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Ministerio de Educaci6n y de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional. Los integrantes del equipo de
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reconocimiento al Ministerio de Educaci6n, Dr. Carlos Cruz Avalos,

por el considerable tiempo dedicado a este proyecto a pesar de sus

mdiltiples actividades, a la Viceministra, Dra. Rosirmina de Toches
 
por su considerado enfoqcae a los aspectus de 
la eficiencia

educacional, y al Dr. Ernesto Gir6n, actual Director del Centro de

Tecnologia Educacional del Ministerio de Educaci6n. 
El Dr. Gir6n

proporciono a este esfuerzo un 
decidido apoyo conceptual y
logistico, contribuyendo notablemente a la eficacia del 
proceso.

Tambien debemos expresar nuestro reconocimiento a los ejecutivos

del Ministerio de Educaci6n por 
su eficaz participacin en los
seminarios en los que hubo una activa interacci6n y por compartir

con nosot -os sus observaciones sobre eficiencia. 
 Sin la activa

participa'.6n de todas estas personas, no hubiera sido posible

evaluar los diversos conceptos con la misma efectividad. Por

Ultimo, deseamos expresar nuestro 
reconocimiento a los doctores

Leo Garza y Claude Boyd 
y a la sefiora Marcia Bernbaum, de la

Oficina de Educaci6n de USAID, que con su constante apoyo y

dedicaci6n a la eficiencia educacional posibilitaron la realizaci6n
 
de los seminarios.
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I. INTRODUCCION
 

En diciembre de 1987, el Ministerio de Educaci6n (MDT) del
 
Gobierno de El Salvador (GDES) solicito la asistencia de USAID para

ampliar la utilizaci6n de la base de datos existente en el MDE, con
 
el fin de proporcionar analisis de politica y analisis orientados a
 
la toma de decisiones, a fin de mejorar la utilizaci6n de ioE
 
recursos humanos y financieros del MDE. El Ministerio solicit6
 
tambien asistencia en la definici6n de ciertos terminos y t6picos

claves necesarios para la realizaci6n de analisis de politica

educacional orientados al logro de mejoras en la eficiencia
 
educacional. El interds del Ministerio en esta asistencia se deriva
 
del renovado compromiso a la acci6n por parte del nuevo y del
 
anterior personal del Ministerio.
 

Para llevar a cabo esta tarea, como se desprende de la secci6n
 
siguiente, un equipo integrado por cinco personas prepar6 una visita
 
y, luego, visit6 San Salvador durante el periodo del 28 de marzo
 
(reuni6n preliminar) por un dia en Washington, D.C., seguida de
 
visitas al terreno, entrevistas, seminarios y presentaciones

efectuadas durante el periodo comprendido entre el 7 y el 30 de
 
abril. Como consecuencia de la naturaleza interrelacionada de muchos
 
de los problemas que afectan a la eficiencia educacional, se
 
emprendieron diversas tareas. Todos los esfuerzos contaron con el
 
apoyo del proyecto ntimero LAC-C-00-6074-00, TSO No. 40, dentro del
 
programa CAEFTS (Central American Education Field Technical Support).
 

A. OBJETIVOS Y TAREAS
 

La tarea tuvo por finalidad efectuar un diagn6stico de la base
 
de datos y del sistema de recopilaci6n de datos del MDE; llevar a
 
cabo dos talleres de trabajo preliminares, y formular e instalar en
 
el MDE un programa ampliado de computadora del modelo PETS.
 

Puesto que su resultado se orienta especificamente al logro de
 
mejoras en la eficiencia educacional al nivel de la educaci6n
 
bdsica, el esfuerzo estuvo integrado por diversas tareas vinculadas
 
entre si. Dichas tareas fueron las siguientes:
 

a. La formulaci6n de un diagn6stico de (1) la composici6n de
 
la base de datos del MDE, (2) del sistema de recopilaci6n de
 
datos del MDE, y (3) de las metodologias estadisticas actuales
 
y el MIS que se propone introducir a traves del Proyecto de
 
Revitalizaci6n de la Educaci6n No. 519-0295.
 

b. La realizaci6n de dos talleres de trabajo preliminares
 
interrelacionados de un dia de duraci6n, uno para los
 
responsables de la adopci6n de decisiones de politica de alto
 
nivel y otro para tecnicos, sobre la necesidad de datos y

estadisticas sobre educaci6n, indispensables para planificar,

ejecuotar y evaluar la efi-iencia del sistema do educaci6n
 
pdblica.
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C. Formular e instalar en el 
Ministerio 
de Educaci6n 
un
programa ampliado de computadora del modelo PETS, que permita
calcular la siguiente informaci6n para los grados 1 a 9, sobre
una base anual y anual acumulativa:
 

1) 
 raz6n bruta de matriculaci6n;

2) 
 razon neta de matriculaci6n;
 
3) tasas de repetici6n;

4) 
 tasas de retencion;

5) ndmero de afios necesarios para graduarse de 3ro, 6o
 
y 9o grados;

6) tasas de analfabetismo 
por cohorte (DEFINICION DE

UNESCO)
 
7) raz6n entre maestros y alumnos, y
8) 
 costos anuales por estudiante para cohortes
primaria, media, 
 secundaria y universitaria, dependiendo
de la disponibilidad de 
 datos financieros. 
 (En el caso
de que ello no 
fuera posible, el contratista formulard
el MDE recomendaciones especificas sobre la 
 forma de
comenzar 
a recopilar esta 
informaci6n 
para estimar los
costos anuales por estudiante).
 

Algunas de las tasas o proporciones requeridas pueden formularse
en programas distintos al modelo PETS/STEP.
 

d. Examinar, diagnosticar, 
proveer asistencia tecnica y
formular recomendaciones sobre procedimientos al MDE, para la
conversi6n 
 automatizada 
 de los registros
(aproximadamente de profesores
28.000) 
 que en la actualidad 
se llevan

manualmente.
 

e. Organizar un seminario final de un dia de duraci6n para
el mismo grupo indicado en el acapite (b).
 

f. 
 A la llegada a San Salvador, reunirse con el personal de
la Oficina de Educaci6n de USAID, y presentar un plan de acci6n
y calendario para la realizaci6n de las 
tareas indicadas mas

arriba.
 

En el Apendice A 
se incluye un alcance mas 
detallado de
tarea, preparado por la
USAID. Como se sefiala 
en el mismo, este
esfuerzo contiene significativas conclusiones tdcnicas y componentes
de interacci6n. 
Se 
detallan a contjnuaci6n los metodos empleados.
 

B. COMPOSICION DEL EQUIPO
 

Con el auspicio la AED, para realizar este trabajo se reuni6 un
equipo internacional de cinco consultores de alto nivel, integrado
por las siguientes persunas:
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o el doctor Ernesto Schiefelbein, Consultor Principal del
 
Banco Mundial, que tuvo a su cargo los mdtodos para mejorar la
 
eficiencia educacional;
 

o 
 el sefior Kurt Moses, Director de Servicios Internacionales
 
de Sistemas y Computadoras de la AED, quien analiz6 los modelos
 
MIS y STEP, y actu6 como Jefe del Equipo;
 

o el doctor Luis Crouch, Economista Principal de RTL, quien

modific6 el modelo de proyecci6n STEP;
 

o 
 el sefior Richard Cote, Analista Principal de Sistemas de

Juarez and Associates, quien analiz6 los procedimientos

presupuestarios y de n6mina de pagos;
 

o la sefiora Ana Maria Corvalan, consultora, quien examino
 
los procedimientos administrativos y la asignacion de profesores

dentro de la estiuctura administrativa existente.
 

El sefior Moses, la st~fiora Corvaldn y el sefior Cote permanecieron 
en El Salvador durante la mayor parte del tiempo. 
 Los doctores
 
Schiefelbein y Crouch participaron durante la semana del 10 de abril
 
en los seminarios realizados en San Salvador. Tres de 
los
 
integrantes del equipo son personas cuya lengua natal es el espafiol,

y tres secciones de este informe fueron preparadas originalmente en
 
espafiol. En el Apendice B se presenta 
una lista de los integrantes

del equipo y una breve resefia biografica de cada uno de ellos.
 

C. METODOLOGIA
 

El equipo de estudio permaneci6 en el terreno por un periodo
considerable de tiempo, realizando presentaciones estructuradas y
celebrando reuniones informales despues de haber examinado los 
antecedentes. Durante las tres semanas se 
mantuviercn varias
 
reuniones semanales informales realizadas en el lugar de trabajo,

de una 
o dos horas de duraci6n, con el personal del Ministerio de
 
Educaci6n. Estas reuniones contribuyeron a la elaboraci6n de las
 
principales recomendaciones efectuadas por el equipo, la exploraci6n

de formas alternativas de ejecuci6n y la clasificaci6n de las
 
conclusiones que fueron transmitidas en el de tres
transcurso 

seminarios de un dia de duraci6n. Los integrantes del equipo se

reunieron en tres oportunidades con el Ministro y el Viceministro
 
de Educaci6n.
 

En general, la metodologia empleada incluy6 los siguientes
 
aspectos:
 

1. Andlisis de la documentaci6n de apoyo. Se consultaron en
 
total unos 30 documentos, aunque se prest6 especial atenci6n al
 
estudio realizado por la AED en 1986, titulado "Decentralization
 
of the Educational System of El Salvador: An Analysis of
 
Opportunities" y el "Interim Evaluation Report--El Salvador
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Education System Revitalization Project", tambien preparado por
AED en julio de 1987. Ambos 
documentos 
tratan directamente
aspectos relacionados con la introducci6n de mejoras en
eficiencia educacional al nivel 
la
 

de la educaci6n b6sica, y se
incluyen en el Apendice C.
 

2. Ires seminarios de un dia de duraci6n, con 
la asistencia
de 45 participantes 
del Ministerio de Educaci6n, sobre
"Introduccion a la eficiencia educacional: teoria y prdctica".
Dos de ellos, en los que participaron todos los integrantes del
equipo, se celebraron el 14 
y 15 de abril. En el primero (al
que asistieron 25 personas) 
participaron los 
principales
administraciores y funcionarios tdcnicos del MDE, tanto de
sede 
central como de las oficinas regionales; 
la
 

en el segundo
seminario (al que asistieron 
18 personas) participaron el
Ministro de Educaci6n y los directores mas importantes dentro
del Ministerio. El 
seminario fue inaugurado por el Embajador
de los Estados Unidos, sefior Edwin Corr, y el 
Ministro de
Educaci6n, doctor Carlos Cruz Avalos, que asistieron a toda la
reunion. En 
ambos seminarios 
se analizaron ampliamente los
pri ncipales temas relacionados con ld eficiencia educacional en
El Salvador, y en ambos 
se hizo amplio uso del modelo 
de
computadora STEP, utilizando datos educacionales salvadorefios
 
para el periodo comprendido entre 1978 y 1987.
 

El 26 de abril se realiz6 un seminario final de resumen,
en el que 
 se presentaron recomendaciones 
 formularcas
conjuntamente por el personal del MDE y los 
integrantes del
equipo de estudio, y 
se elaboraron las conclusiones. En el
A endice 
D se presenta la informaci6n distribuida en los
seminarios preliminares, y en el Apendice E, el material del

seminario final.
 

3. Entrevistas en el lugar de trabajo. 
El equipo entrevist6
a unas 60 personas, para determinar los cambios necesarios en
la actual estructura operativa MDE,
del principalmente
funcionarios 
de la sede del Ministerio. El equipo tambien
realiz6 una visita 
y mantuvo cinco entrevistas y numerosas
conversaciones 
con el personal regional. Las entrevistas se
concentraron en los aspectos operativos que afectan directamente
 a la eficiencia educacional en la educaci6n basica. Aunque se
entrevist6 a personas de 
 otros segrmentos del sistema
educacional, la 
atenci6n se concentr6 principalmente en la
educaci6n basica pdblica.
 

4. Reuniones de capacitaci6n. Se realizaron 
reunione- de
capacitaci6n de medio dia 
a un dia de duraci6n con diversos
funcionarios del MDE, asi como con el personal de la UNM, sobre
la operaci6n y el del modelo STEP (System for Tracking
uso 

Primary Education), 
apoyado como parte de la actividad BRIDGES
de la USAID. El personal 
aprendi6 las tecnicas basicas
descritas por el modelo, las tecnicas de entrada de datos, y
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prepar6 varias proyecciones utilizando supuestos alternativos.
 
En el proceso de capacitaci6n se utilizaron cuatro manuales: dos
 
manuales para usuarios del modelo STEP (en ingles y en espafiol),

un manual para usuarios del programa HOST (HOST es el programa

de base de datos que opera el modelo STEP), y un manual
 
introductorio HOST. Estos 
 manuales se actualizardn
 
conjuntamente con !as nuevas versiones del modelo STEP.
 

D. ORGANIZACION
 

Los titulos de los restantes capitulos de este informe
 
corresponden en genera! a las principales tareas. Cada tarea ha
 
sido considerada de acuerdo con su ubicaci6n en un enfoque general

orientado al mejoramiento de la eficiencia educacional en la
 
educaci6n basica. El 
Capitulo VI contiene un resumen completo de
 
las recomendaciones.
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II. RESUMEN EJECUTIVO
 

En este capitulo se resumen las observaciones y recomendaciones
 
del equipo de eficiencia educacional. Muchas de esLas observaciones
 
y recomendaciones fueron presentadas inmediatamente, en forma
 
resumida, al personal ejecutivo del Ministerio de Educaci6n (MDE)

durante tres dias completos de seminarios intensivos de
 
planificaci6n. 
El equipo de estudio se beneficio sustancialmente de
 
la estrecha relacion de trabajo mantenida con varios funcionarios
 
del MDE y del decidido apoyo del Ministro y Viceministros.
 

El equipo de estudio tiene como obligaci6n revisar los

diferentes factores que afectan a la 
eficiencia educacional en el 
Ministerio -- por consiguiente, este resumen resalta las areas
principales investigadas por el equipo. El Capitulo VI, Resumen de 
Recomendaciones, contiene mayores detalles sobre las recomendaciones
 
de este informe.
 

A. LA EFICIENCIA EDUCACIONAL EN EL SALVADOR
 

A pesar de los considerables esfuerzos que lleva a cabo el MDt,

el equipo de estudio encontr6 varias posibilidades de cambios que

podrian introducirse en la conducci6n de la educaci6n basica y

primaria en El Salvador, que podrian contribuir al mejoramiento del
 
sistema escolar.
 

1. El equipo de estudio encontr6 que no obstante el progreso

comparativamente rapido alcanzado entre 1970 y 1980 
en el
 
mejoramiento de la eficiencia educacional en los primeros seis
 
grados, El Salvador adn figura por debajo del promedio

centroamericano en cuanto a las medidas de acceso a la educaci6n
 
y eficiencia del sistema, incluyendo el periodo de tiempo que

los estudiantes deben permanecer en la escuela para graduarse.

La Grafica II-1 muestra la situaci6n desde 1980. En 1986 s6lo
 
asistia a la escuela el 71 por ciento de los estudiantes en edad
 
escolar (de 7 a 12 afios); s6lo el 59 por ciento de esos
 
estudiantes se graduaria de 60 grado, y se requiere un promedio

de 10,1 afios para producir un graduado de 60 grado.
 

2. El equipo encontr6 que solamente en una medida de
 
eficiencia, las tasas de repeticion (o sea, 
el porcentaje de
 
estudiantes que repiten un grado) de acuerdo con las
 
estadisticas del MDE, particularmente en los primeros grados de
 
la escuela primaria, estaban subestimadas en un factor de 1/2
 
a 1/3 del valor actual estimado en las escuelas. Mientras que
 
para 1984/85 el MDE mostraba una tasa de repetici6n de
 
aproximadamente 18 por ciento en el primer grado y de 9 por

ciento en el segundo grado, el cdlculo m~s exhaustivo realizado
 
por el equipo revel6 tasas de repetici6n del 49 por ciento para
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Grafica II-i
 

INDICADORES EDUCACIONALES, HISTORIAL Y PROYECCIONES HASTA 1992
 

1980 1981 1982 1983 1984 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
 

1. TASAS NETAS DE MATRICULACION
 

Belice 
 78% 78% 
 79% 79% 83% 82% 85% 0% 0% 0% 
 0% 0% 0%
Costa Rica 
 93% 91% 89% 88% 
 89% 90% 92% 0% 0% 0% 0% 
 0% 0%
El 	Salvador 
 72% 60% 67% 68% 
 69% 72% 71% 
 0% 0% 0% 0%
Guatemala 	 0% 0%
58% 61% 58% 62% 63% 62% 
 63% 0% 0% 
 0% 0% 0% 0%
Honduras 
 76% 75% 79% 80% 80% 82% 
 84% 0% 0% 
 0% 0% 0%
Panama 	 0%
95% 94% 93% 91% 
 91% 90% 91% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Promedio 
 72% 70% 71% 72% 73% 74% 75% 0% 
 0% 0% 0% 0% 
 0%
 

2. 	TASAS DE CONCLUSION DE LA ESCUELA PRIMARIA

Belice 
 88% 85% 89% 96% 76% 
 86% 96% 96% 97% 
 97% 97% 98% 98%
Costa Rica 
 78% 74% 76% 
 77% 78% 
 80% 76% 77% 77% 78% 
 79% 80% 81%
El 	Salvador 
 58% 67% 60% 56%
Guatemala 	 59% 44% 59%
49% 33% 53% 52% 53% 	 60% 62% 63% 65% 66% 68%
50% 50% 50% 51% 
 52% 53% 54% 54%
Honduras 
 42% 57% 50% 52% 50% 52% 
 55% 58% 61% 63% 
 66% 69% 72%
Panama 
 81% 87% 80% 89% 
 89% 90% 91% 
 92% 93% 94% 94% 
 94% 95%
Promedio 
 56% 56% 59% 59% 60% 
 56% 60% 61% 62% 
 64% 65% 67% 
 68%
 

3. 	ANOS QUE TOMA EL SISTEMA EN PRODUCIR CADA ESTUDIANTE DE SEXTO GRADO
Belice 
 7,3 7,4 7,4 6,9 8,0 
 7,7 6,9 6,8 6,8 6,7 6,7 6,6
Costa Rica 	 6,6
8,0 8,2 8,1 7,7 7,1 
 7,6 7,8 7,6 7,6 
 7,5 7,4 7,3 7,2
El 	Salvador 10,2 8,7 10,2 11,1 
 9,9 12,9 10,1 9,9 9,7 9,5
Guatemala 	 9,4 9,2 9,1
11,2 11,4 10,5 10,4 10,3 10,5 10,4 10,3 10,1 
 9,9 9,8 9,6
Honduras 	 9,5
12,8 9,8 11,0 
 ,8 	11,0 10,7 10,2 9,8 9,4 9,1 8,8 8,5 8,2
Panamd 
 8,1 7,8 8,1 7,7 7,7 7,6 
 7,6 7,5 7,5 7,4 
 7,4 7,3 7,3
PromedLo 10,6 9,7 10,0 10,1 
 9,8 10,5 9,7 9,5 9,3 9,1 9,0 
 8,8 8,7
 



el primer grado y de casi 
un 30 por ciento para el segundo

grado. 
En resumen, el MDE puede no estar recibiendo indicadores
 
exactos de las operaciones reales de su propio sistema.
 

3. El equipo encontr6 varias posibles causas para esas

perdidas de eficiencia en el sistema actual:
 

a) 
 El corto periodo de tiempo dedicado a actividades de

ensefianza y aprendizaje, en especial en el primer grado.
 

b) El choque cultural experimentado por los estudiantes
 
al dejar el ambiente protegido del hogar y comenzar la
 
escuela.
 

c) 
 La gran diversidad de edades y de experiencia de los
 
estudiantes, particularmente en los dos primeros grados.
 

d) Las restricciones a la asistencia a la escuela por

enfermedad, la necesidad de trabajar 
o, en las zonas
 
rurales, los problemas de transporte.
 

e) Los pocos incentivos para estimular a los maestros
 
recien graduados a trabajar y permanecer en las zonas
 
rurales.
 

f) Las escasas o deficientes iniciativas, al nivel local,
 
para ayudar a la escuela y a los maestros en la educaci6n.
 

g) Los pocos mecanismos existentes dentro del Ministerio
 
para identificar las escuelas menos eficientes y proveer

asistencia con rapidez, tanto en tdrminos de personal como
 
de materiales.
 

h) Las restricciones financieras, que significan que se
 
gasta demasiado poco dinero en la educaci6n en general, y
 
un porcentaje demasiado elevado --entre el 95 por
y 96 

ciento-- solamente en sueldos. Esto significa que nunca
 
hay fondos suficientes para materiales docentes, transporte
 
y para la capacitaci6n de los maestros en las escuelas.
 

4. Del analisis de la situaci6n existente en El Salvador
 
surgieron varias recomendaciones:
 

a) 
 El Salvador necesita proveer mas material educacional,

particularmente a las escuelas primarias y de educaci6n
 
basica. Podria proporcionarse un libro de textc para cada

2 alumnos en los grados I a 9, al modesto costo de menos
 
del 1 por ciento del presupuesto actual para educaci6n de
 
522,9 millones de colones. Como indica la Grdfica 11-2,

de todas las estrategias comunes de iejoramiento

educacional, la provisi6n de libros de texto presenta la
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Porcentaje
 

90 
75I-


60 


45 	-43
 

30 

15 -

Grifica 11-2
 

EFECTIVIDAD DE DISTINTAS
 
ESTRATEGIAS EDUCACIONALES
 

(porcentajes de estudios con
 
resultados positivos)
 

73 	 70
 

60
 

731
 

23
 

Totales 

M Tamaio de la clase
 

E 	 Salario del maestro
 

Experiencia del maestro
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mayor tasa promedio de contribuci6n positiva en las
 
escuelas y tiene efecto directo ia
un sobre eficiencia
 
educacional. Tiene una importancia equivalente la

provisi6n de cuadernos, lapices y manuales de trabajo para

los maestros.
 

b) 
 El Salvador deberia considerar una intensificaci6n de
 
la educaci6n parvularia, o una reformulacion de los
 
programas de primer grado (el concepto de Grado Cero) que

permita una mejor preparaci6n. En la actualidad, menos del

20 por ciento de todos los estudiantes elegibles se
 
matriculan en la educacion parvularia. Ello proporcionaria
 
un periodo formalizado de ajuste de los alumnos y un
 
incremento general de la eficiencia operativa del sistema
 
escolar.
 

C) El MDE podria desarrollar, por menos de 3 colones por
estudiante, un programa de educaci6n pre-escolar para

padres y monitores escolares. El programa, ya sea con la

educaci6n parvularia o sin ella, proporcionaria una mejor

orientacion a los estudiantes en los primeros grados.
 

d) Debido a la posici6n claramente inferior de las

oportunidades educacionales de las zonas rurales de El
 
Salvador en comparacion con las urbanas, el MDE deberia

considerar 
la utilizacion de instructores comunitarios
 
rurales como una forma de incrementar el plantel docente.
 
