
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT FOR AID USE ONLY 
WASHINGTON, 0. C. 20523 0 4..' y. ii I 

BIBLIOGRAPHIC INPUT SHEET Ulf 
A. PRIMARY 

1.5URJECT TEMPORARY
 
r.LASSI-

FICATION h. S,(JIfANV 

2. TITLE AND SUBTITLE 

La administracion publica de la educacion en Centro America
 

3.AUTHOR(S) 
Friedman ,B.D.
 

4.DOCUMENT DATE 5. NUMBER OF PAGES 6. ARC NUMBER
 
1963 35P.I ARC
 

7. REFERENCE ORGANIZATION NAME AND ADDRESS
 

Mich.State
 

8. SUPPLEMENTARY NOTES (Sponsoring Organizatlon# PubUsher@ Avaliability) 
(Presented at Primera Conf. Centroamericana sobre la preparacion de profesores de
 
educacion media,Guatemala City, 30 July 1963)
 
(In English and Spanish; English,28p.: PN-AAD-151)
 

9. ABSTRACT
 

(EDUCATION R & D)
 

10. CONTROL NUMBER 


PN-AAD-152
 

12. DESCRIPTORS 

AID 590-1 14-74)
 

11. PRICE OF DOCUMENT 

13. PROJECT NUMBER 

14. CONTRACT NUMBER
 

Repas-7 Res.
 
15. TYPE OF DOCUMENT
 



SPfRLIMERA CONFERENCIA CENTAOAMERICANA
 

SOBRE LA PREPARACION DE PROFESORES
 

DE EDUCACION MEDIA
 

LA ADMINISTRACION PUBLICA
 
DE LA IEl' EN
 

CENTRO AMERICA
 

E STI TUro DE 1NVESTIGAdiONFS VMEJORAMIENTO EOUCATIVO 
Ll UNIEBSIOIU DEUIEMALI I MICHIGAN UNITEBIUTIN1 II TEUIIIERS)III DE 1 CARLOS STATE 

Guatemala, C.A.COldad Universitaria 

I 



PRIMERA CONFERENCIA CENTROAMERICANA SOBRE LA
 
PREPARACION DE PROFESORES DE EDUCACION MEDIA
 

EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 

30 DE JULIO DE 1963 

LA ADMINISTRACION POBLICA
 

DE LA EDUCACION EN
 

CENTRO AMERICA
 

BURTON D. FRIEDMAN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y MEJORAMIENTO EDUCATIVO (lIME) 

0 	 Instituto de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

0 	 Instituto regional al servicio del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA) 



ACTIVIDADES PREPARATORIAS
 
DE LA CONFERENCIA
 

Una Comisi6n Centroamericanade Observaci6n 
y Estudio de los Programasde Preparaci6nde Pro
fesores de Educaci6nMedia, fue creadapor iniciati
va del IME, en cumplirniento de su programade 
investigacionesencaminadasa lograrel mejoramien
to de la educaci6n en Centroam6rica. 

La Comisi6n realiz6 una jirade reconocimiento 
por todo el Istmo (del 21 al 29 de julio de 1963), du
rante la cual visit6 las instituciones encargadas de 
la preparaci6nde profesores de educaci6nmedia de 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y 
Guatemala. 

Con la debida anticipaci6n,el lIME reuni6 la 
informaci6n estadisticarequeridapor la Comisi6n, 
y anteriormente, tambi~n una comisi6n propia del 
TIME realiz6 un jira similary prepar6 un informe 
descriptivo y analiticoparauso de la Comisi6n Cen
troamericana. 

La Comisi6n Centroamericanacelebr6 una serie 
de sesiones deliberativas en los locales del IIME, 
durante las fechas 29 y 30 de julio de 1963. LA 
ADMINISTRACI6N POBLICA DE LA EDUCACI6N, fue 
presentadopor su autor en la Conferencia. 



MIEMBROS DE LA PRIMERA CONFERENCIA
 
CENTROAMERICANA
 

COSTA RICA 

* 	Doctora Emma Gamboa, Decana de la Facultad de 

Educaci6n, Universidad de Costa Rica 

* 	Licenciado Carlos Meldndez, de ]a Escuela de Cien
cias y Letras, Universidad de Costa Rica, en repre
sentaci6n del sefior Decano, Licenciado Claudio Gu
ti6rrez 

* 	Profesor Ovidio Soto, Director General de Educa

ci6n, Ministerio de Educaci6n Pdblica 

EL SALVADOR 

* 	Profesor Roberto Antonio Barahona, Director de la 

Escuela Normal Superior, Ministerio de Educacidn 
Pdblica 

* 	Profesor Rafil Nuila, Director de Educaci6n Media, 

Ministerio de Educaci6n Pfiblica 

GUATEMALA 

* 	Licenciado Luis Arturo Lemus, de la Facultad de Hu

manidades, Univrsidad de San Carlos de Guatemala, 
en representaci6n del sefior Decano, Licenciado Hugo 
Cerezo D. 

* 	Profesor Josd Morales, Director de Educaci6n Se

cundaria y Normal, Ministerio de Educaci6n Pdiblica 

* 	 Doctor Guido Barrientos, Director del IIME, de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala 



HONDURAS
 

* 	Ingeniero Edgardo Sevilla, Director del Centro Uni

versitario de Estudios Generales de ]a Universidad 
Nacional Aut6noma de Honduras 

* 	Licenciado Elvir Rojas, Director de la Escuela Supe
rior del Profesorado "Francisco Morazin", Ministe
rio de Educaci6n Pfiblica 

* 	Profesor Antonio Andino, en representaci6n del Di

rector de Educaci6n Media, Ministerio de Educaci6n 
Piblica 

NICARAGUA 

* Doctor Nfsere Habed Lpez, Director de la Escuela 

de Ciencias de la Educaci6n, Universidad Nacional de 
Nicaragua 

* 	Profesor Edmundo Diaz Rios, Jefe de Educaci6n Se
cundaria, Ministerio de Educaci6n Piblica 

* 	Profesor Tomfs Urroz, Director de Educaci6n Me
dia, Ministerio de Educaci6n Pdblica 

OTROS PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA 

* 	Ingeniero Jorge Arias de Blois, Rector Magnifico de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala 
* 	Coronel Rolando Chinchilla Aguilar, Ministro de 

Educaci6n Pdblica 

COMITt PREPARADOR DEL IIME 

* 	Guido Barrientos, Codirector del Programa Interuni
versitario del IIME 

* 	Karl T. Hereford. Codirector 

universitario del IIME 
* 	Fdlix Hernfindez Andrino 
* 	Burton D. Friedman 
* 	Paul G. Orr 
* 	Guillermo Putzeys A. 

del Programa Inter



LA ADMINISTRACIN POBLICA
 
DE LA EDUCACI6N*
 

Individual y colectivamente, las cinco Repfiblicas cen
frente a una situaci6n detroamericanas se encuentran 

Los recursos financieros son exfinanzas harto dificil. 

tremadamente limitados, y las demandas sobre los presu
puestos de gobierno son inmensas.
 

En esta situaci6n, la educaci6n pfiblica compite con 

otros aspectos, que tambi~n merecen la atenci6n de la ad
para lograr una porci6n progresivaministracifn pdblica, 


en constante crccimiento de los presupuestos nacionales.
 

Las sumas de dinero puestas a la disposici6n de los siste

mas educativos van en aumento; y lo mismo sucede con las 

demandas planteadas solbre tales sistemas. Los aumentos 

en las poblaciones escolares absorben inmediatamente los 
permanecenrecursos adicionales, y los sistemas educativos 

en una situaci6n de dificultad constante. 
Estos son hechos tan conocidos que escasamente re

quieren documentaci6n. Los funcionarios de ]a educaci6n 

pfblica se han percatado dolorosamente del aprieto finan
por ello realizan una constante camciero que enfrentan; 

pafia para aumentar las cantidades de fondos disponibles 

para Ics sistemas educativos que dirigen, y es obvio que es

tos esfuerzos deben continuar. 
Sin embargo, serA sin duda dificil obtener significativos 

aumentos en los presupuestos de los sistemas educativos en 

Esta es una vers16n, hecha por el nutor. de In ponencla presentada el80 do* 
Julio do 1063, en Ia Primern Conferencla Contronmericana sobre Ia Preparael6n de 

Profesores de Educaci6n Media, celebrada en Ia Universidad de San Carlos do Gua

temala. Las ideas expuestas no se presentan como expresi6n do un criterio "oficial" 

del IIME. 
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de los palses, ya que la economia nacional en lascada uno 
crece tan rtpidamente comonaciones centroamericanas no 

Por lo tanto, es esencial encontrar enfoques que
se desea. 
ofrezcan alternativas para solucionar los problemas finan

cieros de la educaci6n pdiblica en la Amdrica Central. 