En distintos paises, dichos instructores comunitarios han
 
demostrado ser eficaces y comparativamente menos costosos
 
que los maestros permanentes. Debido a que estos

instructores comunitarios 
estdn ubicados en la misma
 
localidad, pueden dar una instrucci6n completa de 4 1/2

horas, en vez del poco tiempo de ensehanza que actualmente
 
se proporciona.
 

e) Como posibilidad a plazo mas largo, El Salvador
 
deberia mantener y mejorar el experimento existente de la
 
Escuela Nueva, de base comunitaria. Este experimniiLco,

orientado principalmente a los primeros tres grados de
 
escolaridad, proporciona sustancial
un refuerzo a los
 
estudiantes y ha demostrado tener un notable efecto sobre
 
el mejoramiento de la eficiencia en las escuelas primarias.
 

f) 
 El MDE necesita hacer mayor uso de la ya desarrollada
 
investigaci6n educacional, principalmente a travds de los
 
centros REDUC. Dichos 
centros contienen mcs de 6.000
 
informes y documentos sobre programas especificos para

mejorar las oportunidades y eficiencia educacionales.
 
Existe un centro REDUC en casi todos 
 los paises

sudamericanos, asi como tambidn un centro en cada uno de

los paises centroamericanos a excepci6n de El Salvador.
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B. 
 MEDICION DE LA EFIOCPE.NCIA 
- EL MODELO STEP
 

El equipo de estudio encontr6 que, a pesar de las
realizadas desde 1984, inversiones
 
el MDE podria aprovechar mds eficazmente 
un
mayor esfuerzo de recopilacion automatizada de dvtos, un mayor numero
de sistemas 
 automatizados 
 de andlisis 
 que permitan efectuar
estimaciones del 
impacto de las diversas politicas educacionales, y
una capacitacion mas 
sistematica del personal de planificaci6n y de
recopilacion de datos. 
 El MDE ha concentrado poca atenci6n en los
indicadores 
de la eficiencia 
y falta de eficiencia 
del sistema
 

educacional.
 

1. Er la actualidad, el Ministerio de Educaci6n 
tiene poca
capacidad para 
generar con 
rapidez analisis 
que ayuden al
proceso de de
toma decisiones 
de carccter administrativo
politico. y
Las solicitudes 
de informaci6n requieren por lo
general un intensivo proceso manual de recdlculo y reutilizaci6n
de datos. 
 Ademas, la falta de uniformidad en la recopilaci6n
de datos hace que los responsables de las decisiones encuentren
dificultades en compr3nder facilmente el tipo de informacion que
han recibido. 
 El equipo de estudio encontr6, por ejemplo, que
la informacion estimada frente la sobre
a real estudiantes
variaba de 7 a 10 por ciento en la primera parte de cada afio.
La informacidn sobre niveles de personal presentaba variaciones
de hasta un 20 por ciento. Resulta muy dificil obtener a tiempo
datos precisos sobre eficiencia educacional.
 

2. Existe poca vinculaci6n 
entre los analisis basados en
estudiantes y maestros y sus 
repercusiones presupuestarias.
Debido a la estructura actual y la divisi6n de responsabilidades
dentro del MDE, muy raras 
veces 
se hacen los andlisis de las
condiciones 
existentes 
y el impacto de los diversos cambios
sobre los resultados educacionales obtenidos o la productividad
de los maestros. 
 Las consecuencias presupuestarias de varias
acciones no son faciles 
de determinar y, lo
por tanto,
frecuentemente no se incluyen. Por ejempio, aunque es posible
hacerlo, las unidades 
de evaluaci6n y planificacion del 
MDE
raramente generan estadisticas de costo por estudiante como las
que se muestran en la Grdfica 
11-3. La grafica indica la
relativa falta de apoyo de educaci6n por estudiante por afio 
en
El Salvador en
(US$134), comparaci6n

desarrollados y en desarrollo. 

con el de otros paises

Los paises en desarrollo que se
incluyen en esta tabla son todos los paises de Centroamerica,
3/4 de los paises de Sudamerica como tambien la mayor parte de
los de Asia y Africa.
 

3. Varias recomendac2ones, que 
en parte ya han sido puestas
en practica, se derivan de este analisis:
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a) En la actualidad, las unidades de planificaci6n y de
estadistica del MDE tienen acceso a un modelo computarizado

STEP (System for Tracking Educational Progress) muy
perfeccionado. El 
 modelo 
 ha sido modificado

especificamente para reflejar el sistema educacional b~sico
de 9 gradoz de El Salvador. Es preciso mantener,

actualizar e incorporar al modelo datos especificos sobre:
 

1) el sistema de escuelas pdblicas;

2) 
 el sistema de escuelas ntlblicas segun categorias

urbanas y rurales;

3) el sistema escolar combinado, pdblico y privado,
 
por departamentos.
 

El pioceso de incorporar y actualizar la informaci6n

requerira por lo menos tres meses de esfuerzo concentrado
 
por parte del personal de la DIIE.
 

b) El modelo STEP, modificado para El Salvador, puede

producir rapidamente estadisticas como las que se muestrar
 
en las Grdficas 11-4 y 11-5. 
 La Grdfica 11-4 muestra el

incremento general de matricula para los grados 1-6 entre

los ahos de 1974 a 1987, ademds del hecho de que, como
resultado del conflicto, no fue hasta en el aho de 1985

cuando el 
ndmero de matriculas fue igual al del afio de
 
1979.
 

Estas estadisticas resumidas pueden tener un notable
efecto sobre los responsables de las decisiones en cuanto
 
a la percepci6n de tendencias. El dar rdpidamente dicha

informaci6n sobre una base trimestral 
o semestral puede

influir sobre las percepciones en todo el Ministerio de
 
Educaci6n.
 

c) El modelo de planificaci6n STEP de El Salvador, y la

correspondiente actividad de recopilaci6n de datos, pueden

proporcionar andlisis 
del impacto estimado de ciertas
intervenciones, como la provisi6n de suficientes libros de
texto, de la naturaleza indicada en la Grdfica 11-6. 
 Por

ejemplo, la Grafica 11-6 muestra el descenso estimado en
el nilmero de ahos que se requiere para graduar un alumno
de sexto grado, cuando las escuelas tienen textos y cuando
 
no los tienen. 
Como se muestra en la gr~fica, proporcionar

mds textos en los primeros seis grados hace que para 1992
 
se pueda reducir el ndmero de an-os requeridos por el

sistema de 10 a 8,9. El modelo STEP es tan bueno como la
informaci6n que se le proporciona. Al eMplearlo, sin
embargo, el Ministerio 
puede dedicar m~s atenci6n a un

analisis mas extenso del impacto causado por varias

estrategias educacionales, en vez de solamente recolectar
 
informaci6n estadistica.
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Grifica 11-4 

MATRICULACION POR GRADO
 

GRADO/PERIODO 1974 1975 1976 1977 1978 

Primero 200667 210497 215374 221312 228545 
Segundo 122017 133209 136927 138020 143681 
Tercero 94600 90339 105698 109804 112655 
Cuarto 75612 78736 82990 89903 94146 
Quin-o 64204 63731 66678 69740 75859 
Sexto 54444 55663 55953 58237 61315 

Total 612345 640176 663620 687015 716200 

GRADO/PERIODO 1979 1980 1981 1982 1983 

Primero 229370 202877 192231 223434 229213 
Segundo 150883 135084 105082 132282 141754 
Tercero 119036 114211 88691 95895 110740 
Cuarto 99552 94875 77794 83022 84162 
Quinto 81676 80334 65.483 71639 74840 
Sexto 67736 68218 56604 60729 63010 

Total 748253 695600 585886 667001 703720 

GRADO/PERIODO 1984 1985 1986 1987 1988 

Primero 229429 238453 239553 229989 226461 
Segundo 151980 156960 158746 162388 159436 
Tercero 119107 129377 130694 137802 143023 
Cuarto 95436 104109 105421 114294 121952 
Quinto 72301 82974 84058 92074 100749 
Sexto 61835 63381 64279 71078 78077 

Total 730088 775254 782750 807625 829698 
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Grafica 11-6 
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d) 	 El Ministerio requiere un esfuerzo de
 
capacitaci6n conjunto y concentrado para vincular la
 
capacidad de su personal tecnico y administrativo con los
 
requerimientos de informaci6n del liderazgo politico e'.ntro
 
del Ministerio. El equipo del estudio encontr6, en el curso
 
de tres dias de esfuerzo intensivo, que entender que,
 
cuando y c6mo usai la informaci6n educacional disponible
 
es crucial para mejorar la eficiencia educacional.
 

C. 	 MEJORAMIENTO DE LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
 
ADMINISTRATIVOS
 

El equipo de estudio enconcr6 que algunas de las politicas y

procedimientos administrativos existentes en el MDE tienen, en
 
ciertos casos, un efecto r-gativo sobre la eficiencia del sistema
 
educacional. Varias de esas politicas y procedimientos pueden

cambiarse mediante decisiones internas, administrativas, del
 
Ministerio en vez de buscar decisiones legales.
 

1. Las politicas y procedimientos administrativos dentro del
 
Ministerio no se han ajustado complatamente a la forma regional

de administraci6n encarada en 1982. Como consecuencia de ello,
 
existen lagunas en la realizar;i6n de ciertas tareas,
 
particul'inrmente las relacionadas con el personal y, en ciertos
 
casos, duplicaci6n de esfuerzos. No siempre estan claramente
 
identificadas las responsabilidades relativas a los directores
 
regionales, departamentales, de nulcleo y de municipio, lo que

ha dado como resultado una mayor lentitud de los procedimientos
 
administrativos. La Grafica 11-7 sefiala problemas entre
 
determinadas divisiones del Ministerio. Se proporcionan
 
detalles adicionales en el Capitulo VA del informe basico.
 

2. A las unidades funcionales individuales, como la Direcci6n
 
de Tacnologia Educativa, no se les otorga de forma sistematica
 
la responsabilidad de la capacitaci6n de los maestros ni la
 
autoridad necesaria para coordinar los esfuerzos educacionales,
 
particularmente a nivel departamental. El esfuerzo de
 
descentralizaci6n causa duplicacion y vacio, por lo que los
 
departamentos funcionales con los recursos necesarios no siempre

pueden coordinar y poner en practica tareas a nivel de escuelas.
 

3. El equipo de estudio encontr6 que aproximadamente un 13
 
por ciento de los profesores de escuelas pdblicas se cambiaban
 
cada mes (uno de los mayores porcentajes en Centroamerica). La
 
mayor parte de estos cambios se concentraba en las zonas
 
rurales, y con frecuencia involucraba transferencias entre
 
escuelas en el mismo o diferente municipio. Estos cambios
 
reducen adn mas el tiempo minimo dedicado por los maestros a
 
actividades educacionales con los estudiantes. Cuando los
 
maestros no estan presentes, los estudiantes aprenden menos.
 
En consecuencia, deben repetir los grados para poder pasar aun
 
los minimos requerimientos.
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Grafica 11-7
 

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS EXISTENTES EN EL MDE QUE DIFICULTAN LA
 
EFICIENCIA
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4. El andlisis de los registros manuales y computarizados
indica que entre el 22 y el 25 por ciento del personal que
figura en las escalas de sueldos del MDE se dedica a actividades 
administrativas y no docentes. En marzo de 1988, de un total
 
de 36.858 empleados que figuraban en la asignacion

presupuestaria 
 del MDE, s6lo 28.800 estaban dedicados
 
activamente a actividades docentes. Ello implica que 1 de cada
 
4 personas que trabajan en el Ministerio no ensefia, sino realiza
 
actividades administrativas a alg~n nivel. Puesto que el
 
promedio mundial de asignaciones administrativas es del orden
 
del 10 al 18 por ciento, el Ministerio debe reducir la razon
 
entre personal administrativo y docente. El MDE puede hacer
 
algo a traves de cambios administrativos. Si mas profesores

ensefian en vez de administrar, mas estudiantes aprenden.
 

5. De estas observaciones en el Ministerio se derivan varias
 
recomendaciones:
 

a) El MDE deberia revisar sus patrones administrativos
 
actuales, en especial a la luz de la regionalizacion.

Deberian revisarse los documentos en cada area funcional
 
y entre areas funcionales, de manera que reflejen las
 
necesidades administrativas actuales. Deberia prestarse

especial atenci6n a aquellas areas que afectan al
 
reclutamiento, promocion, remuneracion y capacitaci6n de
 
los maestros.
 

b) Juntamente con la coordinaci6n del intercambio de
 
informaci1n, deberia unificarse bajo una sola autoridad la
 
responsabilidad de funciones tales como la capacitacion de
 
los maestros. La adopci6n de un enfoque unificado y la
 
concentracion de recursos dentro dcl MDE posibilitarian

considerables ahorros y eficiencia en un 
 plazo
 
relativamente breve.
 

c) Debe reducirse, por decisi6n administrativa, la
 
movilidad de los maestros por determinados periodos de
 
tiempo, por ejemplo, requiriendose un minimo de un afio
 
antes de transferirse a una nueva asignaci6n. Al mismo
 
tiempo, deberia incentivarse a los maestros para que hagan

jornadas de doble turno. Ello proporcionara ingresos

adicionales a los maestros rurales y contribuiria a
 
incrementar su ingreso salarial neto.
 

d) El Ministerio deberia reasignar a funciones docentes
 
a ciertos empleados administrativos. Los principales

candidatos serian ciertos directores de escuela y el
 
personal de nicleos. Algun personal departamental tambien
 
podria ser reasignado productivamente. El equipo de
 
estudio entiende que ya se han iniciado algunas de estas
 
reasignaciones.
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e) Juntamente con la capacitaci6n sefialada por el modelo
de planificaci6n STEP en el punto B arriba, el MDE deberia
estimular el flujo econ6mico de informaci6n precisa dentro
del Ministerio. 
 Como se sefial6, en ciertos casos las
divisiones 
del Ministerio 
reciben demasiada informaci6n
innecesaria y todavia no tiene clara la forma de reducir
el volumen si siguen recibiendo informaci6n significativa.
Un esfuerzo conjunto tendiente a revisar y economizar en
materia 
de informaci6n 
significativa 
podria mejorar la
eficiencia general en un 5 a un 15 por ciento.
 

D. ASPECTOS DE PERSONAL/NOMINA DE PAGOS
 
El equipo de estudio realiz6
detallado 	 un znalisis comparativamente
de los procedimientos existentes 
de personal/n6mina de
pagos para evaluar el 
impacto de las actuales acciones de personal
sobre la eficiencia y la moral de los maestros.
porcentaje (94 	 Puesto que el mayor
a 96 por ciento) del presupuesto del MDE 	se destina
a personal, y el principal proveedor de educaci6n en El Salvador es
el maestro, 
las acciones de personal constituyen elementos claves
para un sistema eficaz.
 

1. 	 La Division de Recursos Humanos 
 visitada diariamente
por 130 a 200 maestros 	
es 


que procuran
personal, 	 resolver problemas de
reclamando 
el pago de servicios
oportunidades 	 o buscando nuevas
de empleo en distintas partes del 
pais. Ello
puede representar mas de 
un 
10 por ciento del plantel docente.
que visita mensualmente la oficina de personal. 
 Ademas, para
resolver esos problemas, los maestros deben permanecer de una
a dos semanas en Santa Tecla, donde estan 	ubicadas actualmente
las oficinas del Ministerio. Las zonas rurales y los maestros
que ensefian en ellas, debido a su distancia de Santa Tecla, son
los que sufren mas debido a la lenta acci6n de personal.
 
2. 
 Cualquier transacci6n de personal involucra un sustancial
volumen de papeleo. En algunos casos, la 
tramitaci6n de
sola acci6n de personal genera 	 una


hasta
documentos. 	 15 copias de ciertos
Las oficinas con 
frecuencia reciben informaci6n
redundante sobre personal, lo que incrementa el papeleo dentro
del MDE. La 
elevada movilidad de
contribuye los maestros salvadorefios
aln mas a este gran volumen de transferencia de
papeles.
 

3. 
 El MDE dispone de un sistema automatizado de personal, que
s6lo se utiliza parcialmente y que es operado por la Direcci6n
de Informatica 
 e Infraestructura 
Educativa (DIIE). Las
distintas responsabilidades de la DIIE hacen que resulte dificil
otorgar un completo apoyo a las funciones de personal y a las
demas funciones con la dotaci6n y organizaci6n actuales.
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4. Del analisis de las funciones de personal surgen las
 
siguientes recomendaciones:
 

a) Para mejorar el flujo de informaci6n sobre personal 
y acelerar el procesamiento, las oficinas de Recursos 
Humanos deberian auton.atizarse, en especial los registros

de personal y los cuadros personal basados el
de en 

presupuesto. La de registros
automatizaci6n los 
 de
 
personal reducira los ndmeros de identificaci6n confusos
 
o duplicados, y la automatizaci6n de los cuadros de
 
personal proporcionara a los maestros un mejor acceso a la
 
informacion sobre nuevas oportunidades de empleo. Ello
 
reducira en alguna medida la carga de trabajo del personal

en esta area. Se estima que la puesta en practica de estas
 
dos recomendaciones requerira de 6 a 12 meses. Con
 
suficientes recursos de
provenientes instituciones
 
donantes, podria ponerse en practica un sistema de personal

completamente automatizado, adquirido separadamente. En
 
el Capitulo VB se analiza este proceso con 
bastante
 
detalle.
 

b) Para reducir el tiempo que los maestros deben
 
permanecer en Santa Tecla, la divisi6n de personal deberia
 
capacitar al personal existente o nuevo, convirtiendolos
 
en consejeros de personal. Cada consejero tendria acceso
 
a los registros automatizados de personal, de manera que

la tarea de entrevistar y trabajar con los maestros pueda

distribuirse en todo el departamento de personal. Aun con
 
un sistema manual, una actividad de capacitaci6n

concentrada permitiria multiplicar el ntimero de empleados
 
que podrian ayudar a los maestros.
 

c) Para reducir el volumen de papeleo, deberia llevarse
 
a cabo un esfuerzo concentrado tendiente a la consolidaci6n
 
de datos. Ademas, la reducci6n administrativa de los
 
cambios de los maestros tambidn ayudaria a disminuir el

papeleo. El departamento de personal puede implantar la
 
politica sobre movilidad si todas las otras divisiones del
 
Ministerio cooperan en el esfuerzo.
 

d) El MDE necesita coordinar sus actividades mds
 
estrechamente con la Corte de Cuentas, debido al papel

esencial que la Corte de Cuentas desempefia en la aprobaci6n

de todas las transacciones financieras. 
 En la actualidad
 
se producen considerables demoras, porque la Corte de
 
Cuentas debe analizar individualmente cada transacci6n, aun
 
aquellas preasignadas en el presupuesto. La utilizaci6n
 
por parte de la Corte de Cuentas a travs de uno o dos 
terminales del sistema automatizado de personal del MDE
 
aceleraria considerablemente el procesamiento de ias
 
acciones de dste.
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e) Para resolver el problema de ausentismo de los
 
maestros, 
 el MDE podria instituir verificaciones

esporadicas de los maestros. 
 El proceso no tendria por

objeto castigar a los maestros, sino ayudarles a mejorar
 
su posibilidades de estar en clase.
 

E. SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL (MIS)
 

Como se senala en las secciones anteriores, el Sistema de
Informaci6n Gerencial y la utilizaci6n de informaci6n dentro del
Ministerio ejercen un impacto sustancial sobre la eficiencia interna.
Como ocurre en muchos ministerios y como se sehiala en la Grafica II
8, los niveles mas bajos de informaci6n s6lo estan computarizados en
 
parte, y el nivel mas alto relacionado con la planificaci6n y con la

informaci6n estrategica estd automatizado al minimo.
 

1. El mayor conjunto de problemas de informaci6n en el

Ministerio es el referente 
 a la definici6n, edici6n,

mantenimiento, analisis y presentaci6n oportuna de informaci6n
 
para acciones relacionadas con politicas definidas. 
 Este

problema afecta particularmente a la informaci6n estadistica

sobre las operaciones del Ministcrio. Aunque en muchos casos
 
se dispone de estadisticas que se remontan a 1970, parte de esta
informaci6n no se encuentra directamente accesible y para

obtener informacion actualizada se requieren de 6 a 9 meses de

procesamiento. El efecto que se busca es 
reducir el papel que
juega la informaci6n en las decisiones diarias y mensuales que

se adoptan en el Ministerio.
 

2. El equipo de estudio encontro, en el caso del MIS como en
 
otros aspectos relacionados con la operacion dentro del

Ministerio, la necesidad de 
integrar a los proveedores y los

usuarios de la informaci6n, asi como coordinar la recopilacion

y difusi6n de informaci6n. Como 
se sefial6 anteriormente, las
 
areas funcionales con frecuencia recopilan la informaci6n

necesaria enteramente por sus propios medios, sobrecargando de

trabajo al personal a nivel de distritos y de escuelas.
 

3. La DIIE es el centro de la mayor parte de las actividades

de computaci6n dentro del Ministerio. 
 La DIIE cuenta con el
 
mayor nimero de tecnicos especializados y antecedentes en apoyar

un sistema parcialmente computarizado. Sin embargo, no cuenta
 
con el personal y los recursos necesarios para cumplir con la

responsabilidad que se le exige a todo el Ministerio. 
Ademas,

el enfoque de su labor diaria esta poco claro, y recibe
 
numerosas solicitudes de diversas unidades 
 dentro del
 
Ministerio.
 

4. 
 Debido al mandato nacional, las oficinas regionales y subregionales requieren apoyo adicional 
de computaci6n para que

puedan desempefiar su papel. En la actualidad, sus recursos son

minimos para las responsabilidades que deben cumplir. 
 Sin
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Grifica 11-8
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embargo, ese apoyo debe ser de tipo especial y debe integrarse

con un enfoque general del Ministerio.
 

5. Las recomendaciones formuladas en base a estas conclusiones
 
son las siguientes:
 

a) El Ministerio debe establecer un plan MIS completo,

que refleje las necesidades consolidadas de informaci6n de
todas las unidades del Ministerio 
en los tres niveles
principales 
de manejo de informaci6n: informaci6n
operativa, informaci6n 
gerencial resumida e informaci6n

estrategica de planificaci6n.
 

b) El Ministerio debe considerar 
cuidadosamente 
las
responsabilidades implicitas de computarizaci6n asignadas
a la DIIE. El 
Ministerio tiene la opci6n de centralizar
 o descentralizar 
el apoyo de ccmputaci6n: cada opci6n
tiene repercusiones especificas 
en materia de personal y

de equipo.
 

C) En las unidades 
regionales, de estadistica,
planificaci6n y de personal 
de
 

del Ministerio existe la
necesidad de un enfoque integrado de capacitaci6n. Esta
deberia realizarse en el lugar de trabajo y relacionarse
 con el apoyo a las decisiones que necesariamente se toman
dentro del Ministerio. La capacitaci6n deberia prestar
especial atenci6n la
a vigilancia del progreso de la

eficiencia educacional.
 

d) La DIIE necesita desarrollar un conjunto de informes
de rutina cuidadosamente vigilados, producidos con rapidez
y precisi6n de acuerdo con un 
calendario establecido.