El primero y mfs obvio camino para atnder este pro

en buscar fondos adicionales que provenganblema consiste 
de los presupuestos nacionales, de las fundaciones particula

no 
res, o de las agencias internacionales. Esta posibilidad 

parece ser muy prometedora. Los presupuestos nacionales 
Las fundacionesatraviesan circunstancias muy adversas. 

nuevos programas diferentesparticulares tienden a apoyar 
puede pretender que sus aporteso experimentales, y no se 

educaci6n piecon6micos respaldarAn la tarea bfisica de 
De igual modo, los fondos provenientes deblica masiva. 

se utilizan paraagencias internacionales, que generalmente 
iniciar nuevos programas o para ayudar a realizar reformas, 

bastan para dar sustento a tareas bfisicas, en gran esno 
cala, de los sistemas educativos. De tal suerte, es esencial 

hallar alternativas que no estfn condicionadas exclusiva

mente por la afluencia copiosa de fondos adicionales. 
de educaci6n podrfanNaturalmente, los funcionarios 

a no ser queadoptar el criterio de que nada puede hacerse 
en forma inmediata de dineros adicionales enPe disponga 

grandes cantidades; pero es evidente que tal criterio serla 

infitil, ya que no contribuye a lograr la soluci6n del proble

ma, y por el contrario deviene una faceta adicional del 

mismo. De aqul que no representa una alternativa que 

amerite consideracifn. 

I[
 

La educaci6n centroamericana ciertamente estd en 

apuros. Sus problemas indudablemente puedeu describirse 

t6rinos financieros y la financiaci6n adicional aliviaen 
Las soluciones a largoria indiscutiblemente las presiones. 


plazo necesariamente requerirfn inversiones de mayor cuan



tia. 1Mientras tanto, la financiaci6n adicional no, estA al 
alcance ni a la vista; en consecuencia, deben procurarse 
otros remedios. 

Quizi el problema necesita ser examinado y planteado 
de nuevo, para ver si surgen ideas fitiles. No es preciso que 
sean ideas universales, calculadas para resolver el proble
ma por entero, de una sola vez y para siempre; despu~s de 
todo, ha tornado siglos para que se creara ]a dificil situa
ci6n actual. Pueden, entonces, ser ideas de una limitada 
aplicaci6n, calculadas iinicamente para ayudar a resolver 
una parte del problema. El punto de partida para este ejer
cicio, naturalmente, es procurar la definici6n o descripci6n 
del problema en forma que pcrmita la i4veCi6f o el sur
girniento de soluciones. 

Cada Repiiblica centroamericana" mantiene, hoy en 
dia, un sistema nacional de ecducaci6n, qae incluye educaci6n 
primaria, media y superior o universitaria, ademis de que 
tambi6n cuenta con elementos de engefianza para adultos, 
programas de alfabetizaci6n, etc. Los, sistemas educativos 
son relativamente antiguos y estfin mAs o menos bien es
tablecidos, con programas, procedimientos y actitudes bien 
instituidos. No obstante, cada sistema estd, en 1963, im
posibilitado para educar a la totalidad de la poblaci6n y ni 
adn siquiera a ]a mitad de los nifios en edad adecuada de su 
pals respectivo. Ademfs, cada sistema se encuentra en 
circunstancias financieras que impiden la ampliaci6n de. 
operaciones. 2ste parece ser un breve pero exacto bos. 
quejo de ]a situaci6n. 

Por otra parte, los cinco paises son pobres. Se liega 
a la conclusi6n de que todos ellos tienen muy poco dinero 
de qu6 disponer, cuando se comparan los recursos con que 
cuentan con las necesidades nacionales; asi, no pueden in
vertir todo lo poco que tienen en educaci6n. MAs adn: las 
perspectivas inmediatas o cercanas son tales, que no augu
ran el adecuado aumento de la disponibilidad. Esto tam

* Costa Rica. El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 



bidn parece ser una breve, pero exacta resefia de la situa
ci6n financiera. 

Frente a estos hechos, el pesimista declara que la si
tuaci6n es caso desahuciado, que nada significativo puede 
hacerse, y que los palses no estfn en capacidad de tomar 
medidas para el mejoramiento de la edncaci6n. Por lo tan
to, no puede haber cambios. Esta actitud impulsaria a la 
conclusi6n de que el "suicido es la dinica salida". 

Para el optimista, no obstante, una aseveraci6n o ac
titud de esta indole es repugnante e inadmisible. Aste es
tima que ninguna situaci6n puede ser tan desesperada, y 
rehdsa rendirse cuando se ve frente a un desaflo tan dificil, 
ya que cree que los hombres pueden y deben veneer tales 
obstfculos. 

Partiendo del supuesto de que cada pals es pobre y que 
los recursos disponibles para ]a educaci6n publica son li
mitados, el optimista cree que, no obstante, los nifios deben 
ser educados, que el sistema educativo debe ser mejorado y 
que el pals simplemente no puede dejar de hacer cambios 
para mejorar en educaci6n. Las limitaciones de recursos 
financieros no obligan a una rendici6n. Al contrario, exi
gen el uso mfiximo de los recursos que si estAn disponibles 
y demandan que se les preste la atenci6n debida a los fon
dos que se tienen a mano en vez de dedicarla a fondos que 
no existen. Si se acepta esta actitud como punto de par
tida, se hace posible enfocaT de una manera positiva ]a 
difieil situaci6n de la educaci6n en Am6rica Central. 

III 

Cuando un conglomerado de personas se convierte en 
una scciedad organizada, se ponen de manifiesto dos proce
sos notables: la "especializaci6n" y la "divisi6n de trabajo", 
ambos identificados frecuentemente con la industria. Me
diante estos procesos, los individuos, las organizaciones y 
las instituciones asumen responsabilidades especificas de las 
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actividades especializadas dentro de la sociedad; ademis, 
estas partes que compor.ai la estructura social se tornan 
eada vez mfs interdependimtes. 

Un elemento primordial de una sociedad es su siste
ma educativo. El sistema educativo es una instituci6n es
pecializada a la cual la sociedad le asigna una combinaci6n 
especifica de deberes instrumentales. Existen cinco siste
mas educativos principales en Centroam~rica, uno en cada 
Repdblica; sin embargo, en la medida en que las Naciones 
deciden combinar o coordinar sus esfuerzos y recursos en 
educaci6n, se puede decir que hay seis sistemas educativos 
en el Area, el sexto de ellos de alcance regional. 

A fin de buscar soluciones a los problemas de estos 
sistemas educativos, es necesario establecer un marco de 
referencia o sistema de cocrdenadas mediante el cual ban 
de examinarse y evaluarse. El marco de referencia deberh 
abarcar: a) los resultados que estos sistemas intentan pro
ducir dentro de sus sociedades; b) el grado hasta el cual 
estos efectos ban sido logrados, se estAn logrando o tienen 
probabilidad de lograrse; c) las actividades emprendidas 
para el prop6sito; d) los obstAculos para el cumplimiento 
de las aspiraciones; e) el costo a ]a sociedad involucrado 
en el sostenimiento de los sistemas educativos; y f) las 
demandas futuras que se supone que la sociedad impondrA 
sobre Fu sistema educativo. 

En la siguiente exposici6n se procura ofrecer un marco 

dtil de referencia, en el cual se utilizan cuatro conceptos 
valorativos que se denominan: "funcional", "eficaz", "efi
ciente" y "econ6mico". 

EL CONCEPTO "FUNCIONAL" 

La sociedad cre6 y la sociedad sustenta su sistema 
educativo en la creencia de que la operaci6n del mismo pro
ducirAi efectos o resultados beneficiosos y dtilec para el 
desarrollo de si misma. Para producir tales resultados, 

http:compor.ai
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dentro del sistema educativo se desarrolla una serie de ae
tividades consideradas como medio apropiado para los fines 
preconeebidos. Cualquier resultado producido por virtud 
de las actividades emprendidas es una "funci6n" de esas 
actividades.* Estas funciones no siempre son do seguro 
evidentes o identificables. Ms adn,aquellas funciones que 
8f ve observan pueden o no ser las que se haya supuesto en
contrar al emprenderse las actividades, y podrfn o no 
resultar, en efecto, dtiles y beneficiosas para la sociedad. 

Si los resultados son de utilidad y beneficio para el de
sarrollo de la sociedad, podrA decirse que son "funcionales". 
De lo contrario, no lo son. Si es que positivamente interfie
ren con el desarrollo de ]a sociedad, el sistema educativo y 
sus actividades podrAn considerarse como destructores o no 
funcionales. 

Asi pues, el concepto "funcional" es una dimensi6n del 
marco de referencia. Es apropiado examinar los resultados 
producidos por cualquier sistema educativo, a fin de deter
minar si en realidad el sistema es "funcional" dentro de 
su sociedad. Es igualmente apropiado, pero quizi mims di
ficil, revisar los planes y programas de cualquier sistema 
educativo, a fin de juzgar de antemano si el sistema seria 
o no funcional en caso de que esos planes y programas 
fuesen puestos en prActica. 

EL CONCEPTO "EFICAZ" 

Un sistema educativo procura producir resultados es
pecificados o "funciones" mediante la realizaci6n de una 
serie de actividades. Ya sea que los resultados que se bus
can fueren "buenos", o "deseables", o "dtiles", 6sta, natu
ralmente, es una cuesti6n de filosofia social. Sin embargo, 
las actividades emprendidas requieren la ejecuci6n de una 
serie de tareas. Sin entrar en complicaciones filos6ficas 

* El anfllsls do "funclones" ha sido tratado extensamente por el socl6ltgo 
norteamerikano Robert K. Morton. 



7 
o ideol6gicas, es factible determinar hasta qu6 punto se estA 
cumpliendo con cada tarea. Esta es ]a sola cuesti6n aludida 
por el concepto "eficaz". 

Sup6ngase que un sistema educativo se propone adies
trar cien profesores capacitados de ensefianza media por 
afilo: El sistema es enteramente "eficaz" con respecto a esa 
tarea, si en verdad produce cien profesores capacitados cada 
afilo; es "ineficaz" en la medida en que no logre hacerlo, 
sea cual fuere ]a raz6n. "Eficacia" es, entonces, una me
dida del grado hasta el cual un resultado intencionado de 
un curso de acci6n se convierte en un resultado real, sus
ceptible de obervarse y de medirse, de ese curso de acci6n. 
Determinar la eficacia de un programa educativo es sim
plemente determinar si el programa produce lo que se pre
tendi6 que produjera. Es totalmente apropiado evaluar 
cualquier sistema educativo y sus actividades en t6rminos 
de eficacia. 

EL CONCEPTO "EFICIENTE" 

Lograr los resultados o el resultado esperado de un cur
so de acei6n, es ser eficaz. Lograr exchisivamente tal resul
tado o resultados, es ser eficiente. Si el curso de acci6n 
trae consigo uno o mfis resultados inesperados o no anticipa
dos, es, hasta ese grado, no eficiente. No es del caso en este 
contexto establecer si un resultado no intencionado o no an
ticipado demuestra ser saludable y deseable, o mali&'no e 
iiideseable; dstos son asuntos accidentales de buena o mala 
fortuna, y por lo tanto no deberAn considerarse en la eva
luaci6n del planeamiento, de ]a politica o del manejo. El 
veredicto de una evaluaci6n debe ser "no eficiente", si los 
resultados reales son no intencionadop, inesperados o no 
anticipados. Una actividad puede ser eficaz pero no efi
ciente. A menos que sea eficaz, por otra parte, no podrAi 
ser eficiente. 
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Parailustrar: Sup6ngase quese toma la decisi6n de 
emplear a personas de escasa preparaci6n y poco capacita
das para lIlenar vacantes en posiciones docentes de una es
cuela de educaci6n media. Se anticipan, entonces, dos re
sultados principales: 1) los estudiantes aprenderAn, aunque 
no tanto como seria deseable; 2) los "profesores" se bene
ficiarAn con la experiencia, asl que su utilidad y habilidad 
aumentarA gradualmente. Al finalizar el afio escolar, si 
se hace una evaluaci6n, los pron6sticos confirmarfn: el 
rendimiento eFtudiantil ser. bajo, pero los "profesores" 
habrAn mejorado. Primera conclusi6u: el curso de ac
ci6n tuvo ]a limitada eficacia que se anticipaba. 

AdemAs, se observari que una proporci6n excepcional
mente grande de los estudiantes abandonari las aulas du
rante el aio. Siguiendo el caso, se obtendrAn indicaciones 
de que las "dererciones" se habian producido por razones 
tales como "El profesor me aburri6"; "No estaba apren
diendo nada 6til"; y "Sabia tanto como el profesor, asi que 
Ipara qu6 quedarme en la escuela?" Segucda conclusidn: 
cl curso de acci6n tornado fue, a grosso modo, ineficiente, 
porque produjo un resultado inesperado mayor (y, peor to
davia, perjudicial), v.gr., un aumento de las deserciones. 

EL CONCEPTO "ECON6MICO" 

Todo sistema educativo utiliza recursos humanos, ma
teriales y financieros. Si dos sistemas son similaTes en 
otros sentidos, es evidente que un sistema muy grande se
guramente ha de gastar mfis que otro que sea mAs pequefio. 
Sus presupuestos totales constituyen, naturalmente, una 
medida bruta de tamafio relativo, pero no ofrecen una me
dida valorativa de utilidad. Para los efectos de evaluaci6n, 
es necesario comparar gastos con resultados. 

El concepto "econ6mico" considera la relaci6n entre: 
a) los recursoa invertidos en un sistema educativo, y b) los 
resultados que se producen mediante su utilizaci6n. Los 



resultados se miden en t~rminos de los costo8 unitarios de 
producci6n s,&'isfactoria. Un sistema educativo, o cual. 
quier aspecto identificable de tal sistema, es "econ6mico" 
cuando opera a un costo bajo por unidad de producci6n d 
calidad satisfactoria: 1) el sistema no puede ser "acon6. 
mico" a menos que primero demuestre ser eficaz, i.e., a 
menos que realmente entregue un "producto" satisfactorio, 
y 2) el sistema no es econ6mico si los costos son altos poi 
unidad de p'roducci6n. Para ilustrar: Sup6ngase que uns 
instituci6n se ha establecido con el dinico prop6sito de pro. 
ducir profescres competentes de educaci6n media. Si nc 
se producen egresados, o 6stos no son bien preparados I 
competentes, la instituci6n no es eficaz; por lo tanto, nc 
se ]a puede estimar "econ6mica", por poco que gaste, pues. 
to que no produce un recurso humano satisfactorio y apro. 
vechable, y, en t~rminos de su contribuci6n para con It 
sociedad, cualquiera que fuese la cantidad de recur.os quo 
pudier , gastar, es una instituci6n improductiva y dilapida. 
dora, '.i vez de ser fructifera y constituir una "inversi6n" 

Si ]a instituci6n es, sin embargo, eficaz, cabe determi. 
nar si es tambi~n econ6mica. Los costos unitarios pueder 
medirse en t6rminos de gasto por egresado, por hora d( 
instrucci6n de clases, por estudiante a tiempo completo ( 
su equivalente, etc. Es significativo comparar los costob 
unitarios por producto "standard"; estos costos ecnstitu
yen una base adecuada y 6itil para efectos de evaluaci6n, es
pecialmente cuando se trata de medi'r el progreso de una 

instituci6n o de un programa en particular afio tras afio, 

pero tambi~n ]a constituyen para establecer comparaciones 
entre sistemas, instituciones o programas similares. 

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS 

Los cuatro conceptos -funcional, eficaz, eficiente y 
econ6mico- se usan en la exposici6n que se da a continua
ci6n, y se traen a colaci6n en la bUisqueda de un enfoque 

http:recur.os
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dtii ,. 'problemas de la educaci6n en la Amrica Central. 
Resumidos brevemente tales conceptos, tenemos: 

* Un sistema, instituci6n o programa educativo es 
"funcional" si sus efectos sobre la sociedad son de 

utilidad y son beneficiosos para el desarrollo de esa
I'sociedad; 

el sistema, instituci6n o programa es "eficaz" si 
cumple con las tareas que se propoi.e realizar (v.gr., 

,%min .campafia de alfabetizaci6n es eficaz si realmen
te capacita a analfabetos para leer y escribir) 

*: 6i sistema, instituci6n o programa es "eficiente" en 
]a medida que su operaci6n no ocasione resultados 
inespcrados, fuera de los resultados deseados; y 

'el sistema, instituci6n o programa es "econ6mico" 
en tanto que sea efectivo y en tanto opere a un bajo 
costo por unidad "standard" de producto de calidad. 

.ios cuauru conceptos consideran cuestiones separables, 
a pesar de que 6stas estfn, de seguro, inter-:elacionadas. 
Un sistema educativo Es eficaz si desempei'a sus tareas 
estipuladas y produce lo que se pretende que produzca. 
El sistema es "funcional" si sus efectos sobre la sociedad 
son saludables, ya sea que aqu6l fuere o no eficaz; v.gr., 
puede ser "funcional" porque plane6 bien y fue eficaz, 
porque escogi6 tareas impropias y afortunadamente fraca
s6 en cumplirlas o porque fue eficaz aAn a pesLr de haber 
escogido mal las tareas. Si el sistema es eficaz, puede o no 
ser eficiente y econ6mico. 

IV 

La idea do cambio estA implicita en la idea de 	desarro
un cam-Ilo. "Desarrollo", en cualquier sentido, constituye 

bio en el estado actual de cosas. El sistema educativo de 
una naci6n es un agente de cambio (o de desarrollo) porque 



es la empresa social de quien se espera que produzca y di

vulgue las ideas indispensables para el canabo. 
El sistema educativo es una instituci6n instrumental 

con un papel singular y crucial por desempefiar. Sus acti

vidades estAn orientadas hacia los prop6sitos de la sociedad 

y escoge sus tareas especificas con esos lyrop6sitos en men

te. Las aspiraciones cypresadas de la sociedad son tales, 

que su sistema educativo normalmente se impone con la 

responsabilidad de llevar a cabo las siguientes categorlas 

de actividades: 

con-Actividades de "mrnnteniniento", disefiadas para 

solidar y preservar, al menos los avances do la sociedad: 

en generaci6n1. 	 Transmitir la cultura de generaci6n 
2. 	 Formar "buenos hombres" 
3. 	 Formar "buenos ciudadanos" 

Actividades de "mejoraniento", disefiadas para habili
manera que logre mayores adelantos:tar 	a la sociedad, de 

1. 	 Acumular, transmitir, diseminar y, mediante la 

investigaci6n, aumentar conocimientos 
2. 	 Adiestrar trabajadores, t6cnicos, hombres de dien

cia, gerentes, eruditos, artistas, profesores y servi

dores pdiblicos productivos 
3. 	 Contribuir al mejoramiento de la vida dentro de 

la sociedad, mediante la deliberada y positiva apli
caci6n de conocimientos. 