Estos informes deben estar disponibles para las
principales unidades operativas 
del Ministerio, a los
niveles regional, sub-regional, departamental, de municipio
y de n~icleo. 
 La DIIE ya inici6 ese esfuerzo con su actual
base de datos computarizada sobre estudiantes. 
El aspecto

principal es el tiempo y la distribuci6n.
 

e) Estas recomendaciones deben ponerse en practica en un
periodo de 3, 6, 9 y 12 
meses, con puntos de vigilancia
para verificar el progreso 
de la ejecuci6n. Este
calendario reviste particular importancia para la medici6n
 y vigilancia de los cambios educacionales. El modelo STEP
puede desempefiar un papel muy importante en este esfuerzo,
a nivel de 
Informaci6n General Resumida y Planificaci6n

Estrategica, tal como se ilustra en la Grafica 11-8 de la
presente secci6n. 
El modelo STEP proporciona un marco para
le recopilaci6n y presentaci6n de datos (marco compartido
ahora con otrcs paises centroamericanos) asi como una serie
de poderosas tecnicas analiticas para vigilar el desempefio

educacional.
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F. 	 ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISION/INICIACION DE ACCIONES EN EL
 
MINISTERIO
 

Debido a la amplitud de las rparcusiones y a la relaci6n entre
 
las acciones necesarias paia mejcrar la eficiencia educacional, el
 
equipo de estudio recomienmda que el I.DE establezca una pequefia

Comisi6n de Asuntos Educacionales. La mayor parte de los integrantes

de la Comision deben proceder del Ministerio, sin embargo tambien
 
deben incluirse varios miembros cuidadosamente seleccionados del
 
sector privado y de la comunidad. La Comisi6n debe incluir miembros
 
tecnicos, administrativos y politicos.
 

La Comisi6n debe contar con el apoyo directo de un grupo tecnico
 
que realice analisis y "formule" diversos problemas para su
 
consideraci6n. La Comisi6n debe tener por finalidad tratar los
 
problemas educacionales en todo el Ministerio, tales como programas

especificos para mejorar la eficiencia educacional (tanto a corto
 
como a largo plazo), la duplicaci6n administrativa o la reasignaci6n,

interacci6n y cooperaci6n con el subsector privado de educaci6n, y

otras limitaciones a los aspectos identificados anteriormente.
 

La Comisi6n debe reunirse a la brevedad posible, despuds de la
 
revisi6n y aceptaci6n de este informe.
 

Existen otras acciones que pueden adoptarse, a un costo minimo
 
y sobre una base descentralizada:
 

1. Cada area administrativa individual en el Ministerio
 
debiera revisar el informe completo para identificar aquellas

acciones que pueden adoptarse de inmediato. Deben solicitarse
 
las sugerencias del personal de cada unidad administrativa, ya
 
que algunas de ellas pueden ser mas precisas y apropiadas. Una
 
serie de acciones inmediatas marcara el rambo del mejoramiento

general de las medidas de eficiencia educacional. Una unidad
 
dentro del MDE, por ejemplo la Divisi6n de Planificaci6n
 
(ODEPOR), deberia supervisar, en nombre del Ministro, la puesta
 
en practica de estas recomendaciones.
 

2. 	 El adelanto de las tareas indicadas en este informe debiera
 
analizarse a intervalos de tres meses, por lo menos durante los
 
pr6ximos 18 meses. Los paricipantes en los seminarios de abril
 
de 1988 deben mantenerse informados sobre el progreso

experimentado en todo el Ministerio.
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III. EFICIENCIA EDUCACIONAL: SEIS ESTRATEGIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD
 
Y EFICIENCIA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE EL SALVADOR'
 

A. I.NTRODUCCION
 

A pesar del notable progreso alcanzado por la educacion primaria
en los paises de Centroamerica, en ter-minos de acceso y cobertura,

no ha sido posible alcanzar, en forma simultdnea, un mayor
rendimiento academico de los alumnos de estratos socioecon6micos

bajos y, por ende, se ha reducido !a eficiencia de los sistemas
educacionales. 
Si bien se ha Ilegado a atender a tres de cada cuatro
nifios del grupo de edades en que deben 
asistir a la educacion
primaria, en la 
ditima decada se han incrementado los niveles de
fracaso escolar y se requiere que el alumno promedio permanezca cerca
de dos afios en 
la escuela para aprobar un grado del nivel primario.
El fracaso es aun mas en el
alto primer grado de la educacion
 
primaria.
 

Si se desea progresar tambien en la calidad y eficiencia de la
educaci6n, habra que cambiar algunas politicas educacionales. Los
informes 
de evaluaci6n de las experiencias recientes en America
Latina sugieren concentrar los esfuerzos en disefiar estrategias que
permitan reducir el impacto que parecen tener las siete limitaciones

siguientes en el fracaso escolar, espec,.almente en el fracaso

observado en los primeros grados de la educacion primaria:
 

1. El escaso tiempo asignado, durante el primer grado, a las
actividades de aprestamiento en las destrezas basicas necesarias
 para aprender a leer, escribir y numerar, que son los criterios

reales utilizados al final 
del primer grado para promover o
 
hacer repetir el grado a los alumnos.
 

2. El choque cultural que existe, en muchos casos, entre el
ambiente del primer grado de la 
escuela primaria y el hogar;

dicho choque es especialmente fuerte para aquellos que operan
 
con codigos sociolingiisticos muy diferentes.
 

3. La gran heterogeneidad 
en las edades, experiencias,

intereses y capacidades de aprendizaje de los alumnos,
especialmente en primeros
los grados y, aun en forma mas

acentuada, en las dreas rurales.
 

1 Agradezco la colaboraci6n de F. Soto y los comentarios deJ.E. Garcia-Huidobro, C. Cox, L. Cariola y J. Filp 
a una primera
versi6n del informe. 
 Tambien debo agradecer la colaboraci6n de M.
Zeballos en la identificaci6n de las referencias dentro del sistema
 
REDUC.
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4. Las restricciones [ex6genas 
(al sistema educativo)] para
asistir a la escuela, por ejemplo, las generadas por la falta
de alimentaci6n adecuada, acceso 
a los servicios de salud,
transporte hasta 
la escuela o inestabilidad social; estas
limitaciones 
no pueden superarse por el 
esfuerzo personal de
cada una de las familias afectadas.
 

5. 
 La falta de incentivos para que maestros recien titulados
esten dispuestos a trabajar, y permanecer, en regiones aisladas
(el trabajar como maestro 
s6lo parece ser rentable para las
mujeres y estas, a su vez, temen estar solas en el area rural).
 
6. La dificultad para que al nivel local se disefien y pongan
en practica 
soluciones oportunas y factibles, 
con los medios
disponibles, 
a medida que se detectan los problemas a nivel
 
local.
 

7. La falta de mecanismos 
en los Ministerios
regionales de educaci6n y unidades
 
para identificar oportunamente
escuelas mas ineficientes, y concentrar en 

las
 
ellas la capacidad
de supervisi6n y poner en practica, oportunamente, las medidas
 

correctivas.
 

Seria posible incluir, ademas, como una octava restricci6n, las
limitaciones financieras, especialmente aquellas relacionadas con los
bajos sueldos de los maestros y con la provisi6n de los elementos
complementarios del trabajo del maestro (textos, tiza, luz, telefono,
papel o viajes de supervisores) que permitirian maximizar
productividad del gasto social en pago de salarios. 
la
 

crisis econ6mica que afecta hoy dia 
Sin embargo, la
nos 
 sugiere que la prioridad
actual de los gobiernos, en materia 
de educaci6n, consiste en
reasignar recursos 
disponibles [de manera
una diferente] para
permitir uria 
mayor calidad de la educaci6n lograda por los alumnos
y una mayor eficiencia 
en la operaci6n 
del sistema de educaci6n
primaria. A pesar de esta 
crisis econ6mica, supondremos que los
encargados de 
asignar recursos 
en el pais proporcionaran los
incrementos, relativamente modestos (3 a
reales), 5% por aflo en terminos
necesarios para llevar a cabo la reasignaci6n de recursos,
en la medida 
que ello permita un incremento 
considerable 
de la
eficiencia del sistema.
 

En este capitulo describiremos los avances logrados en la Ultima
decada y los 
problemas que subsisten, comentaremos
limitaciones que impiden las siete
 an mayor avance en terminos de calidad y
eficiencia 
de la educaci6n y, finalmente, se describiran 
seis
experiencias realizadas en America Latina que permitirian reducir el
impacto de algunas de las limitaciones.
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B. COBERTURA Y EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS ESCOLARES EN 1970-1980
 

Los datos disponibles sefialan que 
en el periodo 1970-1980
existi6 un gran incremento en 
la cantidad de personas atendidas en

los sistemas eductcionales, cobertura 
que super6 largamente el
crecimiento vegetativo de la poblaci6n en las 
 edades
correspondientes. 
Sin embargo, durante el mismo periodo, se observo
 
una reduccion del nivel de eficiencia, medido por la repeticion de
alumnos. El incremento de matriculacion ha significado atender 
a
 grupos de niveles socioeconomicos mas bajos, que har tenido diversos

deficit de atencion que limitan su rendimiento academico al no haber

sido atendidos con tecnicas docentes suficientes.
 

1. Cobertura. A pesar de la confusion generada por la
diversidad de indicadores de la cobertura de un sistema escolar,
y por la imprecision de muchos de ellos, las tasas de
matriculacion neta 
permiten afirmar que la educacion primaria

de los paises de America Central estaba atendiendo, en 1980, a
tres de cada cuatro 
nifios de las edades que le corresponde

atender segun las normas de cada pais (vease la Grdfica II-1).

La tasa neta de matriculacion mide, precisamente, cual 
es el
porcentaje del total de 
"poblaci6n comprendida entre la edad
estandar de ingreso y la edad estandar del dltimo grado de
primaria", que esta "matriculado en la escuela primaria como
 
alumno en un afho escolar dado".
 

GRAFICA III-1. TASAS DE MATRICULACION EN EDUCACION PRIMARIA. 
1970
1980
 

Paises Tasa neta Avance Tasa bruta Avance Diferencia 
1970 1980 70-80 1970 1980 70-80 1970 1980 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panama 

89,4 
53,9 
38,7 
67,8 
55,2 
77,0 

97,5 
70,6 
48,7 
71,2 
62,5 
95,2 

8,1 
14,7 
10,0 
3,4 
7,3 
18,2 

109,6 112,4 
67,5 81,6 
57,7 69,4 
89,6 94,3 
83,0 94,0 
103,4 128,0 

2,8 
17,1 
11,8 
4,7 

11,0 
24,6 

20,2 
13,6 
19,0 
21,8 
27,8 
26,4 

12,9 
11,0 
20,7 
23,1 
31,5 
32,8 

Nota 1: 
 Las tasas netas se miden con respecto a la poblacion de 6
 
a 11 ahos de edad.
Nota 2: El Salvador podria tener una tasa bruta de 90% 
en 1980 de

acuerdo a los indicadores CAI para las edades de 7 a 12
 
anos.


Fuente: UNICEF, Dimensiones de la Pobreza 
en America Latina y el
 
Caribe, 1982.
 

Al comparar las tasas netas 
de matriculaci6n en dos
momentos del tiempo, se observa 
el. incremento del nivel de
cobertura. En 
1980 cinco de los seis paises incluidos en la
Grafica III-1 habian 
logrado un avance importante en la
cobertura neta (cerca de diez puntos 
porcentuales para el
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promedio simple de 
-os paises) con respecto a los niveles de
tasa neta de atencion que se ofrecian en 
1970.
 

La tasa bruta de matriculacion, en cambio, compara el total
de los "alumnos matriculados en educacion primaria" con el total
de la "poblaci6n comprendida entre la edad estandar de ingreso
y la edad estandar del ultimo grado de primaria,.2 En la medida
que existen unos 
pocos alumnos (generalmente de 
 estratos
socioecon6micos altos) que ingresaron antes de cumplir la edad
estandar de ingreso muchos
y alumnos (generalmente de 
los
estratos socioeconomicos mas bajos) que superan la edad estandar
del ultimo grado, es posible que la "matricula de la educacion
primaria" supere 
al total de la "poblacion
estandar para el en l.as edades
nivel primario,,, es decir, la tasa bruta de
matriculacion puede 
 superar, facilmente, 
 el 100% de la
"poblacion en las edaes estandar para el nivel primario", 
cosa
que ocurrio en Costa Rica y Panama de acuerdo con los datos de
la Grafica III-1.
 

El 
acceso a la educacion primaria se mide, en cambio, por
el porcentaje de personas de un 
'Igrupode edad simple" que en
algdn momento 
de su vida se "matriculan 
como alumnos 
en el
sistema escolar". 
 Este "porcentaje de acceso" corresponde a un
largo periodo de tiempo y, por lo tanto, es una medida diferente
de la cobertura, puesto que esta se refiere a la atencion en un
solo nomento del tiempo (en un afio 
escolar) de un grupo de
poblacion que incluye varias edades simples 
 El "porcentaje de
acceso",se obtiene, usualmente, de la informaci6n sobre el nivel
de educacion obtenida en cada grupo de edad simple proporcionada
por el Censo de Poblacion, pero tambien 
se puede obtener de
datos de 
matricula v de repetici6n cuando estos datos 
estan
desagregados por edades. 
Un valor aproximado del porcentaje de
acceso se puede 
 obtener calculando 
 el "acceso" como 
la
diferencia entre la matricula de primer grado y los alumnos que
repiten y, luego, relacionando el "acceso" con la "poblacion de
la edad estandar de ingreso". Sin embargo, dado que el numero
de alumnos que 
repiten, segdn declarados por los directores
 

La tasa bruta incluye los alumnos que tienen una edad superior
1 limite mdximo de la edad normal para el ultimo grado de primaria,
es decir, dentro de ese grupo de "edad maxima extra" quedan incluidos
tanto los alumnos que repiten 
y contindan en primaria, 
cuando
deberian estar en secundaria en caso de no haber repetido, como los
alumnos que ingresaron tarde. Las 
investigaciones
sugieren que el ingreso disponibles

tardio tambien 
esta asociado 
a mayores
niveles de repeticion, por lo 
que aquellos alumnos que 
ingresaron
tarde y han repetido 
mas de una vez, tambien incrcmentan 
la
diferencia entre la tasa bruta y la neta.
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de escuela, se suele subestimar 3, y que las cifras nacionales

sobre repetici6n son un promedio de las cifras 
de esas

declaraciones, es necesario utilizar metodos mas precisos para

obtener cifras revisadas del ndmero de alumnos que repiten antes
 
de calcular los porcentajes de acceso.
 

2. Calidad y eficiencia. La informaci6n disponible

(diferencia entre los valores de las tasas brutas y netas
matriculacion) indica que en 1980 existian 

de
 
altos niveles de


repetici6n (al menos uno de cada tres a cinco afios matriculados
 
en primaria repetia un curso) 
y que no habria existido un
 
avance, entre 
1970 y 1980, en cuanto a la eficiencia con que

operaban los sistemas escolares. En realidad, de acuerdo con
 
este 
indicador, en cuatro de los seis paises la eficiencia de

la educaci6n primaria se reducido
habia (ver ultimas dos
 
columnas de la Grafica III-1).
 

La diferencia entre los valores de las tasas brutas y netas

de matriculaci6n es un indicador aproximado de los niveles
minimos de repeticion (salvo aquellos raros momentos en que hay

un incremento sdbito del nUmero de alumnos que ingresan con mds
edad). De acuerdo con las definiciones presentadas mas arriba,

ambas tasas se 
calculan con respecto a la poblacion en las

edades correspondientes, y mientras que la tasa bruta incluye

a todos los alumnos que repiten, la tasa neta solo incluye 
a

aquellos alumnos que repiten y que estan por debajo de la edad
 
limite. Aunque este indicador se puede llegar a distorsionar

cuando existen muchos alumnos que ingresan con inas edad y que

alcanzan los grados altos de la educacion primaria sin repetir

(ya que no quedan incluidos en la tasa neta y, por tanto,

exageran los niveles de repeticion), suele ser confiable, ya que

los que ingresan tardiamente tienen niveles altos de repeticion.
 

3. Acceso. 
Cuando existen altos niveles de repeticion, como

los flue sugieren las dos Ultimas columnas de la Grafica III-1,
 
es engafioso determinar los avances en el "acceso" por una medida

de cobertura como es la tasa neta de matriculacion, es decir,
 
por la proporci6n de "alumnos matriculados en la educacion

primaria" con respecto al "grupo de poblaci6n en edad escolar".

La repeticion continuada obliga, de ordinario, a abandonar la
 

3 Ver el informe de E. Cuadra, "Repetition in Honduras", Harvard
 
University, 1987.
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escuela antes de terminar la educaci6n primaria y, asi, la tasa
neta de matriculaci6n suele ser algo menor que la "proporcion
de nifios de un grupo simple de edad que alguna vez asistieron
a la escuela". 
 En los paises con alta cobertura (mas del 90%),
los alumnos suelen ingresar oportunamente y permanecer al menos
un n~mero de afios 
similar al 
numero de grados de !a educaci6n
primaria, por lo que en estos paises hay poca diferencia entre
las tasas de matriculaci6n 

de un 

y la medida del acceso. El uso
adecuado 
 indicador 
 estadistico 
 dal "acceso" es
especialmente im-ortante para aquellos paises que estan todavia
lejos de matricular 
 al total 
 de la poblaci6n
corresporidiente edad escolar. 
en la
 

Como este es el 
caso de varios
de los paises de Centroamerica, examinaremos algunos indicadores
mas apropiados, tales como 
los comentados 
mas arriba 
en el
parrafo sobre cobertura.
 

El acceso 
a la educaci6n primaria 
(de acuerdo con los
indicadores apropiados) alcanza, hoy dia,
mas 

a un
poblaci6n de Centroamerica 90% de la
 

que cada afio cumple la edad para
ingresar a la educacion primaria. Estimaciones para Guatemala,
en 1987, 
indicaban que 80% del grupo de la poblaci6n que tenia
siete afios en 
1986 habia estado matriculado, al menos una vez
en su vida, en la escuela.4 El 
acceso es similar en El Salvador
y es aun mayor en el 
resto de los paises de Centroamerica. Por
ejemplo, 
se ha estimado 
que alcanza, practicamente, a 
100% en
el 
caso de Honduras.
 

Si las cifras de repetici6n declaradas por los directores
de 
escuelas, fueran correctas, el problema del 
acceso hubiera
sido resuelto hace muchos afios. 
 SegUn esas cifras, mas del 100%
de la poblacion de cada grupo de edad habria 
ingresado en la
escuela. Desgraciadamente 
esas cifras de repetici6n 
no son
correctas y, por lo tanto, las cifras de acceso basadas en esas
tasas simplemente inducen a engafno.
 

Si bien todavia hay que realizar un esfuerzo para ofrecer
acceso a la totalidad de los nifos que cada afio llegan a la edad
de ingreso el
en sistema escolar, las preguntas realmente
importantes son: 
 Cudnto tiempo permanecen los nifios
sistema escolar? 
i) 
ii) Con que oportunidad ingresan? 

en el
 
iii)
ZCuales de las condiciones en que asisten y aprenden determinan
su fracaso escolar? y 
iv) zCuanto logran avanzar en el sistema
escolar? 
 El seguimiento de 
un grupo de nifios que ingrese hoy
dia en un sistema escolar 
permite responder 
a la primera y
Ultima de esas preguntas, sirve ademds, de base 
para contestar
 

4 Ver Banco Mundial, Guatemala, Informe sobre el sector educaci6n,

Washington, 1986.
 

111-6
 



a la segunda y permite tener algunos elementos de juicio para

formular una a tercera de
respuesta la esas preguntas. La
 
distribuci6n de alumnos por edades en el primer grado obtenida
 
en las trayectorias, al ser comparada con la distribuci6n por

edades de los ultimos datos de matricula en ese mismo grado,

ayudara a determinar si los alumnos entran con oportunidad.
 

4. Permanencia y avance de los alumnos. La Grafica 111-2 (que
 
se presenta en la pagina siguiente) ilustra la situaci6n para

El Salvador en 1982, en relaci6n con la permanencia y avance de
 
los alumnos. Llama la atenci6n que, como promedio, los nihos
 
permanecen en la escuela durante 
6,7 afios, pero s6lo loy£an

aprobar 3,9 grados. En otras palabras, cada alumno debe ocupar

un puesto en un grado durante mas de un ano y medio para,

finalmente, aprobar el grado y ser 
promovido al siguiente.

Situaciones similares observan para Guatemala,
se Honduras y

Panama, como se aprecia en el resumen de la Grdfica 111-3.
 

El largo tiempo requerido para aprobar un grado se puede

interpretar de dos maneras. 
 En una primera interpretaci6n, se
 
lo consideraria como indicador de la flexibilidad con que el
 
sistema escolar (los profesores) responde a las diferencias en
 
las capacidades de aprendizaje y experiencias previas de los

alumnos. Gracias a esa atenci6n diferencial, con las tdcnicas
 
disponibles, casi se logra duplicar los recursos para que los
 
alumnos con poca capacidad, finalmente, logren cumplir objetivos

demasiado ambic4osos para solamente un afio escolar.
 

En la secunda interpretaci6n, se considera que las
 
autoridades no han dispuesto de la informaci6n adecuada para

apreciar la verdadera magnitud del problema de la repetici6n y
 
no han tenido acceso a los resultados de experiencias exitosas
 
tales como la Escuela Nueva de Colombia, la Escuela para

Aprender de Chile o los Instructores Comunitarios de Mdxico, en
 
que se ha conseguido que los alumnos logren avances sustanciales
 
en su rendimiento, en la medida que se proveen pequefias

cantidades de recursos adicionales (equivalentes a un 5%
 
adicional del costo por alumno) en textos, entrenamiento para

los maestros y cierto equipamiento basico.
 

Oportunidad del ingreso de alumnos nuevos. 
En casi todos
 
los paises, la mayor parte de los nifos ingresa oportunamente
 
o con un afio de retraso. Los nifios que se matriculan con edad
 
extra en primer grado serian el resultado, principalml ite, de
 
la alta repetici6n que ocurre en los primeros grados del sistema
 
escolar. Las comparaciones entre las distribuciones por edades
 
observadas en las trayectorias estimadas (ver en la Grafica III
2 la columna correspondiente al primer grado), y las
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GRAFICA 111-2. 
 EL SALVADOR. TRAYECTORIA Y EFICIENCIA UNDE GRUPO DE ALLMOS DE PRINARIA QUE INGRESARA EN ELSISTEMA ESCOLAR EN 1984.
 