Es 	bastante evidente que las actividades de "manteni

miento" de un sistema educativo corresponden en gran 

parte a los grados inferiores del sistema, particularmente 

a las escuelas elementales, o sea de educaci6n primaria. 

Las 	actividades de "mejoramiento" corresponden a los gra

dos 	avanzados, particularmente a ]a universidad. 
Se 	puede calificar de "funcional" un sistema educati

vo 	dentro de una sociedad cuando Ileva a cabo eficazmente 



actividades tanto de mantenimiento como de mejoramiento. 
El sistema es destructor o "no funcional" si consume los 
recursos de la sociedad sin cumplir con sus obligaciones en 
ambos sentidos. 

Las Repuiblicas centroamericanas mantienen altas as
piraciones para sus sistemas educativos y establecen ele
vadas metas para los mismos. A cada ciudadano le es 
garantizada ]a oportunidad de educarse por virtud de la 
constituci6n poitica u otro instrumento legal del pals. 
Cada Reptiblica mantiene, asi, un sistema de educaci6n pdi
blica. Instituciones de educaci6n privada funcionan tam
bin en cada pals. 

Desafortunadamente, los sistemas nacionales de edu
caci6n no realizan sus aspiraciones. Pocos ciudadanos re
ciben educaci6n y pocos, tambi6n, tienen ]a oportunidad de 
obtenerla. Aun entre Ja actual generaci6n de edad escolar, 
es solamente una pequefia minoria de j6venes centroameri
canos la que puede abrigar esperanzas de completar el pro
grama de seis aios de ensefianza elemental. Asi, si las 
condiciones del presente contindan, quizds dnicamente un 
nifio centroamericano de cada veinte se graduarA de la 
escuela primaria, ya que s6lo en una Naci6n (Costa Rica) 
]a cituaci6n es un tanto menas aguda. 

Los hechos son alarmantes, y 6stos ban sido destacados 
con claridad convincente en los datos preliminares (no pu
blicados atin) que reuni6 el personal de Estudio de los Re
cursos Humanos,* bajo los auspicios del Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA). Redondeando 
las cifras para simplificar, se puede establecer, en forma 
muy general, la siguiente situaci6n: 

S 	 a la escuela pri$61o uno de cada dos nifios ingresa 
maria 

* 	 S61o uno de cada veinte nifios habr, de concluir ]a 
educaci6n elemental 

* CSUCA. Cludad Univeraltaria "Rodrigo Faclo", Costa Rica. Dirige eles. 
tudlo 'iLie. Mariano Ramirez. 



*. 	 S61o uno de cada cien podrA concluir la educaci6n 
media 

* 	 S61o uno de cada mil llegarA a conciuir estudios 
universitarios de primer orden. 

La poblaci6n estudiantil de los sistemas educativos 
estA nutrida por solamente la mitad de los niftos de edad 
escola'r, y los casos de deserci6n son tantos, que finica
mente una pequefia minorla es la que se retiene durante 
los seis grados elementales. La escuela primaria es, desde 
luego, el fundamento y el sine qua non del sistema educativo. 
Es claro que un individuo que carece de educaci6n elemen
tal no puede ingresar a las escuelas de educaci6n media ni 
entrar a ]a universidad u otra instituci6n de educaci6n 
superior. 

Las naciones centroamericanas deberfin contar con ma
yor ndimero de ciudadanos preparados en los distinto3 cam
pos que ofrece ]a educaci6n, o jamfis podrAn desarrollar en 
]a medida de las aspiraciones que oficialmente han expre
sado. En la actualidad, aun las mismas actividades de 
"mantenimiento" de los sistemas educativos ejercen una 
influencia directa sobre una minoria solamente de la pobla
ci6n. En el siglo veinte, sin embargo, la agricultura, el 
comercio y la industria modernos, exigen una provisi6n de 
recursos humanos que sepan leer y escribir y que hayan 
sido bien adiestrados y bien educados. Los sistemas edu
cativos de Centroam6rica, hoy en dia, no producen lo su
ficiente para abastecerse de recursos humanos. No son 
sistemas altamente productivos; por el contrario, son es
casamente productivos. Podria asumirse, quizfi, que los 
sistemas no son totalmente "no funcionales" en sus respec
tivas sociedades, vgr., que sus actividades no son positiva
mente dafiinas y destructivas; no obstante, aun cuando se 
asumiera que lo que hacen los sistemas educativos es fun
cional, no es de gran beneficio o ayuda a la sociedad porque 
su acci6n alcanza a muy pocos. 



- Esta circunstancia no puede tolerarse por mucho tiem

po, si es que las cinco Repdblicas han de progresar como 

deben hacerlo. Pero el panorama es, sin embargo, desola

dor en vez de prometedor. Por ello, se hace imperativa la 

implantaci6n de reformas a fin de que la situaci6n no em

peore mfs todavia. A pesar de que las actividades de man
tenimiento de los sistemas educativos son insuficientes, las 

actividades de mejoramiento de tales sistemas deberfin am
pliarse o las Naciones no progresarAn. La cuesti6n en 
referencia no es si ha de Ilevarse a cabo la reforma, sino 

en qu6 puntos ha de iniciarse y c6mo se lograrA, aunque no 
aparezcan nuevos y significativos recursos financieros. 

Los sistemas educativos de Centroam~rica si producen 
algunos graduados de escuelas primarias, graduados de es
cuelas de educaci6n media y graduados de universidades, 
lo cual incluye a algunos de los trabajadores, de los tic
nicos, de los miembros del personal docente, de los hombres 
de ciencia y de otros recursos humanos que las cinco Na
ciones requieren. Esta producci6n es beneficiosa y dtil, 
y en esta medida los sistemas si son funcionales. Sin em
bargo, no son muy eficaces, ya que producen solamente 
ndmeros limitados de ciudadanos bien educados y de obre
ros bien adiestrados. 

Tampoco son eficientes hs sistemas educativos, pues 
sus operaciones alcanzan resultados inesperados. PoT ejem
plo: En una Naci6n, las escuelas piblicas de educaci6n me
dia producen graduados casi exclusivamente mediante sus 
programas comerciales o vocacionales; en contraste, casi 
todos los graduados de escuelas privadas egresan de pro
gramas preparatoTios para la universidad. El resultado 
inesperado (y poco deseable) de esta divisi6n de labores 
en particular, parece significar una segregaci6n educativa 

a base de clases sociales y econ6micas, un resultado que no 

es funcional en una sociedad democrftica. Un segundo 
ejemplo: Los sistemas educativos son rigidos, ofrecen pocas 
opciones y aplican "standards" de exAmenes en escala nacio
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nal. Las consecuencias, presumiblemente inesperadas, de 
estas caracteristicas de los sistemas, incluyen: 1) un nfti
mero significativo de nifios obligados a dejar las escuelas 
como "fracasados", y 2) un nfmero significativo que de
sertan de las escuelas porque (ellos o sus padres) no pue
den percibir relaci6n entre el curriculum y una oportunidad 
de ocupaci6n productiva. 

Los sistemas educativos no son econ6micos, ya que 
su baja producci6n se realiza a elevados costos unitarios. 
Por ejemplo: Cuesta mfis producir un graduado en la 
mfis grande de las Universidades nacionales centroameri
canas, estimadas como "pobres", que lo que cuesta hacerlo 
en una ostensiblemente "rica" universidad estatal de los 
Estados Unidos. Un segundo ejemplo: En Guatemala cues
ta mfis producir un graduado de escuela piblica de educa
ci6n media, que lo que cuesta producir un graduado de la 
universidad. 

Sobre todo, hay una falta de congruencia entre los pro
gramas educativos y las metas explicitas que han concebido 
las sociedades a las que aqu~llos sirven. Los sistemas edu
cativos emprenden la tarea de producir graduados de es
cuela primaria, educaci6n media y universidad. Sin em
bargo, solamente cerca de la d6cima parte de los estudiantes 
de escuelas primarias concluyen realmente su sexto aflo 
del programa y, en el otro extremo del sistema, aproximada
mente es ]a misma proporci6n ]a que logra un titulo uni
versitario. En la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
por ejemplo, lcs que se graddian cada afio constituyen me
nos del tres per ciento del total de ]a matricula, lo cual re
fleja un muy elevado porcentaje de deserci6n que, a su 
vez, determina un elevadisimo costo par cada graduado. 

V 

Las explicaciones que se citan comdnmente sobre la 
baja productividad de los sistemas educativos son numero
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sas y variadas. Es importante sefialar que a) la insufi
ciencia de fondos no es el dnico factor significativo, y que 
b) Ia acei6n curativa no depende invariablemente de la ob
tenci6n de recursos financieros adicionales. 

RAZONES FINANCIERAS 

No puede haber duda alguna de que se necesitarfin 
sumas mucho mayores si los sistemas educativos de Cen
troam'rica han de recibir una parte, constantemente en 
crecimiento, de una poblaci6n que va en aumento, y si han 
de ofrecer un programa educativo mejorado y mis varia
do. Sin embargo, los sistemas no son, hoy dia, econ6mi
cos y no alcanzan una producci6n m xima con los recursos 
que actuahnente estan a su disposici6n. La posibilidad que 
tienen las economias nacionales para proporcionar aumen
tos en los recursos financieros depende, en parte al menos, 
de la disponibilidad de mayor ndmero de "productores" bien 
preparados entre ]a ciudadania. En pocas palabras, las 
actividades de mejoramiento de los sistemas educativos 
deben Ilegar a ser de una creciente eficacia, a fin de que 
las cconomias puedan aumentar sus inversiones en la edu
caci6n. 

RAZONES MATERIALES Y FISICAS 

La escasez de edificios escolares se sefiala frecuente
mente como una raz6n de insuficiente productividad de 
ciudadanos educados. En un momento y lugar dados, a ve
ces si existe una escasez o aun una total carencia de este 
tipo de facilidades. Esto Ilega a ser una explicaci6n vfilida 
para una inadecuada producci6n. Por otra parte, las fa
cilidades disponibles no se aprovechan en toda su posibi
lidad y se puede demostrar que podrian proporcionar una 
mayor producci6n. 
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RAZONES DE PERSONAL 

La calidad de un programa educativo depende de la 

calidad de instrucci6n docente, la cual, a su vez, depende de 

los conocimientos, destreza y talento del educador. En 

America Central, los cducadores mismos no son personas 

bien capacitadas ni profesionales bien adiestrados. Mu

chos son "educadores prcticos" (empiricos) los cuales no 
oban 	concluido siquiera una educaci6n elemental recibido 

preparaci6n mAs allht de los grados elemcntales. Estouna 
es cierto, tanto para los educadores de educaci6n media, 

como para los de la e.cuela primaria. Entre los profesores 

de educaci6n media, pocos han asistido a una instituci6n de 

educaci6n superior, y s6lo una muy reducida minoria posee 

un titulo universitario. La escasez do personal calificado 
el problema principal dentro do los sistemas educativoses 

de Centroam~rica, y el alivio de e.te problema es un paso 

indispensable para la soluci~n de las dcmis dificultades. 
SimplemEnte, no se cuenta con suficientes educadores ca

lificados: ni con personal docente, ni con personal profesio
nal auxiliar. Esta absoluta escasez se agrava m~s afin por 

el hecho de que no se emplea al mfximo la capacidad del 
personal disponible. 

RAZONES SOCIALES, PSICOLOGICAS Y ECON6MICAS 

Una publicaci6n del Gobierno hondurefio ha recalcado 

que "padres ignorantes" son un impedimento para la con-
Es dificil que untinua asistencia de Eus hijos a la escuela. 

desco de educarsenifio desarrolle, sustente o satisfaga un 

bien, si sus padres no recibieron ni aprecian la educaci6n. 
queLas actitudes de los padres, sin lugar a duda, impiden 

algunos nifios continfien o siquiera inicien su educaci6n 

formal. Nifios escasamente motivados se vuelven muy ap
acontos para convertirse on desertores; de igual manera 

tece con los nifios desnutridcs. Ambas condiciones se ma
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nifiestan en abundancia. Mfis afin: Un nifio de suficiente 
edad como para iniciar su asistencia a la escuela, a menudo 
es considerado suficientemente grande como para empezar 
a trabajar al lado de su padre, y es mfis de una familia la 
que decide que su trabajo en el hogar ha de tomar priori
dad sobre sus estudios. 

RAZONES ESTRUCTURALES 

Los sistemas escolaTes nacionales de Centroamnrica 
son uniformes para todas las regiones del pals, y cada sis
tema exige un "standard" comin de rendimiento por parte 
de todos los nifios. Sin embargo, los nifios no tienen una 
preparaci6n igual a similar ni una misma motivaci6n para 
asistir a la escuela; ademfs, no todos pueden con la misma 
facilidad adecuarse al patr6n requerido por un sistema in
flexible. Por ejemplo, los origenes sociales y econ6micos 
varlan. Los nifios urbanos y rurales no son iguales. En 
Guatemala, verbigracia, muchos nifios de edad escolar adn 
no hablan el idioma oficial de ]a Naci6n, y un alnico sis
tema inflexible de educaci6n primaria no serfa ciertamente 
algo realista para ellos. No obstante, los sistemas educati
vos de America Central aplazan estudiantes y los obligan 
a abandonar las escuelas antes de que hayan aprendido a 
enfrenta'r las demandas impuestas por tales escuelas. 

Para mayor ilustraci6n sobre las dificultades estruc
turales dentro de los Fistemas, se puede hacer notar que 
los programas de educaci6n media son esencialmente pro
gramas preparatorios para seguir la trayectoria universi
taria. Si un estudiante no aspira a ir a la universidad, 
estA escasamente motivado para permanecer en Ia escuela 
secundaria y es susceptible de convertirse en otro desertor. 
Si un estudiante concluye sus estudios de educaci6n media, 
pvro no asiste a la universidad, de hecho estfi mal equipado 
para un quehacer productivo, como alternativa, dentro de 
]a econornia nacional. Hasta cierto punto, se ofrecen pro
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alternati
gramas. distintos de educaci6n media, pero las 

se le impone al estudiantevas se excluyen mutuamente: 

una selecci6n virtualmente irrevocable y prematura, v.g.,
 

grado, y por otra parte, ]a estructuradespu~s del noveno 
actual no permite al estudiante transferirse ffcilmente de 

un programa, para el cual no tiene inclinaci6n, a otro, para 

el cual sf puede estar bien adaptado. De tal suerte, su elec
obtener una educaci6n no saci6n tendrf que optar entre 

tisfactoria o simplemente ninguna. 
ano-Entre otras dificultades estructurales, se pueden 

tar las siguientes: 

Muchas escuelas de educaci6n media on denia
como para contar con personalsiado pequefias 

docente a tiempo completo o con laboratorios ade

cuados y otras facilidades especiales. Tales es

cuelas no son eficaces ni econ6micas. MAs ain, 
del malsano fen6menofomentan la continuaci6n 

de una eicueladel "educador taxi" que se mueve 

a la otra cada dia, a fin de ganarse ]a vida,
 

Los calendarios cscolares no siempre se armonizan 
con los calendarios agricolas. Por lo tanto, oea

encuensionan circunstancias en que los padres 
tran mfis ffcil retirar a sus niflos de ]a escuela 
que permitiTles continuar en ella. 

Los patrones de organizaci6n y funcionamiento en 
las escuelas de educaci6n media, y particularmente 
en las universidades, a) no estimulan a los estu

diantes para que asistan a tiempo completo o con

cluyan sus estudios ripidamente, b) no permiten 
a los profesores o catedrfiticos de universidad do. 

sarrollar una carrera a tiempo completo y de por 
vida, c) causan una improductiva y antiecon6mica 

las cualesproliferaci6n de clases muy pequefias, 
son dictadas por personas que nofrecuentemente 


son erpecialistas de las materias impartidas, y d)
 



tnoroporcionan cursos deestudio que difieran su
ficienteniente de los programas tradicionales de 
preparacifn para profesiones igualmente tradicio
hales coma leyes, medicina, etc. 

VI 

Cuando los recursos son limitadoo, es esencial hacer el 
mAximo uso productivo de cada activo disponible: humano, 
material y financiero. Un sistema educativo no puede per
mitirse el despilfarro ni pecar de antiecon6mieo; No puede 
dar cabida a programas educativos bajo su direcci6n que 
no sean funcionales, que no sean eficaces, quo no sean efi
cientes o que no sean econ6micos. Por lo tanto: 

Un sistema cducativo- deberdi estar dispuesto a 
efectuar cambios en cualquier programa, procedimien
to o actitud existente que no sea funcional, eficaz, efi
ciente, y econ6mico. Deberf, cuando fuere necesario, 
estar dispuesto a eliminaT aqu~llo que no puede satis
facer estos criterios, y sustituirlo por actividades que 
si ]lenaran los requisitos. 

Este es un enfoque positivo y saludable a los problemas 
de los sistemas educativos. No garantiza soluciones totales 
y permanentes, pero tampoco acusa una total derrota. No 
exige que los funcionarios de los programas educativos ce
sen en sus esfuerzos par obtener fondos adicionales, pero 
tampoco sugiere que todo el progreso se posponga hasta que 
ocurra un milagro financiero. No -ugiere que todo lo que 
actualmente existe en los sistcmas educativos deba ser eli
minado, pero tampoco propone preservar todas las prfcti
cas acumuladas durante los tiltimos siglos. 

En esencia, este enfoque insta a que los sistemas educa
tivos revisen sus operaciones actuales para cerciorarse de 
que sus recursos se utilizarfn al mAximo posible, a fin de 
encontrar las formas que conduzcan a una mayor producti
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vidad de- los mismos, y con el objeto de efectuar cambios 
dondequieraque 6stos secan adecuados. Los actuales patro
nes de operaciones no satisfacen las necesidades de ]a so
ciedad; por lo tanto, no hay raz6n alguna para congelarlos 
permanentemente dentro de los sistemas. 

Naturalmente, es esencial adoptar una actitud libre de 
pasiones y sentinientalismos cuando se revisen las opera
ciones educativas. Cuando esto se haga, algunos programas 
y prActicas venerados de antahio se perfilarfin como anti
econ6miccs, destructivos o derrotistas; algunas creencias 
veneradas de antafio demostrardn ser inexactos o perjudi
ciales. Es a menudo doloroso desechar prActicas pasadas 
de nooda, y una actitud de ternura hacia 6stas podria ser 
un impedimento considerable en ]a via del progreso. 