Afio 40
10 20 30 50 60 Total Grado AM 

1984 
 1000 0 
 0 0 
 0 1000 0 1984
1985 
 530 400 
 0 0 
 0 
 930 0 1985
1986 
 281 368 204 0 0 
 853 0 1986
1987 
 149 256 265 
 106 0 
 776 0 1987
1988 
 79 159 231 176 62
1989 42 94 169 184 120 43 
0 	 707 0 1988
 

651 43 1989
1990 
 22 53 
 112 154 141 
 88 571 84 1990
1991 
 12 30 70 
 114 130 
 108 
 463 99 1991
1992 
 6 16 42 
 77 104 102 347 91 1992
1993 	 9 24 49 75 83
3 

1994 
 243 73 1993
2 5 14 30 

1995 

50 61 	 162 52 1994
1 

0 

3 
1 

8 18 32 41 103 35 1995
1996 
 4 10 20 27 
 63 23 1996
1997 	 2 6 12 17 38

0 1 

14 1997
1998 
 1 3 

1999 

0 0 	 7 10 22 8 1998

0 0 1 
 2 4 
 6 
 13 5 1999
2000 
 0 0 
 0 1 
 2 3 
 7 3 2000

0 0 0 1 1 2 4 20 0 0 0 1 1 2 1
0 0 0 0 0 1 1 00 0 0 0 0 0 1 00 0 0 _2 0 0 0 0 

Ahos-Estudts. 
 2128 1395 
 1148 932 762 
 592 6957 533
Desertores 
 149 140 
 115 56 
 8 
 0 467
Promovidos 
 851 712 
 597 541 
 533 533 3233
Ahos repetidos 1128 544 
 436 336 
 221 
 59 2664
Tasa repet. 53,00% 39,00% 
 38,00% 36,00% 28,99% 9,97% 38,30%

Matrfcuta par
 
estudiante
 
promovido 2,5 2,0 
 1,9 1,7 1,4 1,1 2,2


% de m s edad
 
1 ario mis 53,0% 82,2%
71,3% 88,6% 91,9% 92,7%

2 afios mis 28,1% 45,0% 59,1% 76,2%
69,7% 77,8%

3 afros mis 14,9% 26,6% 39,0% 
 50,0%. 57,6% 59,6%
 

RESUMEN DE PROMEDIOS OBSERVADOS EN EL SISTEMA ESCOLAR
 

Ahos estudiante promedlio requeridos par eL 
sistema para cada graduado: 13,1
Arias que cada atumo permanece en 
ia escueta primaria (matrfc.promedio): 7,0
Grados aprobados par cada estudiante en La escueta: 3,2
Eficiencia bruta (considera desertores en eficiencia): 46,5
Eficiencia neta (s6to consi lera repetici6n en eficiencia): 61,7
 

Nota: 
 Aunque Las cifras parecen haber sido redondeadas a nUneros enteros, en cada celdita aparecen cifras que

contienen decimates comptetos.
 

[E-8
 



GRAFICA 111-3. PERMANENCIA Y GRADOS APROEADOS EN EDUCACION PRIMARIA.
 

Paises Aflo Permanencia Grados Tiempo 
media (afios) aprobados requerido/ 

grado 

Guatemala 1982 6,8 3,8 1,8 
Honduras 1982 6,8 '*, 1,7 
Panama 1976 6,7 4,5 1,5 
El Salvador 1986 6,7 3,9 1,7 

Fuente: 	 Datos de matricula por grados y edades procesados en el
 
modelo SMMG.
 

distribuciones de los alumnos de primer grado de acuerdo a sus
 
edades, muestran que ambas distribuciones son muy similares
 
(ver en la Grafica 111-4). En la medida en que son similares,
 
es posible dar respuesta a la segunda de las preguntas diciendo
 
que la mayoria de los alumnos ingresan con un aflo de retraso.
 

5. Factores de la repetici6n. Para saber en que condiciones
 
los alumnos asisten y aprenden, y cuales son los factores
 
claves de la repetici6n, se requeriria disponer de datos de
 
asistencia de los alumnos y profesores durante el afio escolar,
 
conocer los lenguajes materno y de ensefianza, y saber cual es
 
la disponibilidad de textos, la capacidad tecnica de los
 
maestros y la capacidad de los administradores para atacar
 
oportunamente los problemas detectados. Antecedentes parciales,
 
especialmente los obtenidos de la evaluaci6n de la "Escuela
 
Nueva" en Colombia, investigaciones especializadas y la
 
observaci6n personal en las visitas a escuelas en diversos
 
paises de America Latina, sugieren que i) el afi3 escolar para
 
muchos niflos puede ser de solamente 90 6 100 dias de clases,
 
ii) muchos niflos tienen serios deficit de nutrici6n que pueden
 
limitar su capacidad de dedic .rtiempo a aprender, iii) muchos
 
nifios no disponen de un libro con el cual trabajar y aprender,
 
iv) muchos maestros no tienen la formaci6n pedag6gica minima
 
necesaria para ofrecer oportunidades de aprendizaje a los
 
alumnos, y v) no existen mecanismos para que los
 
administradores puedan detectar oportunamente los problemas de
 
aprendizaje en las escuelas.
 

Estos serian los principales factores que parecen
 
explicar, en su mayor parte, que el alumno "promedio" tengl que
 
asistir a clases durante casi dos afios para completar cada
 
grado, y por que hay una ineficiencia muy alta (o un mal disefio
 
del curriculo). En efecto, conviene recordar que la sociedad
 
ha destinado recursos durante cerca de dos afios para que exista
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un puesto escolar disponible para ese 
alumno, aunque s6lo lo
use la mitad del tiempo. 
Se necesita mayor investigac,6n para
precisar las verdaderls causas del problema, pero es posible
ensayar, desde ahora, diversas estrategias para reducir la gran
ineficiencia 
del sistema. 
 Esas estrategias
disefiadas usando pueden ser
el conocimiento 
adquirido
experimentos mas exitosos llevados a 
al evaluar los
 

de America :abo en diversos paises
Latina 
y que estan disponibles 
en la red de
intercambio de informacion en educacion.5
 

En el punto siguiente examinaremos con mayor detalle las
siete limitaciones enunciadas inicialmente y las rel :.cionaremos
con los 
factores que parecen estar asociados con 
el fracaso
escolar y la alta ineficiencia con la que operan los sistemas
de educacion primaria.
 

C. LIMITACIONES TECNICAS E INSTITUCIONALES AL PROGRESO EDUCACIONAL
 
El problema de lograr un
similar al logrado 

progreso en la calidad y eficiencia
en terminos 
de
equivalente, acceso y cobertura,
de acuerdo a lo es
analizado 
en el 
punto anterior, a
reducir los altos niveles de repeticion. 
 En efecto, la reducci6n
de los altos niveles de repetici6n involucra elevar la calidad media
de la educaci6ri (que todos pasen los estandares actuales, en vez de
que solo lo haga una parte, que en muchos casos 
es cercana al
de los alumnos en primer grado). 50%
Al Tismo tiempo, la eficiencia se
elevara al reducir el tiempo promedio que se requiere para obtener
un ndmero dado de grados de educacion aprobados.
de repeticion Dado que las tasas
mas altas 
se observan 
en el primer grado, podemos
concentrar la atencion en ese grado.
 

1. Falta de aprestamiento. 
Si bien se suele recomendar que
una buena parte del primer afio que el alumno pasa en la escuela
se dedique al "aprestamiente,, para leer y escribir, de hecho
existe una presion, del supervisor, del profesor y de 
los
padres, para que el nifio trate de aprender esas habilidades 1o
antes posible. 
 Como consecuencia de la
"aprestam~ento,, previo, falta de suficiente
el lograr adquirir la capacidad de
leer, aunque sea mecanicamente, y de, al menos, sumar ndmeros
simples, constituye la barrera mas dificil que existe en todos
los paises para que los alumnos sean promovidos del primero al
segundo grado. 
Los fracasos son mas dramdticos cuanto menor
 

El sistema 
 REDUC permite
investigaciones e consultar unas 12.000
informes producidos
Latina. en 20 paises de America
En cada uno de los 20 paises existe un centro donde estan
disponibles 
 los informes originales
analiticos del pais, los resdmenes
de las 12.000 referencias, 
microfichas
referencias de unas 5.000
e indices 
analiticos 
para realizar
informacion. bUsquedas
Actualmente de
los datos 
estdn siendo montados en
microcomputadores.
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es el nivel de educaci6n de la familia, mayor el grado de

aislamiento geogrf'.co en 
que viven, menor la capacidad del
 
profesor y del supervisor y menores las oportunidades

disponibles para la atenci6n pre-escolar. En resumen, es

necesario que exista un grado "cero" en 
el cual los alunnos
 
tengan la oportunidad de prepararse adecuadamente para lograr

las habilidades de leer, escribir y trabajar con nimeros.
 

2. El choque cultural. No hay choque cultural para los ni±los

de niveles socioecon6micos altos y medios, que en su gran

mayoria han avanzado de un 
jardin infantil a un kindergarten
 
y, sin darse cuenta, ingresan al primer grado de primaria. En

cambio, los nifios de niveles econ6micos inas bajos pasan del

ambiente familiar con uno o mas 
hermanos supervisados a
 
distancia por la madre, a un grupo de 30 6 40 nifios, 
en que la

mitad de ellos repiten curso y tienen un 25% mas de edad que

ellos. Los nifios de grupos pobres suelen tener un codigo

sociolinguistico distinto del implicito en el curriculo, lo que

hace mas dificil que puedan entender adecuadamente los textos
 
o las instrucciones del profesor, que entonces los cataloga de

"retardados" y no se les exige porque creen que no tienen la

capacidad, con lo cual se entra un
en circulo vicioso que

termina en un estigma de incapacidad y frustracion de 
esos
 
nifios.
 

3. Alumnado heterogeneo. Dada la situacion de fracaso masivo

existente en el primer grado, el profesor debe esperar que en
 
su curso exista una gran dispersion de edades y de motivaciones
 
y, por ende, de capacidades de aprendizaje. En esta situacion

el profesor deberia emplear tecnicas de ensefianza por grupos

(organizar el curso en varios grupos con los que trabaja, cada
 
uno a su propio ritmo), siempre y cuando contara textos
con 

para el trabajo en grupo o individual. Pero en muchos 
casos
 
no existen textos disponibles (a pesar de que estos constituyen

una inversion marginal, de 
uno o dos por ciento con respecto

al presupuesto total en educaci6n) o existen
no textos

adecuados a las edades de 
los alumnos mayores que tienen

intereses muy diferentes del nifio de "edad estindar" para el

cu.l fue disefiado el texto.6 En resumen, si 
no se entrena a

los profesores en tdcnicas de trabajo en grupo y no se provee

de textos adecuados, se mantendrd el circulo vicioso creado por

la heterogeneidad del alumnado.
 

6 Todo esto puede estar relacionado con el tiempo que el

profesor necesita para administrar la clase que en el caso de Chile
 
supera el 50% del tiempo. S61o 20 minutos, de cada 45 minutos, son
 
dedicados al proceso de ensefianza. (Ver J. Filp, en vias de
 
publicaci6n.)
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4. Dificultad para asistir a clases. 
 El asistir un n mero
minimo de dias (participar en actividades 
de aprendizaje),
durante el aho escolar, es una condici6n necesaria para poder
aprender en el nivel de excelencia 
deseado (ademas,
experiencias de aprendizaje en las que participe 
las
 

deben ser
tambien adecuadas). 
 No basta solucionar otras dimensiones de
la oferta de educaci6n si el niflo no esta en 
la escuela el
tiempo suficiente para aprender. 
 Aqui influyen tanto las
faltas de asistencia de los profesores (que 
se vuelven a
comentar 
en el parrafo siguiente), 
 como muchos factores
exogenos al sistema escolar propiamente tal. 
 La necesidad de
 
trabajar, la desnutricion y los
distancia o tiempo que toma problemas de salud, o la
el llegar hasta la escuela, son
elementos 
que pueden obligar al 
alumno a faltar aun cuando
desee asistir a la escuela y aprender. Si bien la soluci6n de
estos problemas trasciende, usualmente, de la responsabilidad
propia del sector educaci6n, es posible llevar
estrategias conjuntas con el 

a cabo
 
sector salud. Otra posibilidad
es la realizaci6n 
 de actividades cooperativas con las
instituciones relacionadas con el sector laboral o el comercio
para solucionar algunos de los 
problemas mas importantes que
se detecten.
 

5. Maestros sin formacion adecuada. 
 La investigaci6n
disponible indica 
que el tener una 
formacion profesional
educacion en
(aunque, segdn las investigaciones hechas, !a
duracion de la formaci6n no parece tener un efecto importante)
esta asociada al 
mejor rendimiento de 
los alumnos. Se ha
logrado 
un avance considerable 
en la dotaci6n de maestros
titulados, o con una formacion pedag6gica adecuada, e incluso
suele existir en el area metropolitana y principales ciudades
un numero 
considerable de profesores titulados desempleados,
pero todavia existen 
areas rurales 
para las cuales no es
posible conseguir postulantes que tengan su titulo de maestro.
La falta de postulantes 
 id6neos se puede explicar,
principalmente, porque existe una alta proporci6n de maestras,
que tendrian mayor temor 
a estar solas areas
en rurales, y
porque los 
niveles de salarios para los maestros rurales son
relativamente bajos. 
La identificaci6n de niveles de salarios
que ofrezcan el incentivo necesario para atraer y radicar a
 

7 De 30 
a 50% de los alumnos de primaria en las 
zonas rurales
o urbanas marginales pueden estar trabajando. Un estudio para el
septimo grado en 
Chile sugiere que el efecto de trabajar sobre las
notas es muy pequeflo, pero no 
se 
hizo un analisis en terminos del
tiempo que los alumnos dedicaban al trabajo y es posible que pasado
un cierto umbral en la duraci6n de la jornada los efectos pueden ser
especialmente negativos. 
 Ver L. Cariola 
y M. Cerri, "Trabajo
Infantil: Mito o realidad", CIDE, mayo de 1986. 
 REA 4125.
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maestros en esas zonas parece tener 
una alta prioridad y su
 
costo podria alcanzar, por una sola vez, un 3 6 
4% del
 
presupuesto para educacion 
(dicho costo puede distribuirse a
 
traves de varios afios con pr6stamos internacionales).
 

6. Falta de decisiones locales. El sistema legal esta

centralizado y dificulta la autonomia local. 
El sistema legal

de origen hispdnico y la falta de canales de comlnicaci6n y de

flujos de informaci6n, penaliza a los funcionarios Tie desean

buscar soluciones al nivel local. En la medida en que no se

dispone de buena informaci6n para disefiar politicas

determinadas, si los funcionarios 
locales pudieran tomar

decisiones, muchas veces adoptarian soluciones contradictorias
 
con las politicas "no formuladas explicitamente" por las

autoridades centrales, serian amonestados y muy pronto estarian

consultando a la autoridad central antes de decidir al nivel
 
local, 
con lo cual se pierde el objetivo de estimular la
 
respuesta oportuna 
 a nivel local. Por otra parte,

descentralizar decisiones constituye una manera de reducir la

esfera de poder manejada al nivel central. En resumen, esta
 
es un area donde es posible avanzar en forma gradual y

limitada, 
ya que para avances mas importantes se requiere,

tambien, una acci6n mancomunada del sector educaci6n con 
las

entidajes rectoras del 
Servicio Civil, del Presupuesto y del

poder Contralor de cada pais. En todo caso, el 
adecuar los

reglamentos de participaci6n de los padres de familia y crear
 
mecanismos para que las juntas 
de padres, junto con el
director, manejen pequefias cantidades de recursos, podria tener
 
un impacto muy positivo en el equipo y funcionamiento de las
 
escuelas.
 

7. Identificaci6n oportuna de problemas. 
 El Ministerio de

Educacion no cue.,ta, en la actualidad, con mecanismos de
 
procesamiento de informaci6n que le permitan identificar las
escuelas donde existen problemas urgentes. Existe informaci6n
 
sobre "promedios" que no permite una "supervisi6n por

excepci6n". 
 Si bien en El Salvador se dispone de informaci6n
 
procesada electr6nicamente, 
 no se han disefiado los
 
programas para identificar las escuelas (con sus nombres
 
y direcciones) donde existe mucha repetici6n (o por encima de

ciertos niveles aceptables), donde hay mds alumnos de mayor

edad o donde la carga de alumnos por profesor excede niveles
 
tolerables, a fin de que las visitaran los 
correspondientes

supervisores. 0, al revds, identificar aquellas escuelas
 
excepcionales que pcdrian ser utilizadas como "escuelas de

demostraci6n" para que las visitaran otros 
directores y

profesores a 
fin de que, al volver a sus escuelas, llevraran
 
nuevas ideas para mejorar su funcionamiento.
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D. ESTRATEGIAS PARA CONFRONTAR LAS LIMITACIONES
 

En esta seccion se presenta un
que surgen al sistematizar 
conjunto de seis estrategias
las experiencias llevadas
America Latina, a cabo en
que han tenido exito 
en resolver algunas de
siete limitaciones comentadas las
 en la secci6n anterior. Luego, 
se
comentan las interrelaciones de las diversas estrategias y la forma
en 
que pueden contribuir a resolver algunos de
podrian existir los problemas que
en El Salvador, de acuerdo con el
presentado al comienzo de este trabajo. 

analisis
 
En la siguiente secci6n se
formularan estimaciones aproximadas de la magnitud de 
sus costos.
En esas estimaciones de costos se tratara de reflejar la manera en
que se refuerzan mutuamente algunas de las 
estrategias, 
y c6mo
quedan sin resolverse algunas de las limitaciones.
 

1. Escuela Nueva y 
 textos. 
 La escuela 
 rural suele
considerarse como una escuela de segunda clase, donde los nihos
s6lo aprenderan a leer y escribir y no tendran oportunidades
reales de desarrollo personal, 
pero hay experiencias en la
region que muestran que

las 

eso s6lo ocurre cuando no se emplean
tecnicas adecuadas de aprendizaje. Los nifios que han
participado en una experiencia de educaci6n rural en Colombia,
en la "Escuela Nueva", son nifios que estdn logrando excelentes
niveles de rendimiento escolar, tienen una elevada autoestima,
demuestran gran creatividad y son capaces de aprender por si
mismos.
 

La decisi6n de implantar algo similar a la Escuela Nueva,
en cada pais, significa aceptar que ya se han desarrollado con
dxito metodos de ensenanza/aprendizaje (se pueden revisar las
evaluaciones del "programa Escuela Nueva" realizadas a lo largo
de los 15 aios que requiri6 Su desarrollo) y que 
es posible
adaptarlo, con los cambios que sean necesarios en objetivos y
contenidos de los planes y programas, a la realidad especifica
del pals. Esto significa, a su vez, que el 
grupo que vaya a
realizar la adaptaci6n visite escuelas colombianas en las que
el programa este 
 bien desarrollado, que trabaje 
en algunas
de esas escuelas durante 
un breve periodo de tiempo para
lograr una vivencia personal de 
la forma de operar y de
filosofia implicita, y que la
duplique la experiencia 
en un
pequeho ndmero de escuelas del pals (de 5 a 10) con supervisi6n
peri6dica de personal experimentado Escueja Nueva, y se
en
adapte el contenido pero manteniendo sin cambios, hasta donde
sea posible, 
el mayor numero de unidades. Luego de una
experiencia de uno o dos ahos, se pueden introducir cambios mas
profundos e iniciar una expansi6n del ndmero de escuelas q'ie
participen en el programa.
 

8 Vease el material sobre Escuela Nueva a travds de REDUC.
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El costo de operacion de las escuelas en la modalidad
 
"Escuela Nueva" s6lo se incrementa debido al costo de
 
reposici6n de los materiales de lectura, que se estima en 1%
 
del componente salario del profesor dentro de ese costo.
 
Existe, ademas, un costo inicial de inversi6n en el desarrollo
 
de la adaptacion en: i) el entrenamiento de los maestros que
 
se incorporan a la experiencia (tres semanas por cada
 
profesor); ii) la supervisi6n necesaria para dar capacitacion
 
a los maestros durante el primer aflo de incorporaci6n a la
 
experiencia; iii) textos para que los alumnos trabajen 
en
 
grupos, guias para el profesor y, en cada sala de clases, una
 
biblioteca de 100 libros que usan todos los alumnos de
 
primaria, y iv) la provisi6n de un equipamiento minimo que

incluye silla y mesa para el profesor, mesas trapezoidales para

los alumnos, y estantes para la biblioteca y para las
 
colecciones que vaya generando el grupo de alumnos.
 

Es posible que, sin adecuada informaci6n, los gremios de
 
maestros rechacen la introducci6n de un mdtodo que, si bien ha
 
producido resultados en otro pals, no ha sido desarrollado
 
dentro del propio pals. Seria explicable un rechazo inicial,
 
en la medida en que muchas veces se han adoptado tecnicas
 
ensayadas en paises desarrollados a pesar de que el sitio donde
 
se desarrollaron las tecnicas no tiene nada que ver con las
 
caracteristicas 
de America Latina. Pero con adecuada
 
informaci6n sobre escuelas nuevas (incluso visitas), esas dudas
 
deberian desvanecerse. Para que dispongan de la adecuada
 
informacion es conveniente que miembros destacados del gremio

de profesores integren el grupo que visite las escuelas donde
 
funciona ahora esta experiencia y compartan las vivencias. En
 
la medida en que la experiencia cuente con su aprobaci6n

profesional, se reduciran los futuros problemas de puesta en
 
practica.
 

2. Educaci6n pre-escolar con colaboraci6n de padres y

monitores. Se tiende a considerar que todos los recursos
 
destinados a la educaci6n pdblica est~n identificados en el
 
presupuesto nacional. Pero hay una gran cantidad de recursos
 
en ho-as de trabajo, papel, espacio fisico y muchos otros tipos

de recursos que estan disponibles para ser usados
 
sistematicamente: es el tiempo de la madre, el padre y los
 
elementos de la vida del hogar, asi como los seis primeros aflos
 
de la vida de los nifos (que parecen ser los afios mcs
 
importantes en terminos de determinaci6n de la personalidad y

del aprestamiento para afrontar con dxito la educaci6n formal
 
que se inicia con el primer grado de primaria). Esos recursos
 
son dificiles de manejar, pero existe un cierto ndmero de
 
experiencias exitosas que indican que es posible lograrlo si
 
se usan las tdcnicas apropiadas.
 

Para llevar a cabo estos programas, es necesario que se
 
adapten materiales y tsmas a la realidad de cada pals. El
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alcoholismo y la nutrici6n fueron temas claves para motivar a
las familias en Chile, pero pueden ser temas muy diferentes los
que motiven a las 
 familias en El Salvador
investigarlos y encontrarlos para poder 
y hay que


lanzar una campana.
Una vez que se cuenta con 
el material reformulado,
tomar una decisi6n importante: llevarlo 
se debe
 

a cabo como una
actividad 
 extraescolar 
 o mediante organizaciones 
de la
comunidad. 
 Este tipo de programas facilita las reuniones de
padres y funcionarios ya que existen 
temas de interes que
tratar 
en ellas, pero obliga a una capacitaci6n mayor de los
maestros para evitar que usen sus 
metodos tradicionales
"exposici6n o discurso,, y sean 
de
 

capaces de estimular o dejar
hablar a los participantes. 
Es mas facil entrenar a monitores
(ciudadanos locales 
capacitados), 
 pero es mas complicado
motivac la participaci6n de las organizaciones de la comunidad,
Dependiendo de la decision que se adopte, se debe continuar con
las demas acciones necesarias para la puesta en practica. 
En
todo caso, conviene sefialar que el material tiene poco texto
escrito (gran parte 
son 
laminas y preguntas para motivar la
discusion) y no hay problema para que sea aplicado en diversas
lenguas en la medida en 
que 
los temas de motivacion 
sean
comunes a los diversos grupos en 
los que se aplique.
 

Si se trata 
de aplicar la experiencia 
 sesiones
habituales en que el profesor se reune con 
en las 


los padres, no es
necesario considerar remuneraciones 
adicionales; 
si se
aplica la
con monitores voluntarios, solo 
se requiere remunerar
a los coordinadores que ofrecen una capacitacion mensual.a esos
monitores. 
Los materiales, principalmente un juego de laminas
para cada monitor, tienen un costo bastante reducido.
 
Nuevamente, la 
colaboracion del 
gremio de maestros
importante, es
en caso 
que se elija esa alternativa. Conviene
tener presente que podria existir un cierto peligro politico
si hay 
muchos monitores dedicados 
a trabajar con grupos de
padres ya que su trabajo puede ser eventualmente desviado hacia
 

otros objetivos.
 

3. 
 El Grado Cero. El analisis cuidadoso de las estadisticas
muestra 
que mas de la mitad de los alumnos de los 
estratos
socioeconomicos bajos tienen que permanecer por dos ahos en el
primer grado antes de aprobarlo. Pero lo aprueban despues de
quedar catalogados como repetidores y, 
en cierta medida,
incapaces como
de avanzar 
 al ritmo del resto de sus
compafieros. Es 
 por esto por lo que convendria buscar otras
formas de solucionar 
este problema de repetici6n masiva.
Cuatro alternativas 
se mencionan 
a continuaci6n: 
 i) La
"Escuela Nueva", 
mencionada anteriormente, 
soluciona
problema promoviendo al alumno 
este
 

cuando cumple con un cierto
ndmero de modulos de aprendizaje. 
Es una excelente estrategia
que explica, 
en parte, el alto nivel de autoestima observadoentre los alumnos de ese tipo de escuela. ii) Otra alternativa 
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consiste en promover en forma automdtica a todos los alumnos
 
que asisten a clases durante un tiempo razonable (por ejemplo,

mas del 75% de 
los dias de clases durante el aho escolar),

asegurando alguna cantidad de atenci6n de remedio al termino

del afio y al comienzo del afio siguiente para que esta

alternativa tome en cuenta, al menos en parte, el avance del

nino en su rendimiento academico. 
iii) La tercera alternativa

seria la de revisar el curriculo de primer grado y considerar
 
el primer grado como un periodo de aprestamiento, por lo que
el aprendizaje de la lectura, escritura y numeros quedarian

para un segundo grado, al se
que podria ingresar apenas el

alumno pudiera aprobar un simple examen ante el director de la
escuela. Sin embargo, la tradicion de la escuela hace que sea

dificil evitar que el profesor ensefie a leer y a escribir en
el primer grado, por lo que esta alternativa es, en realidad,
 
poco realista. iv) Finaimente, una versi6n modificada de la

anterior ceisistiria en que los nifios ingresen, a partir de un
afho escolar determinado, en un grado cero o preparatorio (salvo

los que toman un examen para ingreso directo al primer grado)

el cual no puede ser repetido y donde s6lo se prepara al nifio
 
para su ingreso al primer grado donde comenzaria a aprender a
 
leer, escribir y numerar.
 

La decisi6n fundamental consiste en elegir cual de las
alternativas (o combinaci6n de ellas ya que es 
posible poner

en practica la Escuela Nueva en forma gradual y con un sistema

de grado preparatorio) parece mds realista en El Salvador. 
De
 
esa decisi6n fundamental se desprenden, en cada alternativa,

diversas acciones 
tanto de tipo legal como curricular y

administrativo. Todas las alternativas requieren capacitaci6n

de maestros, especialmente en el trabajo por grupos mdltiples

en la sala de clases, y campafias de difusi6n. Las dos ditimas

alternativas requieren estimular el ingreso oportuno de alumnos
 
nuevos ya que la homogeneidad de edades es especialmente

importante en el nivel pre-escolar.
 

Cuando existen altos niveles de repetici6n en el primer

grado, el costo de ofrecer atenci6n pre-escolar durante un aflo
 
es muy bajo. Se asigna el ndmero de puestos (cupos) de una
 
manera diferente, pero la capacidad instalada 
 ya esta
disponible. 
 El segundo aho de escolaridad (bien se denomine
 
primero o segundo grado) corresponde al espacio antes asignado

por los alumnos que repiten el primer grado que ahora dejan de
 
repetir (puesto que 
en el grado de aprestamiento todos son

promovidos). 
 Las campafias de ingreso oportuno incrementarian,
 
por un tiempo, principalmente la matricula en las zonas
 
rurales y seria necesario regular ese incremento (estableciendo

diversas edades de ingreso en cada zona o escuela) en aquellos

lugares donde la capacidad se estd usando al limite. En
 
resumen, el mayor costo de estas estrategias esta relacionado
 
con la capacitaci6nde los maestros, ya que las medidas legales

y administrativas s6lo significan 
un mayor trabajo para un
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ndmero reducido de personas del Ministerio y de las oficinas
 
regionales.
 

Ya se han comentado, mas arriba, los riesgos que pueden
estar asociados con la aplicacion de un programa tipo Escuela
Nueva. 
En relaci6n con las otras tres estrategias, el gremio
de maestros puede presentar algunas objeciones y su apoyo 
es
clave para lograr el exito 
en la aplicaci6n de la estrategia
seleccionada. 
El ingreso oportuno de los alumnos 
nuevos debe
ser analizado en cada localidad calculando indices de atenci6n
(reales y maximos posibles con 
la capacidad ya instalada) de
la poblacion en la edad minima de ingreso a fin de identificar
en que localidades puede ser dificil atender toda la demanda
adicional que genere la campafia.
 

4. Instructores 
comunitarios 
rurales. Gran parte de los
maestros sin 
una 
adecuada formacion pedag6gica y una gran
proporci6n del problema de asistencia irregular de los maestros
se concentran, hoy dia, 
en 
las zonas rurales del pais. Los
maestros, especialmente aquellos que tienen buena 
formacion,
aspiran a vivir en las ciudades y machos viajan diariamente,
en 
largas jornadas, hasta escuelas rurales muy distantes del
lugar 
en que viven. El predominio 
de la mujer en las
actividades docentes, 
que en parte es generado
sueldos por bajos
que no son atractivos para los 
varones, acentla el
problema de contratacion de profesores con buena formaci6n, ya
que las jovenes 
recien egresadas tienen serias dificultades
para vivir solas 
en regiones aisladas. 
Tanto por el repetido
ausentismo de los profesores, como por la dificultad de tener
profesores con adecuada formacion, los alumnos rurales tienden
a dedicar menos tiempo al proceso de aprendizaje y, por ende,
reducen su rendimiento academico.
 

La gran cuestion, frente a este tipo de problemas, es 
la
de determinar si habria que atacarlo mediante incrementos en
los niveles de salarios de los profesores rurales o mediante
estrategias de 
selecci6n y capacitaci6n de personal. La
primera opcion depende de una negociacion con el Ministerio de
Hacienda en que trataria de estimar los beneficios de contratar
a mejores profesores, en terminos de reducci6n de los enormes
niveles de ineficiencia que existen hoy dia 
(ver Grafica III2). La segunda opcion 
entrafia modificar 
las tecnicas de
atencion en zonas rurales. 
Por ejemplo, M4xico ha resuelto en
gran medida su problema de atenci6n en las 
zonas rurales
contratando 
 en la ultima decada a 
 los Instructores
Comunitarios. 
 Para evitar conflictos con el poderoso gremio
de maestros, la contrataci6n de nuevos instructores la realiza
el Consejo Nacional de 
 Fomento Educativo (CONAFE)
transfiere fondos que
a juntas o patronatos locales que pagan al
instructor. 
Los Instructores Comunitarios se seleccionan entre
los jovenes con mayor educaci6n que viven en las mismas areas
en 
las cuales deben trabajar. 
Reciben una breve capacitaci6n
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para usar el "Manual del Instructor Comunitario". Este Manual
 
tiene un enfoque parecido a los textos usados en Escuela Nueva,
 
pero esta simplificado a solo tres areas (Espafiol, Matemdticas
 
y Ciencias Naturales y Sociales) y se aplica a tres niveles
 
(inicial, medio y avanzado).
 

Esta estrategia, Util para los paises en que se debe
 
extender la cobertura y reducir el numero de maestros sin
 
formacion adecuada, tiene costos unitarios menores que la
 
escuela tradicional, pero requiere incrementar el total del
 
presupuesto en el monto correspondiente. Los costos
 
corresponden al monto requerido para contratar a los
 
Instructores Comunitarios, para capacitarlos y para dotar de
 
Manuales (textos) a los alumnos.
 

Nuevamente, es el gremio de maestros Ja principal fuente
 
de riesgos para poner en practica esta politica. En la medida
 
en que la mayor parte de los maestros trabajen en zonas urbanas
 
puede existir oposici.6n para que los maestros rurales obtengan
 
mayores sobresueldos (pensando en que esos fondos podrian

beneficiar en parte a los maestros urbanos). Por otra parte,

mientras existan maestros titulados sin empleo habran fuertes
 
presiones para no aceptar la contratacion de Instructores
 
Comunitarios (a pesar de que los titulados no est~n dispuestos
 
a vivir en el campo). En general, el nivel salarial mas bajo
 
para los Instructores Comunitarios puede que sea resistido
 
porque los maestros piensan que los Instructores van a reducir,
 
eventualmente, el. nivel de salarios de los maestros.
 

5. Sistema de informacion estadistica. Para que las
 
autoridades educacionales puedan actuar necesitan tener
 
informaci6n sobre los posibles problemas y sobre sus causas o
 
lugares especificos en que ocurren. Las autoridades solo
 
suelen recibir datos que les permiten identificar algunos

problemas y probablemente, no los problemas mas relevantes.
 
Eso lo logran cuando reciben datos del sistema global o datos
 
por regiones, por ejemplo totales de alumnos matriculados o
 
maestros, y alguna informaci6n sobre el comportamiento del
 
promedio de los alumnos; por ejemplo, tasa de asistencia o
 
porcentaje de alumnos que se presentan a examen. Este tipo de
 
informacion permite identificar algunos problemas, pero no da
 
indicaciones de las posibles causas de los problemas (por

ejemplo, que hay mas alumnos de edad excesiva en las escuelas
 
rurales incompletas), ni de los lugares en que los problemas
 
son mas graves (por ejemplo, cuales son las 10 6 20 escuelas,
 
en cada region, que tienen mayor porcentaje de alumnos con edad
 
excesiva). Sin embargo, todos los ministerios tienen los datos
 
necesarios para ofrecer a las autoridades gran parte de este
 
tipo de informaciones, siempre que se preparen los programas

de computacion correspondientes (y que se tenga un adecuado
 
marco teorico para identificar los indicadores pertinentes).
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En la medida en que el pals ya tenga los datos en cintas
magneticas que 
un computador pueda 
procesar, 
el costo de
obtener la informaci6n adecuada es muy reducido (de otro modo,
hay que agrega): el costo de la digitaci6n de la informaci6n).
Se requiere un buen programador y un consultor que identifique
un conjunto de indicadores 

funcionamiento del sistema. 

con los cuales iniciar el

El 
uso propio de los resultados
iniciales permitira ir refinando tanto la informaci6n que se
recolecte como 
la utilizaci6n que se haga de la informacion.
Curiosamente, las limitaciones al desarrollo de buenos sistemas
de informacifn estan tanto la
en falta de capacidad para
seleccionar los datos, indicadores y tablas u otras modalidades
de presentacion y distribuci6n de la inforimacion,
capacidad como en la
de las autoridades 
para utilizar la que estd
disponible. 
Es un proceso en el que ambos aspectos deben ser
estimulados.
 

Existe el riesgo de la
que informaci6n haga evidentes
ciertos problemas que las autoridades no 
desean confrontar.
Por ejemplo, pueden existir situaciones muy desfavorables 
en
algunas regiones que harian necesario atenderlas con prioridad
(por ejemplo, para restablecer un 
cierto grado de equilibrio
en 
la carga de alumnos por docente), pero que corresponden a
zonas de baja prioridad para el gobierno. 
 Es posible que 
se
detecten profesores que atienden

pequefio en 

a un numero de alumnos muy
zonas urbanas 
y que muy cerca haya profesores
rurales con 
cargas muy de
altas alumnos, pero que no sea
posible para el gob erno trasladar a profesores urbanos hasta
la zona rural. En fin, la informaci6n puede generar, a veces,
situaciones 
 inc6modas 
 para el gobierno
demasiadas cuando existen
limitaciones 
 para tratar de 
 incrementar
eficiencia con que opera un sistema de educaci6n. 
la
 

6. Uso de los resultados de investigaciones 
en educacion.
Ademas 
de las cinco estrategias mencionadas 
mas arriba,
conviene recordar que existe una gran cantidad de informaci6n
cualitativa 
que puede ser utilizada 
para fines de toma
decisiones.
 

Los sistemas de educaci6n en America Central se modelaron
de acuerdo con 
 los sistemas 
 de educaci6n de paises
desarrollados, hasta que desarrollaron sus propias experiencias
educacionales. 
Sin embargo, en muchas oportunidades las nuevas
estrategias 
no consideran 
los resultados de 
investigacines
previas realizadas en el pais. 
Por lo demds, el avance de las
investigaciones 
en educaci6n 
de cada pais es lento, tanto
porque hay 
un limitado ndmero de investigadores como por los
recursos 
que requiere el llevar 
a cabo las investigaciones.
Es importante, entonces, examinar 
 los resultados
investigaciones realizadas taT'to de
 
en el pais como 
en el resto
de la 
regi6n (con la debida cinsideraci6n de las diferencias
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que puede generar la diversidad de contextos en que se llevan
 
a cabo). 
 Existen unos 6.000 informes sobre resultados de
 
investigaciones en la regi6n que pueden 
ser consultados, en

cada uno de los paises, en el correspondiente centro que

integra la Red Latinoamericana de Informaci6n y Documentaci6n
 
en Educaci6n (REDUC). 
 Esos informes pueden ser identificados
 
en unos pocos minutcs a traves de indices por temas, por

autores y por paises, disponibles en esos centros.
 

El utilizar el conocimiento disponible en el pais y en

paises de caracteristicas similares s6lo requiere que las

autoridades educacionales soliciten a asesores que les busquen

nuevas estrategias para resolver un problema, que revisen lo
 
que se ha hecho en el pais y en otros paises cuando 
se han

enfrentado problemas similares. Por ejemplo, cuando Costa Rica

detecto problemas en la calidad de su educaci6n primaria, fue
 
posible identificar unas 80 investigaciones locales (de diversa
 
calidad) realizadas anteriormente sobre el tema y procesarlas
 
en el curso de una semana, a fin de tomar medidas rapidas para

iniciar el disefio de una estrategia pertinente.9 Sin embargo,
 
no es facil generar el habito de buscar la informaci6n adecuada
 
antes de tomar las decisiones correspondientes, especialmente

en educaci6n, donde se suele 
actuar mds bien en tdrminos de
 
tradiciones o de estilos de ensefianza.
 

Por el momento es posible utilizar en forma gratuita la

informacion ya disponible para 
el pais y para la regi6n.

Existen centros asociados en Costa Rica, Guatemala, Honduras,

Nicaragua y Panama, asi como en otros 10 paises de America del
 
Sur y dos del Caribe. S6lo se requiere que el asesor

correspondiente visite el centro 
mds cercano y use la
 
informaci6n disponible. 
Si bien existen unas 5.000 microfichas
 
de documentos, es posible que no este disponible el original

de un trabajo deseado y en ese 
caso seria necesario pagar el
 
costo de las fotocopias y envio aereo.
 

El riesgo, en este caso, estaria en las posibles criticas
 
que puedan formular algunos educadores y acaddmicos bien
 
conocidos en cuanto 
a la dependencia intelectual o en cuanto
 
al nivel de exito que se ha obtenido con esas experiencias.

A pesar de las denuncias de dependencia intelectual, existe una
tendencia a tratar de alcanzar los estdndares de los paises mds
 
desarrollados y promover la utilizaci6n de tecnologias

sofisticadas y, por 1o tanto, a criticar cualquier experiencia

realizada 
en otros paises en desarrollo, aun cuando sean
 
exitosas, utilicen tecnologias apropiadas y ofrezcan mejoras

sustanciales con respecto a las practicas actuales en un pais.
 

Sanchez, Z. et al, Resultados de las investigaciones sobre

el curriculo realizadas en Costa Rica, San Jose, CEMIE/REDUC, 1983,

23 paginas.
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7. Relaciones entre las diversas estrategias. En la Grafica
111-4 
se describen los tipos de limitaciones que se pueden
reducir al aplicar 
cada una de las estrategias y aquellos
aspectos en 
que el efecto de una estrategia podria ser
multiplicado por la combinacion con 
otra de las estrategias.
La complejidad de los problemas hace que el 
 atacarlos
simultaneamente 
desde distintos frentes 
pueda permitir una

efectiva acci6n correctiva.
 

Esta combinaci6n de estrategias fue discutida en relacion
 con la situaci6n especifica de El Salvador, 
en especial en
relaci6n con los recursos que pueden ser 
destinados en los
proximos afios al desarrollo de la educaci6n. 
 De la
confrontaci6n 
de los costos probables con la reducci6n de
gastos al evitar los altos niveles de repetici6n e ineficiencia
 que se observan hoy, fue posible disponer de 
un elemento de
juicio (desde el punto de vista estrictamente econ6mico) para
estimar la magnitud de los 
recursos gue conviene invertir en

educacion.
 

GRAFICA 111-4. RELACIONES ENTRE LIMITACIONES Y POSIBLES ESTRATEGIAS
 

Limitaciones 
 Escuela Educac. Instruc. Grado Sistem. Result.
 
Nueva Famil. Comunit. Cero Inform. Invest.
 

Falta de tiempo para

aprestamiento 
 X X 
 X X X


Choque cultural
 
al ingreso 
 X X X 
 X


Cursos edades
 
heterogeneas 
 X X 
 X X


Dificultad para

asistir 
 X 
 X X
 

Maestros sin
 
formacion 
 X 
 X X X X
 

Falta de soluci6n
 
a nivel local X X X 
 X
 

Identificaci6n
 
tardia de problemas 
 X X
 

111-22
 



IV. MEDICIONES DE LA EFICIENCIA -- EL MODELO S.T.E.P.
 
EN EL SALVADOR
 

En afios recientes, los adelantos en la tecnologia de las
 
computadoras y un mayor nilmero de resultados de la investigaci6n para

la educaci6n han permitido emplear ciertos modelos avanzados de
 
computadoras para ayudar en la planificaci6n de la educaci6n. Estos
 
modelos, uno de los cuales es el conocido por la sigla STEP (System

for Tracking Educational Progress; Sistema para el Seguimiento del
 
Progreso Educacional), ayudan a los ministerios de educaci6n 
a
 
organizar sus datos educacionales, y permiten realizar proyecciones

de los resultados de la educaci6n durante muchos afios en el futuro.
 
Las actividades del equipo de estudio se concentraron
 
predominantemente en las medidas de la eficiencia educacional en la
 
educacion primaria salvadorefia.
 

En las secciones siguientes, el equipo de Eficiencia Educacional
 
esboza el modelo de fines especiales instalado en la Direcci6n de
 
Informatica e Infraestructura Educativa (DIIE) del Ministerio de
 
Educaci6n. En el presente capitulo tambidn se ilustran, tal como se
 
hizo en tres seminarios sobre eficiencia educacional para el
 
Ministerio, algunas de las caracteristicas del modelo STEP en El
 
Salvador.
 

A. ANTECEDENTES
 

En el Capitulo III se present6 un andlisis minucioso de El
 
Salvador en comparaci6n con otros paises centroamericanos de acuerdo
 
con distintas medidas de la eficiencia educacional y los resultados
 
en la educaci6n. A continuaci6n presentamos una breve descripci6n de
 
algunos indicadores fundamentales de la eficiencia educacional.
 

1. Indicadores fundamentales de la eficiencia.
 

Hay varios indicadores fundamentales de la eficiencia
 
educacional. Todas estas medidas pueden realizarse con ayuda

del modelo STEP instalado en El Salvador, que puede emplearse
 
para vigilar el progreso del sistema y los efectos generales de
 
ciertas actividades de asistencia, especialmente de la USAID.
 