VII 

Los recursos disponibles son humanos, fisicos y finan
cieros. Es apropiado hablar de la "utilizaci6n" de cada 
uno de ellos. No s6lo el dinero puede gastarse necia o im
productivamente; lo mismo puede ocurrir con el tiempo y 
el esfuerzo de los estudiantes y educadores, o con las opor
tunidades que se ofrecen dentro de las facilidades fisicas. 
Por ello, deberA centrarse la atenci6n en todos los recursos 
y deber.1 hacerse el esfuerzo de emplearlos todos producti
vamente -en formas funcionales, eficaces, eficientes y 
econ6micas- sin malograr ninguno. 

A fin de explorar la manera en que se puede hacer esta 
revisi6n, consid6rense los siguientes ejemplos: 

EJEMPLO A 

Si una persona no tiene un dominio sustancial de un 
campo de estudio, no puede impartir esa materia eficaz
mente a sus alumnos. El salario que se le paga a un edu
cador no calificado es un gasto improductivo. Se consume 
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tiwnpo, espacio y dinero, y los estudiantes no aprenden lo 
que debieran. El empleo de profesores no calificados no es 
eficaz, no es productivo y no es econ6mico. 

-Conclusiones tentativas y posibles cursos de acci6n: 
Si no se dispone de personas calificadas para la ensefianza 
de ciertas asignaturas, mejor seria no pretender ofrecer 
tales materias. Asi, el dinero y esfuerzo retenidos podrin 
invertirse mejor en el adiestramiento de educadores cali
ficados para el futuro y/o en el mejoramiento de la ense
fianza de las restantes materias. 

EJEMPLO B 

Un objetivo bisico do la escuela elemental es conducir 
al alumno a un nivel minimo de genuino alfabetismo. Seis 
afios de ensefianza primaria podrian ser un bAsico requisito 
realista para lograr la*alfabetizaci6n. La investigaci6n po
dria determinar cudntos aflos realmente se necesitan, aun
que actualmente parece ser que tres afios son un minimo 

conabsoluto. Si un nifio deserta de ]a escuela antes de 
cluir el tercer afio de leccione., probablemente llega'rh a 
adulto como analfabeto. En tal caso, el tiempo y esfuerzo 
invertidos en su frustrada educaci6n, a ]a larga habrAn sido 
en graii parte desperdiciados. 

Conclusiones tentativas y posibles cursos de acci6n: 
Si una escuela primaria no puede ofrecer tres o mfs aflos 
completog do instrucci6n, no es probable que sea ni fun
cional ni eficaz. Por lo tanto, 1) las escuelas de uno y 
dos grados deberAn ser convertidas en escuelas elementales 
de tres grados (o, mejur todavia, de seis grados) completos, 
y 2) de aqui en adelante no debe buscarse construir escue
las nuevas que ofrezcan menos de tres grados. 

Asimismo, una vez que un nifio ha sido matriculado en 

la escuela, es necesario hacer todos los esfuerzos por rete
nerlo el tiempo suficiente (v.gr., tres grados) para que se 
alfabetice. En consecuencia, es impei'ativo realizar una 



23 

aquellos nifios que efectivamente Ilegan a 
labor eficaz con 

de aumentar el ndmero de 6stos
la escuela. El problema 

es un asunto distinto. 

EJEMPLO C
 

Una persona que logra graduarse en una universidad
 
iaber
lo hace generalmente despu~s de

de Centroam~rica 
aios, un "trabajador que estudia 

sido, durante muchos 
paTte del tiempo". Si se ha matriculado en un programa 

de estudios cuya duraci6n es de cinco arios, a menudo habrA 

o quince aies para obtener un ti
gastado hasta diez, doce 

Cuando esto ocurre, la persona se gra
tule universitario. 
dda hasta la edad aproximada de treinta aflos, en vcz de 

haberlo hecho a los veintid6s. Durante los aios que, mis 

allA de lo normal, hubiese dedicado al estudio, su capacidad 

para ganarse la vida quedard bastante limitada, por cuanto 

no habra sido ]a do un 
su condici6n durante tal lap,-zo pro

tal serat de 
fesional adiestrado y calificado, y su vida como 

cinco a diez aios mfs corta, en su propio detrimento perso
ingresos

nal, pues sufrirA la correspondiente p6rdida en suw 

durante tal tiempo, y en el de ]a sociedad, que se verA pri

vada de su concurso en el campo profesional respectivo. 
en la univerhubiesen matriculadoDe aqu~llos que se 

sidad al mismo tiempo que esta persona, unos pocos se ha

brfn de graduar antes, y unos pocos lo haron un tanto mfs 

tarde; pero la gran mayorla nunca Ilegari a la graduaci6n. 
su titulo y se 

Asi, dejarfn de ser candidatos a obtener 

de la universidad.
"desertores"convertirfn en 

Conclusiones tentativas y posibles crsos de acci6n: el 

estudio a tiempo parcial no es funcional, puesto que positi

en el proceso de la formaci6n del profe
vamente interfiere 

dtil y beneficioso para la sociedad. El 
sional que serA 

no es eficaz porque presenta la 
estudio a tiempo parcial 

(e indeseable) consecuencia de que muchos po
inesperada 
sibles profesionales se yen obligados a desertar de la uni
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veisidad porque, como hombres- madUros, estfn afectados 

poi caigas famiiliares. 
El estudio a tiempo parcial no es, por otra parte, eco

n6mico: malgasta aflos que podian haberse dedicado a la
bor profesional que fuera productiva para la sociedad; des
perdicia el poder de devengar con que se hubiera beneficiado 
el individuo durante esos afilos, y malgasta una parte sus
tancial de ]a inversi6n hecha por la universidad en la frus

trada educaci6n de los que desertan. El curso de acci6n a 
emprender es claro: reducir al minimo los programas de 
estudios a tiempo parcial; crear o desarrollar al mbximo 
programas de estudios a tiempo completo y establecer o 
ampliar los programas de becas y ayudas econ6micas que 
hagan factible el estudio a tiempo completo para un ni

mero mayor de estudiantes de todas las condiciones so
ciales. 

EJEMPLO D 

Algunas materias no pueden Eer impartidas eficaz
mente, a no ser que sp disponga de facilidades de laborato
rio u otras de carActer especializado. Estas asignaturas 
incluyen, entre otras, biologia, carpinteria, quimica y me
canograffa. Si no se dispone de las facilidades necesarias, 
cualquier esfuerzo que se haga por ensefiar estas materias 

scrA prubablemente un esfuerzo perdido, no eficaz, ni tam

poco econ6mico. 
Conclusiones tentativas y posibles cursos de acci6n: 

Las materias que requicran facilidades especiales no se 
deber~n impartir donde no se cuenta con tales facilidades. 

tn posible curso de acci6n es descontinuar la ensefianza de 

dichas mateTias e invertir el esfuerzo asi ahorrado en otras 
actividades. Otra posibilidad es concentrar instalaciones 
especializadas en lugares donde las poblaciones estudianti
les son suficientemente grandes como para aprovecharlas 
en su totalidad. 
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EJEMPLO E 

Si una persona estA completamente calificada para en
sefiar cierta materia (v.gr., matemAticas) en la escuela se
cundaria, esa persona constituye un recurso que debiera 
sar utilizado para obtener el mAximo de eficacia y econo
mia. Ese recurso en parte se desaprovecha si ]a persona 
referida ensefia tCnicamente con un horario parcial. El 
recurso en parte se desaprovecha si tal persona desperdicia 
su tiempo ensefiando otras materias no 'relacionadas. 

Conclusiones tentativas y posibles cursos de acci6n: 
Un profesor plenamente calificado deberdi ser empleado a 
tiempo completo, y deberia requerirsele para que ensefie 
dinicamente la materia para ]a cual se encuentra calificado. 
De aqui que los pocos profesores plenamente calificados 
deberfn ser destacados 6nicamente a aquellas escuelas lo 
suficientemente grandes como para aprovechar al mtximo 
las habilidades de aquellos profesores de planta. 

Una segunda conclusi6n y curso de acei6n se sugieren: 
Si una escuela de educaci6n media es demasiado pequefia 
para justificar el nombramiento de un profesor a tiempo 
completo en cada campo bsico de estudio, ]a escuela ha de 
considerarse demasiado pequefia para ser econ6mica; en 
el futuro, por lo tanto, y para eliminar los problemas corre
lativos, no deberin construirse nuevas escuelas, excep~o en 
lugares que produzean una poblaci6n estudiantil suficiente
mente grande, v.gr., una poblaci6n estudiantil que permita 
la utilizaci6n econ6mica de personal bien calificado a tiempo 
completo y la dotaci6n de facilidades bien equipadas. 