Tipicamente, estos indicadores han de considerarse en conjunto
 
para determinar la direcci6n general del sistema.
 

a. Tasas brutas de matriculaci6n. Esta es la tasa de
 
todos los alumnos matriculados en la escuela primaria

dividida por el n~imero de nifos en edad escolar. Como
 
ejemplo, para los grados 1 a 6 (definici6n centroamericana
 
comdn de la escuela primaria), la matriculaci6n en estos
 
grados se dividiria por el nilmero de niflos de siete a doce
 
afios de edad. En el caso de El Salvador, donde se considera
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que la educaci6n bdsica comprende 
los grados 1 a 9, el
denominador lo constituyen las edades de 7 a 15 arios. 
Las
tasas brutas de matriculaci6n dan "credito" a un pais por
los alumnos de mas edad (por ejemplo, 13, 14, 15, 16, 1724 afios de edad) ain matriculados en la escuela primaria.
 

b. 
 Tasas netas de matriculaci6n. Esta tasa es similar a
la que antecede, salvo que solo 
se cuentan los nifios de
edad escolar apropiada. Por tanto, solo 
se cuentan en la
tasa los nifios de siete a doce afios, matriculados en los
grados 1-6. Las matriculas netas son mcs bajas 
que las
brutas 
e indican la eficacia de un 
sistema en matricular
 a los alumnos a la edad apropiada y de acuerdo 
con los
planes. Tanto la tasa bruta la
como neta se consideran
 
medidas de acceso.
 

c. Tasas de conclusi6n 
 de la escuela primaria
(retenci6n). 
Este es el porcentaje de los alumnos que
entran en el sistema educacional y que con el 
tiempo se
gradian hasta un nivel especifico. En las diversas gr6ficas
que presentamos a continuaci6n hemos utilizado el grado 6
para proporcionar comparaciones con la Amdrica Central. El
modelo STEP para El 
Salvador proporciona dichos 
valores
 para el grado 9. Cabe advertir que un estudiante puede
requerir 9 6 10 
anos para graduarse. Esta tasa mide el
porcentaje de los alumnos que contindan su educaci6n en el
sistema formal.
 

d. Afios que toma el sistema en producir cada estudiante
de sexto grado. Este rubro mide los afios en la escuela que
se necesitan para que 
se gradde el estudiante promedio,
incluyendo los afios 
empleados por el 
sistema escolar en
ensefiar a los alumnos 
que posteriormente abandonan
estudios. 
Tanto las medidas c. como 
los
 

d. evaldan la

eficiencia educacional.
 

e. Tasa de repetici6n. Es 
el ndmero de alumnos en
cualquier grado que 
repiten el grado una o 
mds veces,
dividido por la matricula total 
en ese grado. La tasa de
matriculaci6n 
 surte un efecto importante sobre la
eficiencia, especialmente en lo que respecta al punto d.,
afios que toma 
 en
el sistema producir cada estudiante.
Cuantos mds alumnos que repiten cursos haya en un sistema,
tanto mas tiemto permanecera 
el alumno en el sistema y,
tantos mds recursos consumird. Tal 
como se advertird mds
adelante, los alumnos salvadorehos en los grados primarios
pueden repetir una o dos veces como promedio.
 

f. Tasa de deserci6n. Este es el ndmero de alumnos entre
grados o dentro un
de grado que abandonan la escuela,
dividido por las 
 matriculaciones 
 en el grado. Las
deserciones afectan a las tasas de conclus6n, punto c., 
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y representan desaprovechamiento de recursos en terminos
 
de las metas del sistema escolar. En graficas posteriores
 
se indicara c6mo la repetici6n es a menudo un preludio para
 
la deserci6n y que los desertores escolares vuelven a
 
entrar a veces en el sistema despuds de unos cuantos afios.
 

g. Tasa de alfabetizaci6n. Distintos paises han definido
 
de forma diferente la tasa de alfabetizaci6n. La definici6n
 
aceptada de la UNESCO para alfabetizaci6n es la graduaci6n
 
a partir del cuarto grado. Tomando como base esta
 
definici6n, para 1986, El Salvador tenia una tasa de
 
alfabetizaci6n de 62%. El modelo STEP proporciona
 
estimaciones de esta tasa fundamentandose dnicamente en la
 
instrucci6n formal.
 

El conocimiento de las tasas arriba 
determinar d6nde puede ser mds efic-z la 

indicadas ayuda 
intervencion en 

a 
la 

educaci6n primaria salvadorefia. 

2. El modelo STEP 

El Sistema para el Seguimiento del Progreso Educacional
 
fue desarrollado en el curso de estos itimos cuatros afios por
 
varias instituciones de Estados Unidos. El modelo computarizado
 
y la investigacion conexa, financiados por la USAID, esta
 
concebido para ayudar a los planificadores de la educaci6n en
 
todo el mundo. El modelo computarizado, que se basa en un
 
programa de computadoras demostrado utilizado para estudios
 
demograficos, puede proyectar el desempefio en la educaci6n a
 
travds de un periodo de 25 afios y ampliarse de forma que incluya
 
todo el sistema educacional formal de la mayoria de los paises,
 
es decir 19 afios de ensefianza. El modelo proporciona beneficios
 
maximos en el sistema de la escuela primaria y secundaria (para
 
El Salvador, bdsica primaria y media).
 

La principal utilidad del actual modelo STEP consiste en
 
organizar con rapidez los datos existentes recopilados por el
 
Ministerio de Educaci6n y ciertas fuentes privadas, y producir
 
medidas de la eficiencia, tanto hist6ricamente como proyectadas.
 
Los modelos futuros contendrdn partes demostradas que tambidn
 
pueden ayudar a proyectar la demanda de maestros capacitados,
 
y los costos por estudiante y por grado de educaci6n. Se ha
 
ampliado el modelo STEP instalado para El Salvador de forma que
 
incluya 9 grados de ensefianza y que presente ciertos indicadores
 
basicos relacionados con la alfabetizaci6n y las tasas netas de
 
matriculaci6n. Estas dos medidas litiT,,as no formaban parte
 
inicialmente del disefio.
 

Una parte importante del uso del modelo STEP es la de que
 
no solo puede ayudar al Ministerio de Educaci6n en comparaciones
 
internas sino que, utilizando ciertas definiciones mas comunes,
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permite realizar comparaciones con paises.
otros 
 Esto es
importante para determinar el progreso relativo y comprobar la
asignaci6n de recursos por un pais a la educacion. Ademas, el
modelo STEP puede estimar las tasas de repetici6n, deserci6n y
entrada, de acuerdo con varias tdcnicas: el metodo tradicional
de la UNESCO y el metodo Schiefelbein desarrollado en fecha mas
reciente. Este ultimo metodo compensa la declaraci6n inexacta

de las escuelas dentro de un sistema.
 

En el caso de El Salvador, a pesar de 
 esfuerzos
considerables para organizar la informaci6n, el modelo STEP pone
de relieve ciertas diferencias entre las fuentes de informaci6n
dentro del MDE y resume cierto numero de tendencias que el pals
deberia abordar en un futuro muy prximo.
 

En la secci6n siguiente, el equipo 
 de eficiencia
educacional 
 indica algunas comparaciones fundamentales y
elocuentes 
entre los niveles hist6ricos de desempefio en el
sistema saivadorefio 
y entre El Salvador y otros seis 
paises

centroamericanos.
 

B. COMPROBACIONES EN EL SALVADOR
 

En esta subsecci6n, describimos algunas caracteristicas basicas
del sistema educacional 
de El Salvador y proporcionamos algunas
comparaciones con otros paises centroamericanos y en desarrollo.
 

1. Comparaciones entre El Salvador y otros paises.
 

El sistema de educaci6n formal de El Salvador se compone
de cinco partes al nivel tanto pdblico como privado: educacion
basica (grados 1-9), educaci6n media (grados 10-12), 
superior
(grados 13 en adelante), formaci6n tecnica 
(grados 13-15) y
educaci6i de adultos. El sector privado matricula a una tercera
parte de todos los alumnos parvularios, aproximadamente 10% de
los alumnos 
en la educaci6n basica, y aproximadamente la mitad
de los alumnos de 
escuela media y superior. Para 1986, el
sistema en su conjunto matricul6 a unos 1,3 millones de alumnos,
con 978.600 alumnos matriculados en los grados 1-9.
 

Debido a los efectos de la guerra 
civil, El Salvador
experiment6 en un
1979 pronunciado descenso de una 
matricula
maxima para la decada precedente de la educaci6n bdsica (grados
1-9) de 872.000 alumnos. Para la
1981, matricula habia
descendido a 698.800 (un descenso del veinte por ciento). 
Para
1986, la matricula en 
estos grados volvi6 a 978.600, de cuya
cifra 80% 6 782.700 correspondian a los primeros seis grados.
Como puede verse en los cuadros que se presentan a continuaci6n,
el periodo de 1980-1981 
surti6 un efecto sustancial en
desempeho educacional en El Salvador. 
el
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La Grdfica IV-1 a continuaci6n compara El Salvador y seis
 
paises centroamericanos de acuerdo con mediciones del acceso a
 
la educaci6n y la eficiencia para los grados 1-6. Tomando como
 
base las definiciones descritas con anterioridad, para el afio
 
1986 e incluso para 1987, El Salvador ocupa un lugar por debajo
 
de los promedios centroamericanos en cada uno de los tres
 
indicadores. El cuadro, elaborado en parte mediante el modelo
 
STEP, indica que en 1986 solo 71% de los alumnos de edad escolar
 
(7-12) asistian a la escuela; s6lo 59% de estos aluinnos llegan
 
a graduarse del sexto grado; y se requiere un promedio de 10,1
 
nhos para producir un graduado del sexto grado. La evidencia
 
indica que las condiciones conforme a cada una de estas medidas
 
en las zonas rurales son sustancialmente peores que en las zonas
 
urbanas de El Salvador. Las causas para un promedio inferior al
 
de Centroamerica son numerosas. He aqui algunas:
 

a. Conflicto civil con los consiguientes efectos sobre las
 
instalaciones escolares, la disponibilidad de maestros y
 
el contacto docente.
 

b. Apoyo total insuficiente para la educaci6n.
 

c. Maestros insuficientes en las dreas apropiadas.
 

d. Inadecuada capacitaci6n y apoyo de materiales en la
 
clase.
 

e. Organizaci6n insuficiente para hacer un uso 6ptimo de
 
los recursos disponibles.
 

Si bien las cuestiones del conflicto civil trascienden del
 
alcance de este proyecto, es instructivo advertir el apoyo
 
relativo de la educaci6n en El Salvador. En la Grdfica IV-2 se
 
presenta el nivel de apoyo a la educaci6n (todas las categorias
 
financieras) para 1982-83 en El Salvador y para los paises
 
desarrollados y en desarrollo. La grdfica, ajustando las
 
diferencias en el tipo de cambio, indica que el apoyo a la
 
educaci6n en El Salvador ocupa un lugar por debajo al promedio
 
de los paises en desarrollo: US$ 134 frente a US$ 210. Aun
 
cuando siempre hay dificultades en las comparaciones entre
 
varios paises, la magnitud de la diferencia es elocuente.
 

Cuando analizamos el nivel de apoyo financiero a la
 
educaci6n en El Salvador entre 1980 y 1988, se ve mds claramente
 
la cuesti6n del apoyo. Tal como se advierte en la GrAiica IV-3,
 
desde 1980 el apoyo del gobierno a la educaci6n ha descendido
 
del 28,6% del presupuesto total al 16,7%. Al propio tiempo, el
 
porcentaje de fondos utilizados para sueldos de maestros y
 
administradores ha aumentado de 86,9% a 96,2%. Como resultado,
 
hay escasos fondos disponibles para suministros, materiales
 
docentes, transporte y capacitaci6n normal. En la Grdfica IV-3,
 
el nivel de apoyo por estudiante en colones tambidn ha
 

IV-5
 



Grafica IV-1
 

INDICADORES EDUCACIONALES, HISTORIAL Y PROYECCIONES HASTA 1992
 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
 

1. TASAS NETAS DE MATRICULACION
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6,7 
7,4 

9,4 
9,8 
8,8 

7,4 

9,0 

6,6 
7,3 

9,2 
9,6 
8,5 

7,3 

8,8 

6,6 
7,2 

9,1 
9,5 
8,2 

7,3 

8,7 



Grifica IV-2 

NIVELES DE APOYO PARA EDUCACION 

Costo de operacidn 
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Grifica IV-3
 

CONDICIONES FINANCIERAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE
 
EL SALVADOR
 

PORCENTAJE DE
 
PRESUPUESTO
 

TOTAL 
 SUELDOS
 

1980 
 28,6% 
 86,9%

1981 
 24,4% 
 86,0%

1982 
 22,2% 
 91,1%

1983 
 20,7% 
 92,0%

1984 
 18,8% 
 93,0%

1985 
 19,0% 
 93,8%

.986 
 17,4% 
 96,0%

1987 
 15,9% 
 94,1%

1988 
 16,7% 
 96,2%
 

APOYO POR ESTUDIANTE POR ARO
 

TODOS LOS NIVELES
 

1980-86
 

MONEDA 
 MONEDA
 
CORRIENTE 
 CONSTANTE
 

1980 
 361 
 361

1981 
 471 
 431
 
1982 
 371 
 314
 
1983 
 335 
 270
 
1984 
 320 
 236
 
1985 
 358 
 238
 
1986 
 355 
 207
 
1987 ___
 
1988 --
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descendido, en terminos actuales y en mAs de 42% en colones
 
constantes (es decir, ajustados tomando en cuenta la inflaci6n).

El resultado es el de que, un ndmero creciente de alumnos tiene
 
menos recursos a su disposici6n con los que educarse.
 

Cuando analizamos la asignaci6n del personal dentro del
 
Ministerio de Educaci6n, tambien pueden observarse varios
 
factores. Segdn pudo verse en la Grafica IV-4, aproximadamente
 
22-24% de todos los empleados del Ministerio ocupan puestos

administrativos, no docentes. Para 1988, de 36.858 puestos

disponibles, solo 28.825 eran ocupados por maestros.
 
B~sicamente, teriendo en cuenta una cierta inexactitud en los
 
datos, 1 de cada 4 empleados del Ministerio realiza funciones
 
administrativas en vez de docentes. En muchos sistemas del
 
mundo, la tasa es tipicamente de s6lo 1 por cada 7 6 1 por cada
 
5 administradores. Por tanto, en tdrminos de la asignacion de
 
personal, el estudio de estos datos indica que es posible u-na
 
cierta reasignaci6n del personal: adn con la campafia de
 
descentralizaci6n del sistema educacional. En el Capitulo V-A
 
y V-C se proporciona mas informaci6n sobre estas posibilidades.
 

2. Comprobaciones sobre la eficiencia interna en El Salvador
 

Cuando analizamos mEdidas mds detalladas relacionadas con
 
la eficiencia educacional, se hacen muy claras las tendencias
 
para El Salvador. Primero, en lo que respecta al acceso
 
eficiente al sistema de educaci6n bdsica, el porcentaje de cada
 
edad que se matricula en la educaci6n prinaria (grados 1-6) 
o
 
la b~sica (grades 1-9) ha permanecido bastante constante desde
 
1976. Un 75% de la poblaci6n en edad escolar se matricula en El
 
Salvador. Excepto para 1980-81, este porcentaje ha permanecido

fundamentalmente sin cambios. En efecto, un 25% de la poblaci6n
 
en edad escolar ha de matricularse mucho m~s tarde en su vida
 
o no asistir a la escuela. Vease el Apendice G donde se
 
proporcionan detalles adicionales.
 

Cuando analizamos una medida especifica de la eficiencia,
 
la tasa de repetici6n para los grados mds afectados (grados 1
3), el patr6n para El Salvador acusa una ligera tendencia a
 
empeorar. Segdn se vio en la Grdfica IV-5 (que muestra las tasas
 
de repetici6n para los grados 1-3 utilizando el mdtodo de
 
cdlculos Schiefelbein), advertimos que las tasas de repetici6n
 
son las siguientes para 1986:
 

a. Primer grado: 47% 

b. Segundo grado: 33% 

C. Tercer grado: 31% 
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GRAFICA IV-4
 

PERSONAL EFECTIVO PARA LA ENSERANZA
 
MINISTERIO DE EDUCACION
 

1988
 

PUESTOS LISTADOS COMO MAESTROS
 

Parvularia 

Basica (Docente I y I) 


Plazas Permanentes
 
Listadas 


Doble Turno 

Adultos 

Media 

Universidad 


Otros Puestos de Maestros 


Puestos Disponibles
 
Listados como Maestros 


800
 
22.043
 

22.843
 

5.594
 
1.052
 

930
 
1.100
 

8.676
 

31.519
 

MENOS ADMINISTRADORES LISTADOS COMO MAESTRC
 

Directores de Ndcleo 

Directores de Escuela 

Directores Subregionales 

Administrativos 


Administradores Listados
 
como Maestros 


MAESTROS DISPONIBLES 


274
 
1.490
 

805
 
125
 

2.694
 

28.825
 

PERSONAL EFECTIVO PARA LA EDUCACION
 
DEL MDE
 

Puestos Permanenentes
 
Listados 

Doble Turno 

Adultos 

Universitarios 


Total 


29.112
 
5.594
 
1.052
 
1.100
 

36.858
 

ADMINISTRADORES 22-24% DEL PERSONAL
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Grifica IV-5 
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Grafica IV-5 (continuaci6n)
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Y, lo que es importante (con la excepci6n de una nivelaci6n
 
artificialmente proyectada para 1988), 
las tasas de repetici6n
 
para todos los tres grados acusa ui tendencia nu
Lia LIUnene,

descendente, Ademds, no parece haber habido 
 una mejora

sistemdtica en estas tasas desde 1974. Para los grados 4-7 puede
observarse una tendencia andloga. S6]o en el grado 9 ha
 
permanecido baja la repetici6n (aproximadamente 4% y muy

estable, en descenso).
 

Es importante tambien el hecho de que el numero de alumnos
 
que repiten curso declarado por el MDE parece ser mas bajo que

el real. Por ejemplo, para 1986 la tasa de repetici6n declarada
 
por el MDE para el Primer grado fue de 25%, para el Segundo

grado fue de 18% 
y para el Tercer grado de 15%. En efecto,

tomando como base la Boleta Estadistica anual, las cifras del
 
MDE para repetici6n son aproximadamente la mitad de las tasas
 
estimadas sobre la base de la poblaci6n y la matriculaci6n.
 

Las causas para la subdeclaraci6n de la repetici6n son
 
numerosas y bastante comunes en toda la Amdrica Central. 
Entre
 
ellas figuran las siguientes:
 

a. Los alumnos que se transfieren entre distritos o
 
municipios a menudo no exponen claramente sus logros

educacionales.
 

b. Se anima a.los maestros a no declarar el fracaso o
 
repetici6n de muchos nihos ya que esto surte un efecto
 
negativo sobre su capacidad pedag6gica.
 

c. Frecuentemente los padres suelen retener al niho un
 
grado si creen que no estd leyendo bien o aprendiendo lo
 
suficiente. Entonces, los maestros no incluyen al nifio
 
como alumno que repite, sino como alumno nuevo.
 

d. Una escuela puede hacer repetir a los nifos porque no
 
hay puestos suficientes en el grado superior siguiente.
 

Sin embargo, la subdeclaraci6n encubre una causa importante

de ineficiencia en el sistema de educaci6n bdsica 
(los alumnos
 
que repiten el mismo grado 1 a 3 veces). Muchos alumnos que

repiten los primeros 3 grados llenan la capacidad del sistema
 
escolar y retrasan la entrada de los alumnos que desean un
 
puesto en la escuela, retrasando asi la matriculaci6n a tiempo
 
en la escuela. A un costo tipico de C 360/estudiante/aio en la
 
escuela primaria, esto pudiera significar que el MDE estd
 
pagando C 720-1,080 por estudiante/afio en el Primer grado, en
 
vez de C 360.
 

El sistema educacional estaria entonces pagando una
 
cantidad sustancialmente mds elevada por cada graduado de Primer
 
grado y probablemente subfinancia los grados siguientes. Un
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mayor nimero de alumnos que repiten significa que las matriculas
 
en 
la educaci6n primaria estdn algo artificialmente infladas,

imponiendo demandas adicionales sobre la capacidad de 
las
escuelas y las tasas de maestro-alumnos y probablemente

reduciendo la calidad de la educacion.
 

Si ampliamos el analisis precedente al nimero de alumnos

afectados, tal como se advirti6 en la Grafica IV-6, la tasa de

repetici6n para el Primer grado significa que, para 1986, 
ms

de 112.000 alumnos, de un total de 239.553 alumnos matriculados,

repitieron 
mas de una vez. Por tanto, Unicamente para los

grados 1 a 6, repitieron curso mas de 
241.000 alumnos (algo
 
menos de una tercera parte).
 

Estos analisis sugieren ciertas estrategias, tal como se

advierte en la subseccion sobre repercusiones y recomendaciones.
 

C. REPERCUSIONES/RECOMENDACIONES
 

El andlisis de la actual postura educacional de El Salvador

indica que puede beneficiarse de determinadas intervenciones
 
educacionales. En realidad, a travds de los 
afios, distintas

agencias donantes han ayudado a El a
Salvador alcanzar sus

objetivos en materia de educaci6n. Una cuesti6n razonable es

el nivel 
de compromiso necesario y las inversiones relativas
 
que deberan efectuarse en el Ministerio.
 

A pesar de lo avanzado del modelo STEP, fundamentalmente

s6lo es tan bueno como la informacion basica que se le
proporcione y el cuidado que se tenga en la realizacion de las

proyecciones. Ademas, aun existe una investigaci6n educacional
 
insuficiente para demostrar inequivoca y claramente en cada pals

el efecto de ciertas intervenciones: mas capacitaci6n de
 
maestros, libros de texto, tecnicas de ensefianza a distancia,

o ;dtomatizaci6n en el Ministerio. Es evidente que casi todas
 
las tecnicas citadas pueden ser aplicables a El Salvador. En

los apartados siguientes, el equipo de eficiencia educacional
 
proyecto algunos de Los resultados posibles en terminos de las

medidas de eficiencia fundamentales de ciertas intervenciones
 
educacionales.
 

1. Intervenciones Posibles.
 

En el curso de los ditimos veinte aflos se han

realizado numerosas investigaciones de diversa indole
 
acerca de las intervenciones educacionales en una serie de

paises. La experiencia mas frecuente ha sido la relacionada
 
con el 
uso de libros de texto, el aumento de las horas de
 
instrucci6n, la capacitacion de los laestros, la dimensi6n
 
de las clases (razon de alumnos a maestro) y los ajustes

en los salarios de los maestros. En la Grdfica IV-7 se
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Grifica IV-6
 

MATRICULACION POR GRADO 

GRADO/PERIODO 1974 1975 1976 1977 1978
 

215374 	 228545
Primero 200667 210497 221312 

Segundo 122017 133209 136927 138020 143681
 

Tercero 94600 90339 105698 109804 112655
 
75612 78736 82990 89903 94146
Cuarto 


Quinto 64204 63731 66678 69740 75859
 

Sexto 54444 55663 55953 58237 61315
 

Total 612345 640176 663620 687015 716200
 

Gi-ADO/PERIODO 1979 1980 1981 1982 1983
 

202877 	 223434 229213
Primero 	 229370 192231 

150883 135084 105082 132282 141754
Segundo 


88691 95895 110740
Tercero 119036 114211 

Cuarto 99552 94875 77794 83022 84162
 

Quinto 81676 80334 65483 71639 74840
 
68218 	 60729 63010
Sexto 67736 56604 


Total 748253 695600 585886 667001 703720
 

GRADO/PERIODO 1984 1985 1986 1987 1988
 

229989 226461
Primero 229429 238453 239553 

Segundo 151980 156960 158746 162388 159436
 

119107 129377 130694 137802 143023
Tercero 

104109 114294 121952
Cuarto 95436 	 105421 


84058 	 100749
Quinto 72301 82974 92074 


Sexto 61835 63381 64279 71078 78077
 

Total 730088 775254 782750 807625 829698
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Grifica VI-7 

Porcentaje 

EFECTIVIDAD DE DISTINTAS 
ESTRATEGIAS EDUCACIONALES 
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presenta una lista de estas intervenciones en distintos
 
paises en el curso de los d1timos veinte ahos.
 