EJEMPLO F 

Si un estudiante es aplazado en el primer curso 
de matemgfticas, por ejemplo, debe requerirsele que lo re
pita. Hasta que domine la materia correspondiente, no 
tendrA probabilidades de aprender eficazmente un curso que 
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requiera un conocimiento previo de las matemiticas bfisi
cas, v.gr., un curso para el cual las matemiticas son pre
rrequisito. Sin embargo, su fracaso en dicho curso no debe 
impedirle matricularse en otros cursos avanzados para los 
cuales las matemAticas no sean un prerrequisito, ya que 
bien puede aprenderlas con eficacia mientras cursa tales 
materias 

Conclusiones tentativas y posibles cursos de acci6n: 
El fracaso en una o mis materias no se deberia obligar al 
estudiante a repetir durante otro aflo entero todas las ma
teris, ya que parte de esfuerzos resultarian infructuosos. 
Con ]a conciencia de tal dilapidaci6n, el estudiante podria 
aburrirse y desertar. De aqui que los reglamentos deben 
ser cambiados donde sea necesario, para evitar ese desper
dicio de esfuerzo. 

EJEMPLO G 

Una tarea fundamental de la escuela de educaci6n me
dia y las instituciones de educaci6n superior es preparar 
graduados que est~n capacitados para desempefiar produc
tivamente el trabajo que consecuentemente acepten. Si los 
graduados no son capacitados, en esta medida la educaci6n 
quc obtuvieron no es funcional ni eficaz en ese aspecto. 

Conclusiones tentativas y posibles cursos de acci6n: 
Un programa de estudios puede hacer nfasis en demasia 
en los aspectos hist6ricos, filos6ficos y te6ricos de una ma
teria, a expensas de las aplicaciones prActicas de la mate
ria. Cuando se deja que tal cosa suceda, el programa de 
eztudios no logra ser tan 6itil y beneficioso para la sociedad 
como debiera. De aqui que tal 6nfasis excesivo deba co
rregirse. 

VIII 

Segdn John Dewey, cualquier reforma educativa que 
'se trealiceestarA condicionada por ]a reforma que se haga 
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de la calidad y el carfcter de aquellas personas que se de
dican a la profesi6n de ]a ensefianza. En todos los niveles 
de los sietemas educativos de ]a Amrica Central, la nece
sidad principal estriba en un cuerpo de personal profesional 
con mejor capacitaci6n, ya sea que se encuentre en el aula 
o en otros puestos. 

Actualmente se contratan para la ensefianza en escue
las primarias y de educaci6n media a personas que no po
seen siquiera un certificado de haber concluido los estudios 
primarios. El maestro "completamente capacitado" apenas 
ha recibido entre once y trece ahos de educaci6n, y ha fina
lizado su instrucci6n formal a una edad que varia entre los 
diecis6is y dieciocho ahos. Con base en esta preparaci6n, 
muchos se dedican a inipartir Ia ensefianza en las escuelas 
de educaci6n media. Debe coniderarse, ademis, que son 
muy pocos los quo han penetrado en alguna forma dentro 
de la educaci6n superior, y es una minoria sumamente re
ducida la que posee titulos universitarios. 

Es decir, una gran proporci6n de los actuales maestros 
y profesores son enipiricos, y, pr lo tanto, no estin capa
citados (por su preparaci6n, si es que tienen alguna) para 
realizar labor positiva de ensefianza. Es en las escuelas de 
educaci6n media, sobre todo, donde se presenta el caso de 
personas quo han sido Ilamadas para inipartir conocimien
tos de materias que nunca han estudiado de una manera 
formal, y para las cuales no estdn capacitadas. Sus esfuer
zos, como cabe esperar, no son cficaces y los resultados se 
evidencian en forma dolorosa cuando discipulos de estas 
personas ingresan a ]a universidad y son sometidos a las 
primeras pruebas de diagn6stico en el nivel universitario. 

Muchas veces los mismos catedrticos universitarios 
son tambidn emphricos, en el verdadero sentido de la pala
bra. En general, las instituciones de educaci6n superior no 
ofrecen la oportunidad de convertir Ia ctedra en una 
verdadera carrera. Los catedrfiticos son personal de ins
trucci6n a tiempo parcial y se ganan la vida principalmente 
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medianteIa prfctica profesional y otros empleos. Las ex
cepciones de esta aseveraci6n constituyen una pequefiisima 
minoria. En estas circunstancias, los cursos no son im
partidos por especialistas, sino por empiricos bien prepa
rados: v.gr., a menudo el profesor de matemiAticas es un 
ingeniero o un farmac~utico en lugar de un matemdtico; 
y un profesor de sociologia es a menudo, tambi6n, un abo
gado en lugar de un soci6logo. Desde luego, las personas 
dedicadas a ]a ensefianza en el nivel universitario son pro
fesionales bien preparados en sus respectivos campos y han 
estudiado las materias que ensefian, de manera que no es
tAn tan notoriamente faltos de capacitaci6n para el desem
pefio de su labor como lo estfin los empiricos que imparten 
instruccifn en las escuelas primarias y de educaci6n media. 

Es imperativo mejorar la calidad del personal de en
sefianza y demais personal profesional en lIs escuelas. De 
no realizarse una refo-rma en tal sentido, ]a calidad de la 
ensefianza se tornari inferior progresivamente y los sis
temas educativos se tornarAn cada vez menos funcionales, 
menos eficaces, menos eficientes y menos econ6micos. El 
deterioro que sufrirt la situaci6n se deberA a Ias siguientes 
circunstancias: 

Personas no capacitadas imparten la ensefianza en los 
grados primarios; asi, los pocos graduados que de este ni
vel egresan estAn mal preparados para ingresar en las es
cuelas medias. Personas no capacitadas imparten tambi~n, 
la ensefianza en las escuelas medias, y los pocos graduados 
que de ella salen se encuentran mal preparados, tanto para 
iniciar Ia vida universitaria, como para conseguir trabajo. 

Ademfis, en cuatro de las cinco Repiblicas, los futuros 
profesores reciben su adiestramiento en las escuelas de edu
caei6n media; v.gr., el adiestramiento de los maestros en 
las escuelas normales no es una labor que haya sido asig
nada a Ia educaci6n superior, sino que se Ileva a cabo en los 
grados d~cimo y unddeimo o entre los grados ddcimo y duo
d~cimo. Asi, resulta ser el profesor de educaci6n media, 
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quien no esti capacitado, el que educa al futuro maestro 

de la escuela primaria. El graduado, produoto de un pro

grama administrado por instructores no capaeitados de la 

escuela normal, no tiene muchas probabilidades de ser 	un 

maestro competente, a pesay de que la simple conclusi6n 

del programa lo convierte en una persona "completamente 
capacitada" para la ensefianza, en t~rminos de las leyes de 
incorporaci6n. 

Un profesor de educaci6n media sin ninguna capacita. 

ci6n, o con insuficiente capacitaci6n, no estA preparado para 
o los buenos materiales dediferenciar los buenos m~todos 

los malos mdtodos o malos materiales de instrucci6n. Una 

persona de tal categoria no esth preparada para desarrollar 

nuevos m todos o materiales, y, casi sin lugar a duda, 	no 
esest6. preparada para adiestrar a los futuros maestros de 

cuela primaria. 
De tal manera, cada grupo subsiguiente de maestros, 

adiestrado por instructores no capacitados, habrA de pre

sentarse inevitablemente con un adiestramiento al menos 

ligeramente inferior al de sus predecesores. Los nifios de 

escuela primaria, cuya educaci6n ha de estar a cargo de tales 

maestros, terminarAn, al completar el sexto grado, tambi6n 

con una preparaci6n ligeramente inferior a ]a de sus pro
la refonrma, esdecesores. A menos que se logre realizar 

inevitable el continuo deterioro de la calidad de la ense

fianza y de la educaci6n; y este deterioro indudablemente 

afectarfi a todos los niveles de los sistemas educativos, desde 

el kindergarten hasta la universidad. 

Ix 

La anterior exposici6n ofrece un marco de referencia, 

en tirminos del cual se ha de examinar el fen6meno de ]a 

educaci6n pfiblica en Centroamirica. El fen6meno se 	ha 

descrito suficientemente para indicar que la educaci6n pd

blica centroamericana se encuentra en deplorable condici6n. 



Varlos de los sintomas de su condici6n se han puesto de 
maniflesto. Particularmente en la secei6n VII, se sugie
ren tratamientos para aliviar algunas de las dificultades. 
Personas familiarizadas con estos sistemas educativos en
contrarfn que es un asunto sencillo precisar sintomas adicio
nales y proponer los tratamientos l6gicos con que se estime 
aliviarlos. Si tales tratamientos se adoptan, el efecto acu
mulativo, aun de enmiendas relativamente ruperficiales en 
actividades educativas, podria ser sustancial.

Mfis adn, se ha notado que el pron6stico del futuro 
reclama una copiosa provisi6n de recursos financieros adi
cionales. Sin embargo, es cuestionable que los sistemas 
educativos estn actualmente en una condici6n lo suficien
temente fuerte como para poder utilizar tales recursos para 
un buen recaudo. De cualquier modo, es dificil saber si se 
contari, pronto con tales recursos. 

Finalmente, se ofrece aqui el siguiente diagn6stico: 
Un problema de personal yace en el coraz6n mismo de la 

desfavocable situaci6n educativa. Si este diagn6stico es 

correcto, cualquier tratamiento serio de la situaci6n edu
cativa deberA estar dirigido hacia ese problema. Los demais 
asuntos son, relativamente, de menor cuantia y el remedio 
para los mismos puede consistir dinicamente en paliativos. 