Debido a dificultades en la comparaci6n de los
 
voldmenes reales, el Banco Mundial utiliz6 una medida muy

simple del desempefio: los resultados positivos medides por
 
cada proyecto individual. Tal como se indico, el uso de los
 
libros de texto seguido de un aumento en las horas de
 
instrucci6n produjo la mayor incidencia de resultados
 
positivos: mas de 70% de todos los proyectos. Estas
 
intervenciones son probablemente positivas como resultado
 
de la facilidad de implantaci6n, acuerdo con los objetivos

nacionales y la ventaja inherente de la intervenci6n
 
educacional. Es significativo que intervenciones
 
tradicionales tales como la dimensi6n de la clase y una
 
mejora en los niveles salariales constituyan, con mucho
 
menos frecuencia, intervenciones positivas.
 

Es evidente, no obstante, que los libros de texto
 
tienen una importante funci6n que desempefiar en el sistema
 
de educaci6n b~sica de El Salvador. Pocos sistemas operan

sin ellos. La consideracion de los libros de texto es una
 
cuesti6n tanto de eficacia como de costo.
 

A fin de establecer una base para el costo, el equipo

de eficiencia educacional analiz6 los desembolsos del MDE
 
para distintos niveles de educaci6n. S61o en 1986, logramos

diferenciar, mediante analisis, los fondos requeridos para

distintos niveles de educaci6n del presupuesto operativo

del MDE. Tal como puede verse en la Grdfica IV-8, en 1986,
 
s6lo para el sistema de escuelas pdblicas, se gastaron para

todos los niveles C 421,8 millones. Esta cifra represent6
 
un nivel de apoyo total de C 355 por alumno en todos
 
niveles educacionales para 1986. ciertas
 
hip6tesis acerca de los costos administizitivos compartidos,
 
extrapolamos cifras del costo relativo de C 371/alumno para

la educaci6n bdsica (grados 1-9) con un nivel de apoyo de
 
aproximadamente C 360/alumno en los grados primarios (1
6). Con un tipo de cambio entonces en vigor de C 2,5 por

US$ 1, esto representa unos desembolsos que se aproximan
 
a US$ 144/alumno de educaci6n primaria en 1986. Al tipo
 
devaluado de C 5 por US$ 1, esto representa la mitad del
 
apoyo estadounidense equivalente.
 

JTT-ilizando 


a. Libros de Texto. El equipo, utilizando las
 
hip6tesis que anteceden, realiz6 algunas estimaciones
 
preliminares de los efectos de los libros de texto
 
sobre la eficiencia para las escuelas primarias dentro
 
del Ministerio. Suponiendo un efecto sobre las tasas
 
de repetici6n de 2% por afio en los primeros tres
 
grados como resultado de los libros de texto y

materiales afines (hip6tesis razonable, si los libros
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----------------------------------- ----------- ----- ----------- -------

GRAFICA IV-8
 

FORMULA PARA LA ESTIMACION DE COSTOS DEL SISTEMA EDUCACIONAL PUBLICO
 
EN EL SALVADOR - 1986.
 

MATRICULA 
DE ESTUD. 

PORCENTAJE ESTUDIANTES/ 
MAESTRO 

COST/ 
ESTUD. 

CANTIDAD PORCENTAJE 

(C) (C) 

PARVULARIA 48.125 4,0% 61 200 9.625.000 2,3% 

PRIMARIA 751.457 
 63,2% 
 39 360 270.524.520 64,1%
 

CICLO IIi 122.322 10,3% 32 
 440 53.821.680 12,8%
 

BASICA 873.779 73,5% 37 
 371 324.346.200 76,9%
 

MEDIA 49.097 4,1% 
 35 530 26.021.410 6,2%
 

SUPERIOR 56.847 4,8% 25 
 1.025 58.268.175 13,8%
 

ADULTOS 1.61.231 13,6% 
 122 22 3.547.082 0,8%
 

TOTAL 1.189.079 100,0% 
 355 421.807.867 100,0%
 

NOTA: US$1 = C 2,5
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de texto se convierten en un elemento importanta del
 
programa de intervenci6n), el modelo STEP indic6 los
 
puestos relativos con y sin la intervenci6n. En la
 
Grdfica IV-9 se ilustra un efecto posible de tales
 
mejoras. La Grdfica IV-9 indica que, estas
con 

hip6tesis, los afios necesarios para producir 
un
 
graduado de sexto grado podrian reducirse de la cifra
 
actual de 10,1 afios a 8,9 afos, aproximadamente.
 

Las hip6tesis en las que se basa el planteamiento
 
que antecede son fundamentales. Sin embargo, en
 
conjunto, un ahorro de un afio por estudiante pudiera

permitir la reasignaci6n de casi C 324,2 millones a
 
travds de un periodo de seis aflos.
 

Otro metodo de estimar el efecto de la reducci6n
 
(que incide directamente en el tiempo estimado que se
 
necesita para producir un graduado de sexto grado)

consiste en comparar de forma simple, tomando como
 
base una clase, el efecto de reducir la repetici6n.

En la Grafica IV-10 se comparan el costo de la
 
intervenci6n con libros de texto y el costo de
 
operaci6n de una clase de escuela primaria.
 

Tal como se indica en la grafica, suponiendo un
 
nivel de apoyo de C 360 por estudiante por aflo, y un
 
tamafio promedio de la clace en los grados primarios

de 39, las tasas de repetici6n de 47% cuestan al MDE
 
una cifra adicional de C 6.480 por clase. (Advidrtase
 
que, si bien se requerira un maestro incluso con una
 
clase mas pequefia, se permitiria un puesto a alumnos
 
nuevos.)
 

Si se reduce la repetici6n s6lo en dos puntos

porcentuales, es decir, de 47 a 45% en conjunto, esto
 
se traduce a una reducci6n de un repetidor cada
en 

clase. Una reducci6n de 5 puntos porcentuales

significaria una reduccion de 2 repetidores en cada
 
clase.
 

La Grdfica IV-10 indica que, con un costo
 
estimado de C 15 por libro de texto entregado, podria

dotarse a toda una clase con un libro de texto por

alumno (tasa muy favorable) por un total de C 585
 
entregados. Con una vida prevista de tres aflos, 
el
 
costo neto por aflo 
del libro de texto asciende a C
 
195/clase/aflo. Una simple comparaci6n permite ver que

la reducci6n de la repetici6n en cada clase en s6lo
 
un alumno en cada aflo (cifra neta de C 360 mds
 
recursos), mds que sufraga el costo de los libros de
 
texto. Como alternativa, pudieran proporcionarse tres
 
libros de texto por cada estudiante en cada clase y
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Grafica IV-9
 

COSTO POR GRADUADO EN AROS/ESTUDIANTE POR GRADUADO 
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GRAFICA IV-1O
 

COSTO DE LA INTERVENCION CON LIBROS DE TEXTO
 
FRENTE A COSTO DE REPETICION (PRIMER GRADO)
 

COSTO DE REPETICION POR CLASE 

Costo por Estudiante/Afio 
Estudiantes Por Clase 

C 360 
39 

Costo por Clase C 14.040 

Estudiantes que rep'iten 
por clase 47% 
Costo por Estudiante 

Costo de Repetici6n 

18 
C 360 

C 6.480 

COSTO DE LOS LIBROS DE TEXTO 

Costo por Estudiante 
Estudiantes por Clase 

Costo por clase C 

C 15 
39 

585 

Mds de Tres Afios C 195 

Reducci6n en el ndmero de
 
estudiantes que repiten
 
curso en un 2 por ciento
 
o 1 persona = 1
 
Costo por Estudiante C 360
 

C 360
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ser adn una solucion eficaz en funci6n del costo. Una
 campana nacional, formulada sobre la base de libros
de texto y la motivaci6n de cada maestro para reducir
la repetici6n en sus 
clases de escuela primaria en
s6lo un alumno, pudiera tener efectos muy
beneficiosos. Los costos generales, comparados con el
presupuesto anual para la educaci6n, no llegarian al
 
tres por ciento.
 

b. Horas adicionales de instrucci6n. Tal como 
se
advirti6 en la Grdfica IV-7, las horas adicionales de
instrucci6n tambien han surtido resultados positivos
beneficiosos. 
El MDE confronta ahora la necesidad de
doble turno, especialmente en muchas escuelas rurales,
como resultado de la reducci6n en las horas de
ensefianza 
(un promedio de cuatro horas diarias) y
cierta escasez de instalaciones fisicas. Con
anterioridad, se 
 habia pagado a los maestros
aproximadamente una ddcima parte de su sueldo promedio
para ensefiar en un turno de tarde 
(vdase la Grdfica
IV-ll). Como resultado, existe una escasez de maestros
 
del doble turno.
 

Hasta abril de 1988, el MDE estaba pagando algo
mas de C 10,0 millones por horas extraordinarias de
ensefianza; al mes de abril de 1988, el costo aument6
a C 13,7 millones. Queda por si nivel
ver este
salarial reducird 
la escasez de 
estos maestros. El
costo para el MDE de emplear a los maestros a tiempo
completo, de acuerdo con el regimen actual de trabajo,
para ensenar en doble turno ascenderia a mds de C 73,8
millones, una sdptima parte del presupuesto actual.
 

Si bien la cuesti6n de la compensaci6n se decide
 a menudo mediante un proceso politico, el modelo STEP
y ejemplos de las mejoras en la eficiencia contienen
algunas pautas para evaluar una adici6n remunerada a

las horas de instrucci6n.
 

Una reducci6n en 
las tasas de repetici6n de 5
puntos porcentuales libera 
aproximadamente 
C 2,0
millones en pupitres o recursos. El costo estimado de
los maestros a las tarifas existentes de doble turno
por hora adicional de instrucci6n cada dia 
es de C
13,7 millones. Si una hora adicional pudiera mejorar
la eficiencia en 
5%, el MDE podria decidir invertir
C 13,7 millones c" mejorar la eficiencia interna o
seguir invirtiendo 
C 13,7 millones en medidas 
de
 acceso, lo que representa el doble turno.
 

Como alternativa, el MDE pudiera considerar una
escala salarial vinculada a la productividad para
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GRAFICA IV-11
 

NIVELES DE COSTOS PARA EL DOBLE TURNO
 

MINISTERIO DE EDUCACION
 

NIVELES DE COSTO
 
EN COLONES
 
(C 000's)
 

1. 	 Antes de abril de 1988
 
(C 150/mes) C 10.069
 

2. 	 Al mes de abril de 1988
 
(C 205/mes) C 13.761
 

3. 	 Tomando como base una paga
 
de C 6,06 por hora C 21.705
 

4. 	 Tomando como base el sueldo completo
 
(C 1.100 por mes promedio) C 73.840
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ensefianza adicional que se aproxime m~s a los ahorros
 
estimados en el sistema como resultado de una mayor

eficiencia. Cuando menos, el MDE pudiera realizar un

modesto experimento, tal como se indica en el Capitulo

III, que evaluara en El Salvador los efectos de horas
 
adicionales de ensefianza.
 

c. 
 Otros mdtodos. Las ilustraciones precedentes

muestran algunas formas en 
las que el modelo STEP y

un analisis de los resultados previstos pueden

vincularse con los costos. Tal como ahora
estd

instalado en El Salvador, el modelo STEP de 
noveno
 
grado permite al MDE investigar otros posibles metodos
 
de utilizar sus dos recursos mcs importantes: los
 
maestros y los materiales docentes.
 

2. 	 Recomendaciones sobre la implantaci6n del modelo STEP
 
y la eficiencia.
 

Tal como se 
indic6 antes, todo modelo de proyecci6n

tropieza con las limitaciones de la exactitud de los datos
 
hist6ricos y la aptitud con que se utilizan para fines de

proyecci6n. El MDE tiene la oportunidad 
de abordar

inmediatamente la primera cuesti6n y estc en vias de
recibir la capacitaci6n 
necesaria para solucionar la
 
segunda.
 

Ciertos cambios en el procedimiento existente (que se

esbozan en parte en el Capitulo V-C), pueden ayudar al
 
Ministerio.
 

a. Control de los datos. El Ministerio necesita
 
mantener control de los datos, utilizando las
 
distintas computadoras que ahora estan instaladas, a
 
traves de un periodo hist6rico. A menudo, los datos
 
iniciales analizados por el equipo de estudio se

recogian en periodos diferentes y con una serie
 
distinta de definiciones. Estas faltas de uniformidad
 
creaban con frecuencia malos entendidos con los
 
ejecutivos del Ministerio.
 

El MDE puede catalogar exactamente quidn es
 
responsable de determinados datos basicos y asegurar

que se realizan comparaciones para varios aflos de los
 
datos sobre matricula y repetici6n de los alumnos.
 
Estas comparaciones multianuales ponen de relieve, con
 
frecuencia, errores en los datos que a veces han
 
excedido el 20% de las cifras declaradas.
 

b. 	 El modelo STEP, o su equivalente, necesita
 
actualizarse para las siguientes clases de datos:
 

IV-24
 



o El sistema de escuelas pdblicas;
 

o El sistema de escuelas pdblicas por
 
categorias urbanas y rurales; 

o El sistema combinado de escuelas pdblicas 
y privadas por departamento. 

El mantenimiento y, luego, el anclisis de los 
datos a este nivel proporcionaran una ayuda mas
 
directa a los niveles ejecutivos. A titulo de ejemplo,
 
sabemos que el desempeno en las zonas rurales,
 
conforme a casi todas las medidas educacionales, es
 
notablenente mas bajo que el de las zonas urbanas. Es
 
importante poder juzgar la eficacia relativa de las
 
estrategias educacionales de acuerdo con estas
 
categorias.
 

C. Tal como se advirti6 en el Capitulo V-C, debe
 
existir una mayor capacitaci6n conjunta entre los
 
usuarios de la informaci6n y los proveedores de la
 
misma. Ambos grupos necesitan comprender las hip6tesis
 
en que se fundamentan las cifras presentadas. Esta
 
capacitaci6n podria lograrse fdcilmente con ayuda de
 
donantes externos.
 

d. Deberian realizarse de antemano cierto numero de
 
andlisis, tal como se indica aqui, sobre las
 
cuestiones fundamentales de los ahorLos de costos
 
mediante una reducci6n en la repetici6n y las posibles
 
permutas para la inversi6n. La unidad de planificaci6n
 
en el MDE es la clave para esta capacidad. La
 
oportunidad y exactitud de la informaci6n son tambien
 
elementos importantes si queremos que los resultados,
 
tal como se indica en el presente informe, surtan
 
efectos.
 

e. El grupo financiero en el Ministerio deberia
 
analizar el presupuesto operativo en terminos de los
 
niveles de educaci6n (b.sica, media superior), tal
 
como se hizo hasta 1981. Se dispone de categorias
 
presupuestarias de esta indole pero se necesita que
 
el Ministerio las utilice independientemente. Mejores
 
datos financieros sobre los niveles de desembolso en
 
la educaci6n ayudarian a usar mejor fondos marginales.
 

3. Conclusi6n
 

El Ministerio se encuentra en una importante
 
encrucijada en el desarrollo de su capacidad de
 
planificaci6n. Tambidn se halla en una encrucijada en lo
 
que respecta a su estrategia de inversi6n. Las herramientas
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analiticas que se presentan en este capitulo pueden

coadyuvar a este proceso. Pueden ayudar al Ministerio a
 
optimizar su desempeno educativo en general a pesar de las
 
numerosas limitaciones financieras y ambientales con las
 
que opera.
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V. 	 OPORTUNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA
 

Este capitulo, dividido tres
en secciones, contiene
observaciones y recomendaciones sobre aspectos administrativos por
el Ministerio de Educaci6n de El Salvador. 
 Las recomendaciones se
refieren a la forma en 
que ciertos cambios administrativos pueden

afectar a la eficiencia del sistema.
 

A. 
 ESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: OBSERVACIONES Y

RECOMENDACIONE! PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EDUCACIONAL
 

La siguiente subsecci6n describe las politicas y procedimientos

administrativos existentes, 
que 	tienen un efecto directo en la

eficiencia educacional. En algunos casos, 
 se analizan los

requerimientos legales en terminos de posibles cambios.
 

1. 	 COMENTARIOS ACERCA DE SEMINARIOS SOBRE EFICIENCIA
 
EDUCACIONAL (15 y 16 de abril, San Salvador).
 

1.1 	 En el marco de la 
politica y planes de educaci6n, los
lineamientos planteados el 	 de
por Ministro Educaci6n en su

discurso inaugural el dia 15 de abril de 1988 fueron:
 

1) 	 Trabajo interno del Ministerio mas integrado y

organizado;
 

2) 	 Impulso a las acciones de investigacion, planificaci6n
 

e informacion;
 

3) 	 Ofrecimiento de un servicio educativo mas eficiente;
 

4) 	 Perfeccionamiento normativo y operativo de 
todo el
sistema, con la participaci6n de docentes, administradores
 
y tecnicos;
 

5) 	 Busqueda de soluciones no tradicionales para los
 
problemas de la educaci6n.
 

Se llevaron a cabo dos seminarios (ver la lista adjunta de

participantes) para: 	 los
1) mostrar aspectos te6ricos y

practicos de la "eficiencia"; 2) demostrar algunas formas de
 
uso de tecnologia desarrollada a traves del modelo PETS para el
analisis hist6rico y la simulaci6n de resultados que afectan a

diversas variables que inciden 
en el proceso educativo; 3)
mostrar la situaci6n relativa de El Salvador en la asignaci6n

de recursos financieros a la educaci6n, y la necesidad de
mejorar su utilizaci6n debido a su y al
escasez aumento
 
constante de los requerimientos, y 4) analizar aspectos que

pueden ser mejorados en la administraci6n del sistema.
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1.2 Fue altamente significativo mostrar la forma en que las
autoridades toman decisiones que afectan al sistema educacional,
y a los tecnicos de nivel medio, el grado de ineficiencia actual
del 
sistema educativo salvadorefio especialmente reflejada 
en
altos indices de repetici6n (alrededor del 50%) 
en 1 y 20 afios
de Educacion Basica, y que un
significan desperdicio de los
 
escasos recursos disponibles.
 

1.3 El analisis de las posibles causas de dicha repeticion,
arraigada en las siete causas que mayor incidencia han mostrado
 en diversos estudios de la regi6n (falta de aprestamiento de los
alumnos en primer afio, choque 
cultural al ingreso, edades
heterogeneas 
de la poblaci6n estudiantil, dificultad 
para
asistir tanto por parte de alumnos como de profesores, falta de
soluciones locales a los problemas, y falta de identificaci6n
oportuna de los problemas) llevo a un interesante dialogo entre
especialistas, tecnicos y autoridades nacionales para detectar

cuales de ellas eran mas importantes en El Salvador.
 

1.4 
 Se dieron a conocer tambien posibles estrategias ya
experimentadas para resolver 
o atenuar esas causas -omo
tales
la Escuela Nueva desarrollada en la
Colombia, Educaci6n
Preescolar a traves de la 
familia realizada en Peru, Chile y
otros paises, y el Grado 0 experimentado en Guatemala. 
 Se
sefial6, ademas, la importancia de los sistemas de informaci6n
 
y de investigacion educacional para estos efectos.
 

1.5 
 En relaci6n con ello, los principales problemas que inciden
 en la repetici6n 
sefialados por los participantes en los dos
 
seminarios son:
 

- S61o el 15% de la poblaci6n que ingresa en el primer aho
de Educaci6n Basica ha asistido previamente a educaci6n

parvularia, y estos corresponden s6lo a poblaci6n urbana.
 

- Falta de preparaci6n del maestro.
 
- Falta de materiales adecuados 
 para la etapa de
 

aprestamiento.
 
- Falta de relaci6n ambiental entre educaci6n parvularia y
educaci6n del primer grado de nivel basico. 
- Exigencias y expectativas de los padres de que los nifios

aprendan a leer y escribir al finalizar el primer afio. - Ochenta y tres por ciento de los nifios inscritos en la
ediucaci6n pulblica estan subalimentados y son hijos de

padres analfabetos y de bajos ingresos.


- Falta de disefioe curriculares flexibles y coherentes con
las necesidades de los educandos que son diferentes de

acuerdo con su nivel socioecon6mico.
 

- Falta de modelos de evaluaci6n del proceso de ensefianza
aprendizaje que sean menos cohercitivos o represivos.
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Divorcio entre lo que ofrece la educacicn y las necesidades
 
reales del salvadorefio. La pobreza obliga a los nifios a
 
ser productivos y trabajar y estudiar simultdneamente.
 
Falta de conocimiento por parte de los profesores de la
 
magnitud del problema.
 

- Falta de supervisi6n activa.
 
- Falta de mobiliario y equipo adecuado.
 
- Alto numero de alumnos por curso en primer afio.
 

Heterogeneidad de edades en las clases en grupos y

heterogeneidad socioecon6mica, unido a la falta de
 
preparaci6n del profesor y de materiales adecuados 
para
 
atender esa diversidad.
 
Inadecuada localizaci6n de las escuelas, dada las actuales
 
formas de obtener terrenos, y carencia de un mapa escolar
 
que sirva como herramienta de planificacion fisica.
 

- Atencion de nifios rurales por profesores urbanos. 
- Maltrato de alumnos por parte de algunos maestros por uso 

de drogas u otros motivos. 
Inestabilidad y ausentismo del 
maestro, y existencia de
 
escuelas cerradas por la crisis que vive el pals. 

- Falta de estudios acerca de la demanda de maestros. 
- Problemas en la formacion y vocacion del maestro. 
- Exist ncia de maestros "id6neos" que son bachilleres pero
 

que no cumplen funciones docentes, especialmente en el
 
medio riral, aunque ya han recibido capacitacion.

Problemao; en la seleccion de los 
maestros sin tomar en
 
cuenta el lugar de procedencia del maestro. 

- Existencia de escuelas incompletas en el medio rural. 
- Debil sistema de recoleccion de informaci6n. 
- Falta de investigaciones acerca de las causas del problema 

de la repetici6n de cursos.
 
Falta de sistematizacion de resultados de investigaciones
 
educacionales en el pais.
 

1.6 Se present6 tambien, a travds del analisis, la necesidad
 
de elegir la mejor alternativa de soluci6n para aquellos

aspectos que pueden ser afectados desde el propio Ministerio de
 
Educaci6n.
 

1.7 A titulo de ejemplo, un grupo de tecnicos analiz6 las

consecuencias y alternativas del doble turno de los maestros,

sistema que fue implantado hace algunos afios para mejorar el
 
acceso 
de los nifios a la escuela. Actualmente, hay cerca de
 
6.700 plazas con sobresueldo por este motivo, y las rigideces
 
en la asignaci6n presupuestaria estan reduciendo este personal
 
por renuncias masivas frente a la escasa remuneraci6n percibida

(C 150 mensuales por el segundo turno).
 

1.8 Se mencionaron algunas limitaciones para el desarrollo del
 
segundo turno por parte de los maestros, tales como la falta de
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un sistema de capacitaci6n permanente 
y de evaluaci6n de su
desempefio.
 

Sin embargo, se destaca que 
se 
han hecho esfuerzos para
capacitar a 1.654 directores de escuelas y ndcleos a traves del
PPMS 
(Direcci6n General de Tecnclogia Educativa).
 