El problema de personal es de vital importancia y 

deberA resolverse de manera que permita a los sistemas 
educativos mejorar su desempefio, tanto en actividades de 
"mantenimiento", como de "mejoramiento". En vista de 

ia dificultad para obtener mfis fondos, el problema deberfi 
resolverse de tal modo que se produzca el mximo impacto 
de cada pequefia cantidad invertida en toda la extensi6n 
de los sistemas educativos, v.gr., hacer que las inversiones 
sean todo lo funcionales, lo eficaces, lo eficientes y lo eco
n6micas que sea posible. 

En consecuencia, se plantea ]a siguiente hip6tesis: Para 

lograrun impacto rndxiNo en toda la extensi6n de los sis
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temas educativos de Centroamv4ica,los esf'erzos debertan 
concentrarsemis en el adiestramientode profesores de edu

caci6n media. Este aspecto de los sistemas educativos es 
vital porque: 

1. 	 En la mayoria de los paises centroamericanos, los 

profesores de educaci6n media adiestran a los maes

tros de escuelas primarias. Por lo tanto, un me

joramiento significativo en la calidad de la edu
un 	impacto rdpido y progresivocaci6n media seri 

en la.calidad de ]a enseiianza al nivel de la escuela 

primaria. 

2. 	 Los profesores de cducaci6n media son quienes tie

nen ]a responsabilidad inmediata de adiestrar al 

grueso de la poblaci6n econ6micamente activa de 

trabajadores. De tal sucrie, un mejoramiento sig

nificativo en Iacalidad de la ensefianza para 6stos 

serA un impacto rpido y progresivo en el mercado 
de trabajo. 

3. 	 Los profesores de educaci6n media son quienes tie
nen la responsabilidad inmediata dc adiestrar al 
estudiante cuyo destino es ]a Universidad. Si pue
de lograrse que la educaci6n media mejore, el nivel 
acad~mico de las universidades y otras instituciones 
de educaci6n superior puede elevarse, porque los 
graduados dc la escuela de educaci6n media que 
ingresen estarAn mejor preparados de lo que es
tfn actualmente. Si recibieran estudiantes mejor 
preparados, las instituciones de educaci6n superior 
podrian reducir al minImo sus actuales esfuerzos 
curativos. 

4. 	 Los profesores de educaci6n media se preparan en 
universidades y en escuelas normales superiores 

de nivel universitario. La mayor parte de sus 
estudios son los mismos cursos que se fijan a es
tudiantes de otras carreras. Asi pues, si a una 



instituci6n se ]a dota para preparar un ndimero 
estari auto'significativo de futuros profesores, 

imticamente preparada para educar a un rnimero 
significativo de estudiantes en las diversas disci

plinas acad~micas. Las instituciones, hoy en dia, 
no producen un "numero significativo" de profeso

res, y, en general, no estfn ahora en condiciones 
para hacerlo. 

Con base en la exposici6n y anflisis anteriores, se pue

den ofrecer una serie de hip6tesis adicionales con respecto 

a programas adecuados para preparar profesores de educa

ci6n media: 
1. 	 En tanto que el estudio a tiempo parcial no sea 

funcional, eficaz, eficiente y econ6mico, deberfn 
disefiarse nuevos programas, fundamentalmente 
para estudiantes a tiempo completo. Tales progra
mas deberfn incluir una amplia provisi6n para 
becas u otras formas de ayuda econ6mica. 

2. 	 La ensefianza a tiempo parcial no es eficaz, eficien
te ni econ6mica. De tal suerte, los programas uni
versitarios nuevos o ampliados deberAn ser disefia
dos de manera que se utilice un personal docente 
a tiempo completo. Estos programas deberin in
cluir una amplia provisi6n para el adiestramiento 
de dicho personal, tanto en especialidades educati
vas, como en las disciplinas acad6micas. 

3. 	 Puede demostraTse ffcilmente que una instituci6n 
destinada al adiestramiento de profesores no puede 
ser suficientemente funcional, eficaz, eficiente y 
econ6mica, a menos que: 

a. 	Ofrezca un programa sustancial de estudios ge
nerales 

b.: 	Prepare profesores en cada una de las especia
lidades requeridas por las escuelas de educaci6n 
•media de la naci6n 



c. 	Realice continua labor de investigaci6n orienta
da hacia el mejoramiento educativo 

d. 	Desarrolle, ponga a prueba y distribuya mate
riales para fines de instrucci6n, exAmenes y 
otros usos afines, y 

e. 	Sirva como punto clave para un ndmero de es
cuelas "sat~lites" colaboradoras, mediante las 
cuales se permita a estudiantes universitarios 
practicar como profesures bajo la tutela de su
pervisores calificados, se desarrolle y se pon
gan a prueba m~todos y materiales experimen
tales, se provea el adiestramiento ulterior de 
profesores no calificados, pero con experiencia, 
que estAn ya en servicio, se ponga la ayuda ne
cesaria a ]a disposici6n de escuelas primarias 
cercanas y de sus maestros, y se alcancen los 
objetivos de escuelas demostrativas y de labo
ratorio. 

4. 	 Cabe demostrar tambi6n que los ministerios de 
educaci6n, escuelas de educaci6n media y escuelas 
primarias no pueden ser lo suficientemente funcio
nales, eficaces, eficientes y econ6micos, a menos 
que cuenten con profesionales bien preparados para 
los puestos administrativos, de supervisi6n y otros 
de carficter t6cnico relacionado. La adecuada pre
paraci6n para estos profesionales requiere estudios 
de postgraduado. Un centro de estudios postgra
duados, equipado para ofrecer programas apropia
dos para este prop6sito, tambi6n debiera estar equi
pado para ofrecer programas de estudio apropiados 
al futuro personal docente de nivel universitario. 
Es en conexi6n con ]a creaci6n de un adecuado 
centro de estudios postgraduados como los cinco 
sistemas nacionales educativos de Centroamdrica 
deben llegar a constituir el sexto sistema antes 
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men~ionado; '.gr., el ssteSma: educativo regional 

centroamIericano, Porque: 

a. 	Aunque el ndmero de profesores que se necesi
para justificar yta es lo bastante grande como 

con una instirequerir que cada Naci6n cuente 
tuci6n para la educaci6n de profesors de edu

caci6n media, el ndmero correspondiente de tdc

nicos, administradores y supervisores no es lo 
para justificar oEuficientemente grande como 

requerir un centro de graduados en cada Na

ci6n; y 
la meb. 	 El ndmero de catedrAticos calificados en 

en Centro America;dida apropiada, es limitado 
concende tal suerte, los pocos que hay deberAn 

en un vigoroso centro de graduados, entrarse 
por las diversas evez de continuar dispersos 

inadecuadas instituciones. 

5. 	 Se requerirA un ntimero significativo de catedri
deticos altamente calificados para los programas 

adiestramiento de profesores, ya sean aqu6llos nue

vos o ampliados. Los programas son de necesidad 

Se estima, sin embargo, que actualmenteinmediata. 
no se dispone en Centroam6rica de todo el personal 

Por lo tanto: a) debeTA escogerse de innecesario. 

mediato a los futuros catedrfiticos y enviarlos allen

de para completar su preparaci6n, de manera que
 

est6n listos en el plazo de un aflo o dos, a fin de
 

que pongan en marcha los programas de educaci6n
 

para profesores; y b) simultAneamenta, con el
 

prop6sito de iniciar la acci6n, deberfin establecerse
 
o ampliarse de inmediato los programas de educa

comci6n para profesores, mediante el uso de una 

binaci6n de catedrAticos centroamericanos bien 

preparados y profesores universitarios, de otros 

paises, bien preparados y experimentados. 
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El nfasis en la educaci6n de los profesores de educa
ci6n media no se concibe a manera de panacea, ni se tiene la 
intenci6n de sugerir el cese repentino de otras actividades. 
Sin embargo, los sistemas educativos de ]a regi6n se en
cuentran en deplorable situaci6n y el problema de personal 
es ]a m~dula de su debilidad. Asi, deberA otorgirsele la 
mfis alta prioridad posible a ]a educaci6n de profesores de 
educaci6n media, porque es esa actividad ]a que ofrece la 
mayor esperanza de revitalizar los sistemas educativos. 



NOTA EXPLICATIVA SOBRE EL lIME 

El Instituto de Investigaciones y Mejora
miento Educativo (IIME) es una dependencia de 
]a Universidad de San Carlos de Guatemala. Ac
tualmente, su actividad principal ]a constituye el 
Programa Interuniversitario que realizan con
juntamente la Universidad de San Carlos de Gua
temala y la Universidad del Estado de Michigan 
(Michigan State University), en raz6n de un con
venio celebrado entre ambas Universidades. El 
Programa Interuniversitario ha sido incorporado 
al Plan de Integraci6n Regional del Consejo Su
perior Universitario Centro Americano, CSUCA. 
El Programa Interuniversitario comprende estu
dios regionales de educaci6n media, educaci6n su
perior y educaci6n especial y rehabilitaci6n. Los 
primeros dos afios de operaciones del programa 
se financiaron a travs de un contrato entre ]a 
Universidad del Estado de Michigan y la Agen
cia para el Desarrollo Internacional. 