1.9 
 En general, sobre estos temas el Dr. Ernesto Schiefelbein
declar6 que las investigaciones hechas sobre la efectividad en
el rendimiento de distintas estrategias educacionales muestran
lo siguiente: el 
73% 
sehala que la dotaci6n de libros es muy
eficaz; el 70%, un mayor nUmero de horas de instrucci6n; el 60%,
la educaci6n del maestro; el 43%, 
la experiencia del maestro;
el 
31%, el salario del maestro, y s6lo el 
23%, el tamafio de la
clase.
 

1.10 Se declar6 ademas alg~in progreso en el drea de la 
fatiga
del maestro por el nUmero de horas diarias de trabajo en doble
turno que le 
impide preparar las clases y asegurar la calidad
de la educaci6n. 
 Se sugiri6 que revisen las
se 
 estrategias
metodol6gicas educativc-s junto con los estudios de alternativas
 
cuantitativas.
 

1.11 En la demostraci6n del posible uso del modelo PETS (Sistema
para el Seguimiento del 
Progreso Educacional), 
se sefial6 que
este permite lo siguiente:
 

-
 Estimaci6n de tasas hist6ricas de transici6n;
- Proyecci6n de dichas tasas;
- Proyecci6n de la poblaci6n por edades simples y por

afio;
 

- Proyecci6n de la matricula;

-
 Evaluacion de la eficiencia mediante una cohorte de


1000 estudiantes;
 
- Proyecci6n de los costos educacionales, incluyendo la
oferta y la demanda de maestros.
 

1.12 Se sehal6 que hay 20 
 formas posibles de
situaciones proyectar
usando diversas combinaciones, 
incluyendo texto,
cuadros y graficas.
 

1.13 Se destac6 en la exposici6n, que
permite el uso de tecnologia
liberar tiempo los
de tecnicos para realizar
analisis mds
y mejorar la 
uniformidad 
de la informaci6n 
y su
oportunidad.
 

1.14 En cuanto a las consecuencias de cambios en la eficiencia,
a traves 
de distintos tipos de 
politica e instrumentos, se
sefial6 la necesidad de que El Salvador aumente el gasto promedio
por estudiante 
y/o aumente la eficiencia en el de
uso los
 
recursos.
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1.15 En el aho 1980, el 28,6% del presupuesto total nacional era
 
destinado a la educaci6n. En 1988, dste constituye s6lo el
16,7%. Lo anterior, unido a la alta relaci6n de sueldos en el
 
presupuesto de educaci6n (en 1980 fue de 86,9% y en 1988 
es de
 
96%), rigidiza el presupuesto.
 

1.16 	Todo lo anterior puso de manifiesto !a necesidad de 
ver

c6mo mejorar 
los 	niveles de apoyo al sistema y discutir

objetivamente las metas con las autoridades 
nacionales que

asignan los recursos.
 

1.17 	Se acord6 que era necesaric determinar las prioridades de

los 	 problemas y las dificultades e identificar diversas

alternativas de soluci6n, lo que es adn mds complejo. 
Pero, se
acord6 que es 
preciso elegir teniendo presente la perspectiva

de corto y largo plazo.
 

1.18 	A corto plazo, se sugieren campafias para movilizar

actividades de familia, 
en relaci6n al aprestamiento para

ingreso a la escuela y dar prioridad a los sistemas de

informaci6n y apoyo en el uso amplio de textos por parte de los
 
educadores.
 

1.19 	A largo plazo, se sugiere analizar alternativas ya
experimentadas: 
la Escuela Nueva, Grado 0, y su aplicabilidad
 
a la realidad salvadorefia.
 

1.20 A la luz de la experiencia de estos dos seminarios, es

posible recomendar que en el Ministerio de Educaci6n:
 

Se otorgue especial importancia a los sistemas de
 
informaci6n, investigaci6n, supervisi6n y evaluaci6n para

que estos constituyan elementos significativos en el
 
proceso de toma de decisiones.
 

- Se provea un enfoque integrado al proceso de compartir la
 
informaci6n.
 

2. 	 OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA
 
EDUCACIONAL EN EL SALVADOR.
 

2.1 	Observaciones previas
 

A continuaci6n se presenta una sintesis de la informaci6n
 
recogida a traves de las 
diferentes reuniones sostenidas con

autoridades y tecnicos del MDE acerca del cumplimiento de las
 
diversas recomendaciones. (Ver Anexo)
 

a) 	 Introducir en el MDE ]as estructuras legales
 
requeridas para legitimizar la regionalizacion. Es un
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proceso que no se ha iniciado siquiera. Existe un proyecto
de ley en tramitaci6n, pero adn no se ha modificado la Ley
General de Educaci6n del 19 de julio de 1971.
 

b) Los esfuerzos de descentralizaci6n o regionalizaci6n
por parte 
 de los diferentes 
 ministerios 
 no estan
coordinados. 
 Aun no se observan 
muchos resultados
positivos de iniciativas de esta naturaleza.
 

C) Se 
sugiri6 que la planificaci6n, las decisiones
politicas y la 
capacidad de investigacion del MDE y las
agencias regionales apoyen efectivamente la reforma
regional. Al nivel nacional, se mantienen o han agudizado
las limitaciones 
 encontradas 
 en la planificaci6n
educacional, reflejada en el 
alto porcentaje relativo de
los salarios en el 
presupuesto 
total de la educaci6n,
sistema de informaci6n simple, 
 fragmentaci6n y
desintegraci6n del proceso de planificaci6n en las diversas
direcciones o departamentos del Ministerio de Educaci6n,
falta de entrenamiento y capacidad 
del personal tecnico
disponible 
 y escasa investigaci6n 
 y evaluaci6n 
 de
experiencias. 
Esto afecta seriamente al posible apoyo al
proceso de descentralizaci6n.
 

Actualmente 
se inici6 una nueva etapa bajo 
 la
direccion de 
un nuevo Director de ODEPOR 
(desde el 5 de
abril pasado), y del cual 
se espera modifique situaci6n
 
critica.
 

d) 
 Se recomend6 modernizar los procedimientos anticuados
de finanzas y auditoria en todas las unidades del gobierno.
 

En reuni6n celebrada con 
 el Director de
Administraci6n, se 
 observ6 
que adn subsisten dichos
problemas 
ya que existen diversos factores 
externos al
Ministerio de Educaci6n que obstaculizan la eficiencia en
la administraci6n 
de los recursos. Como ejemplo, la
legalizaci6n de documentos por parte de la Corte de Cuentas
es demasiado lenta; a titulo ilustrativo, la administraci6n
de viaticos 
es detenida 
por falta de aprobaci6n o la
legalizaci6n necesaria para permitir el reembolso del fondo

disponible para esta finalidad.
 

Aunque se ha desconcentrado 
el presupuesto de
operaci6n y contabilidad a nivel regional, en realidad esto
no funciona. 
Las oficinas fiscalizadoras externas, aunque
estan fisicamente separadas del Ministerio de Educaci6n,
no tienen autoridad. 
 Esto obliga a la devoluci6n a San
Salvador de toda la documentaci6n una vez analizada. Este
es un obstdculo que se 
interpone a la eficiencia.
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e) 
 Se recomend6 preparar documentos de informaci6n para

los educadores locales y comunidades acerca de los

objetivos y beneficios de la reforma educativa.
 

Se observa que atin no se han establecido
 
procedimientos sistematicos 
 en este sentido. La

Viceministro de 
Educaci6n estd planteando la idea de
 
generar una revista que llegue al educador, en base a la
 
experiencia observada en Colombia. Cree que existe

capacidad tecnica para prepararla, pero no se dispone de
 
recursos econ6micos para la impresi6n y distribuci6n.
 

f) Se recomend6 establecer un sistema de selecci6n y
promoci6n del personal del Ministerio de Educaci6n basado
 
en meritos (nacional, regional, de ndcleo y directores de
 
escuela).
 

En una entrevista celebrada con 
el Director de

Recursos Humanos, este expuso que no existe un sistema
 
actualmente y que los procedimientos son subjetivos y no

existe informaci6n acumulativa acerca de la 
situaci6n de
 
cada maestro.
 

No se ha constituido adn un banco de informaci6n
 
suficiente para mejorar la asignaci6n de oportunidades de

capacitaci6n del personal, incluso la capacitaci6n en el

exterior. 
 S61o se pide su opini6n o guia a los Gerentes
 
Regionales u otros Directores, lo que puede hacer que la
 
decisi6n no sea la apropiada.
 

g) Se sugiri6 identificar y redistribuir el exceso de
personal regional. Segdn informaci6n proporcionada por el

Director de Recursos Humanos, adn existen situaciones de

deficiente distribuci6n del personal a nivel 
regional y

local para lo cual se ha comenzado un estudio de auditoria.
 

Este ya se inici6 al nivel escolar, y pronto se
extendera al nivel regional y central. aunque no es 
facil
 
recoger informaci6n sobre esta cuesti6n. 
 Segun el

Director, se observa que hay oficinas regionales que tienen
 
dotaci6n en exceso 
(por ejemplo, la Regifn Central), pero

hay otras en las que hay deficit (por ejemplo, la Subregi6n

de Chalatenango). 
 Pero adn no hay analisis objetivo y

decisi6n acerca de ello.
 

Ya se inici6 la reubicaci6n de personal de las
escuelas, teniendo en cuenta la Ley del Maestro, ya que,

debido al terremoto, hubo modificaciones en las matriculas
 
en las escuelas y, por tanto, en las 
necesidades de
 
profesores en los lugares afectados.
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h) 
 Se recomend6 introducir procedimientos de evaluaci6n
 para todos los niveles jerdrquicos.
 

No existen procedimientos de evaluaci6n del personal.
Se estdn haciendo algunos intentos de iniciarlo mediante
accion conjunta entre la Direcci6n de Recursos Humanos y
la Direcci6n de Informatica e Infraestructura Educativa '-on
la elaboraci6n 
de un formulario. 
 Pero, segiln la
experiencia, se han hecho otros esfuerzos anteriormente sin
 
4,.
ngun resultado.
 

i) Se recomend6 definir la autoridad y responsabilidad
en la 
toma de decisiones al nivel regional, de nucleo y
escuela y delegar ez 
 autoridad.
 

De acuerdo con 
las diversas entrevistas efectuadas,
eun no se ha resuelto totalmente este problema. 
Subsiste
falta de claridad en la ejecuci6n practica de la autoridad
y de la responsab:.*dad 
de tomar decisiones, ademas
confusiones de
en las lineas jerarquicas de mando entre
nivel central y el regional. el
 
Segdn algunas opiniones, la
descentralizaci6n s61o seria formal porque, en la realidad,
se continuaria operando en forma centralizada.
 

j) Ha-ter obligatorio participar 
en el programa de
capacitaci6n 
en administraci6n 
y supervisi6n para los
administradores de todos los niveles jerarquicos.
 

No se han establecido programas sistematicos de
naturaleza. 
 A nivel de escuela, existen cursos 
esta
 
de
capacitaci6n ofrecidos por el Pirograma de Perfeccionamiento
de Magisterio 
en Servicio 
 (PPMS) que depende de la
Direcci6n General de Tecnologia Educativa. 
Ha capacitado
a 1.654 Directores de Escuelas y Ndcleos en Administracidn,


pero su participaci6n no es obligatoria.
 

Con respecto a los otros 
niveles jerarquicos del
Ministerio, no 
 existen programas 
de capacitaci6n
Administraci6n y Supervision, excepto algunos 
en
 

esfuerzos
aislados tales como los que se estdn haciendo por parte de
la Direcci6n General de Administraci6n para capacitar a su
personal en Areas de ejecuci6n de presupuesto, apoyado por
la Direccion General de Presupuesto de la Naci6n o para el
proceso de ejecuci6n de compras.
 

Pero, segdn el 
Director de Recursos Humanos, existe
la necesidad urgente 
de sistematizar 
los programas de
capacitaci6n qu2 hoy

realizan acciones 

estin dispersos. Actualmente, se
esporadicas de capacitaci6n tanto por
ODEPOR, la Direcci6n General de Tecnologia Educativa, 
la
Direcci6n General de Educaci6n Bdsica, de Educaci6n Media,
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las Gerencias Regionales y algunos Proyectos

Internacionales.
 

k) Se sugiri6 descentralizar el presupuesto de operaci6n

escolar y contabilidad a nivel regional.
 

Como se explic6 en el punto d), el presupuesto de

operaci6n escolar y contabilidad a nivel regional estd

descentralizado, excepto 
en lo relativo a personal, pero

en la practica subsisten problemas de centralizaci6n ya que

los procedimientos fiscalizadures de la Corte de Cuentas
 
deben realizarse a nivel central.
 

1) Se recomend6 
proveer de becas a las escuelas para

estimular a las comunidades a elevar su aporte monetario
 
hacia las escuelas.
 

De la informaci6n recogida se puede deducir que no ha
 
habido programas efectivos de esta naturaleza.
 

m) Desarrollar un buen MIS y una capacidad analitica del
 
Ministerio de Educaci6n.
 

Se ha iniciado un significativo esfuerzo conjunto

entre APRE (Proyecto de Revitalizaci6n del Sistema

Educativo) con el apoyo de la Universidad de Nuevo Mexico
 
(UNM), y la Direcci6n 
de Informcitica e Infraestructura
 
Educativa del Ministerio para el diseflo de un 
sistema de

informaci6n. Se ha contemplado un listado de equipo
requerido para la computarizaci6n del Proyecto APRE, en su

Plan de Acci6n, ya que entre sus actividades figura la de
"Mecanizar y uniformar la informaci6n que generan 
los
 
diferentes componentes y mantener un banco de datos que

permita la toma de decisiones oportunas con respecto a la

ejecuci6n del Proyecto y futuras proyecciones".
 

De esta forma ya se han disefiado formularios para la

recolecci6n de informacion acumulativa 
de los centros

educativos, direcciones 
 de ncleos educativos y
subregionales de educaci6n basica, 
en los niveles de

educaci6n parvularia y bdsica, tanto del sector pdblico

crimo del privado.
 

Ha sido un trabajo conjunto de varios departamentos

y direcciones del Ministerio: Departamento de Desarrollo

Curricular, Unidad de Investigaci6n, Planeamiento y

Evaluaci6n y la Direcci6n de Informdtica e Infraestructura
 
Educativa (DIIE).
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Es un proceso ya iniciado pero que no esta funcionando
plenamente porque 
falta comprometer la participaci6n de
todo el Ministerio en este proceso.
 

En cuanto a desarrollar 
capacidad analitica 
en el
Ministerio, no se 
ha logrado todavia, ya que existe aln
escasa difusi6n de informaci6n estadistica confiable hacia
los niveles tecnicos y de forma que la toma de decisiones
sea asimilable y oportuna; 
y, por otra parte, no se ha
generado un banco de informaci6n sobre las investigaciones
y estudios realizados 
en El Salvador en materia 
de
educaci6n 
que facilite el analisis 
de la situaci6n
educativa nacional, 
regional y local por parte de
responsables de la toma de decisiones. 
los
 

n) Se sefial6 la conveniencia de eliminar o reducir las
restricciones a las escuelas privadas. 
Se observa que se
ha estimulado la participaci6n 
del sector de escuelas
privadas pero no se dispone de un estudio que evalde estos

resultados.
 

3. 
 OBSERVACiONES Y RECOMENDACIONES ACERCA DE LAS POLITICAS Y
PROCEDIMIENTOS DEL MDE.
 

Para identificar las politicas y procedimientos existentes
en el MDE, se program6 y realiz6 un conjunto de entrevistas con
la Viceministro 
de Educaci6n, directivos 
de ODEPOR,
Tecnologia Educativa de
 y de Educaci6n Basica, 
 Directores 
de
Administracion, Recursos Humanos, Informatica e Infraestructura
Educativa, Investigacion y Evaluaci6n 
Educativa, PLANALIBRE,
Programa de Perfeccionamiento del Magisterio en 
Servicio y la
Gerencia Regional de Santa Ana. 
 (Ver el Anexo sobre Programa

de Visitas Efectuadas.)
 

La informacion recogida se 
orden6 y analiz6 en torno al
siguiente esquema de analisis, teniendo en cuenta, por un lado,
las principales funciones de un proceso de administraci6n del
sistema educacional 
y, pcr otro, los principales aspectos 
o
factores que afeccan al cumplimiento de esas funciones.
 

1. 
 FUNCION DE PLANIFICACION
 

1.1 Organizaci6n
 

Esta funci6*i la realiza 
la Oficina de Planeamiento
Organizacion de ODEPOR, que data la 
y


de decada 
de los ahos
sesenta. 
Ha sido paulatinamente debilitada, y actualmente
experimenta 
una crisis. Se pretende detener la crisis y
reorganizar la 
oficina para mejorar su funcionamiento con la
contrataci6n para el cargo de Director de una nueva persona (el
5 de abril de 1988).
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POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS EXISTENTES EN EL MDE QUE DIFICULTAN LA
 
EFICIENCIA
 

EVALUACION DE 1 2 	 4
3 	 5 6
FUNCION PLANIF. 
INVEST. 
INFO. GESTION SUPERV. 	PROBLEMAS
 
OBSERV.EN
 

1 ORGANIZACION X X 	 X
X 	 X X
 

2 FUNCIONAMIENTO X X X 
 X X X
 

3 COORDINACION
 
Y COMUNICACION
 
CON TOMA DE
 
DECISIONES X 
 X X 
 X X
 

4 PERSONAL X X X X
X 	 X
 
-nacional
 
-regional
 
-local
 

5 EQUIPO Y
 
MATERIALES 
 X X X
 

6 RECURSOS
 
FINANCIEROS 
 X
 

Nota: Se sefialan con X las Areas 
donde se han identificado
 
problemas.
 

1.2 Funcionamiento
 

Segiln se advirti6 en el Capitulo III, no se han buscado
soluciones de mediano y largo plazo 
a problemas prioritarios

del sistema tales como: 1) ofrecer una educaci6n parvularia

con modalidades no convencionales a nifios del Area rural, porque

las autoridades del Ministerio han reconocido la necesidad de
encontrar formas para llevarla a cabo ya que s6lo un 15% 
de

la poblaci6n es atendida 	por ese sistema; 
 2) buscar soluciones

alternativas y eficientes para mejorar los factores que inciden
 
en la alta repetici6n en la educaci6n basica.
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El 	 funcionamiento 
 y organizaci6n 
 del 	 proceso de
planificaci6n en torno a macroproyectos predefinidos, restringe
la necesaria flexibilidad de esta funci6n. 
Es necesario revisar
dicha organizaci6n. Tambien existe 
falta de relaci6n con
departamentos que realizan investigaci6n educacional.
 

Por ultimo, 
existe falta de planificaci6n real de corto
plazo; el Plan Operativo Institucional (POI) se prepAra mds como
un requisito que como un instrumento de trabajo. 
La actividad
administrativa 
real 	es coyuntural y responde
no 	 al POI. A
partir de febrero pasado, se ha intentado remediar el problema
requiriendo una programaci6n trimestral a cada director (DIIE,
Finanzas, Aprovisionamiento 
y Suministros, Construccion 
y
Mantenimiento y Servicios Generales) que tenga financiamiento
y personal asegurado. An no se 
ha evaluado si esta funciona
 
mr or. 

1.3 	 Coordinacion y comunicaci6n con toma de decisiones
 

No se ha establecido 
coordinaci6n con, la 
DIIE 	para el
diseno 
y uso del sistema de informaci6n. 
 Se reconoce la
importancia del 
analisis estadistico, pero falta capacidad
tecnica para realizarlo, lo que produce falta de contunicaci6n
adecuada de informaci6n a los responsables de tomar decisiones.
 

Existe falta de coordinaci6n efectiva con la planificaci6n
econ6mica y social del pais y falta de coordinaci6n efectiva
entre los procesos de planificaci6n que realizan los distintos
Departamentos o Direcciones del Ministerio a nivel nacional y

regional.
 

1.4 	 Pt.sona]
 

Con la crisis de la planificaci6n en ODEPOR, se ha reducido
el personal ya sea por traslado o jubilaci6n y se ha debilitado
el grupo tecnico en calidad y cantidad. Actualmente trabajan

30 personas.
 

1.5 	 Equipo y material
 

Problemas de infraestructura y falta de recursos.
 

1.6 	 Recursos financieros
 

No se observan problemas.
 

2. 
 FUNCION DE INVESTIGACION
 

2.1 	 Organizaci6n
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El Departamento de 1nvestigaci6n, Experimentaci6n y
Evaluaci6n dependiente de la Direcci6n General de Tecnologia

Educativa esta organizado para investigar y evaluar procesos

de acreditaci6n de personal 
a traves de la producci6n y

andlisis de pruebas y su administraci6n para la Educaci6n

Basica de Adultos, Suficiencia o Madurez, Educaci6n Media y

otros. 
 Pero la DIIE no ha realizado investigaci6n evaluativa
 
sistematica de programas educativos y del sistema educacional
 
en sus diferentes niveles, que ayude a la planificaci6n y la
 
toma de decisiones. Las experiencias obtenidas a traves del

Proyecto PIELSE con apoyo de la OEA, no 
se han continuado ni

utilizado en el proceso de 
toma de decisiones con respecto a
 
supervisi6n o capacitaci6n en educaci6n basica.
 

El Programa de Perfeccionamiento Permanente de Maestros
 
en Servicio (PPMS) de la Direcci6n General de Tecnologia

Educativa tambien realiza investigaci6n para detectar problemas

y necesidades del profesor en el campo tecnico-profesional y

ha constituido una Unidad de Invest..gaci6n y Planeamiento. Sin
embargo, no existen vinculos de trabajo entre ambos

departamentos aunTie pertenecen a una misma Direcci6n.
 

2.2 Funcionamiento
 

En el MDE no hay investigaci6n sobre los principales

problemas del sistema educacional que sirva para mejorar la
 
planificaci6n y la toma de decisiones. Es decir, no hay una
 
priorizaci6n sobre 
areas de problemas a investigar que ayude
 
a orientar los esfuerzos en este campo.
 

Existe falta de relaci6n de la DIIE con ODEPOR y con la

Direccion General de Educaci6n Basica para estos efectos.
 
(Vease el Capitulo VC sobre el MIS.)
 

La funci6n de investigacion desarrollada por la DIIE es
 
a nivel nacional, y no existe una relaci6n real de acci6n entre
 
ese nivel y el nivel regional. Por lo tanto, la funci6n de
 
investigaci6n educacional a nivel regional es casi nula.
 

2.3 Coordinaci6n y comunicaci6n con la toma de decisiones
 

No se ha establecido coordinaci6n con redes de

documentaci6n ya existentes 
 a nivel internacional en
 
investigaci6n educacional que son altamente efectivas como es

la REDUC. Existe poca coordinaci6n de las actividades de la

DIIE con las de otras unidades del Ministerio que realizan

investigaci6n tales como el PPMS, 
o que solicitan resultados
 
de investigaci6n, como ODEPOR (nacional y regional).
 

Existe escasa coordinaci6n de esfuerzos con otras

instituciones nacionales que pueden realizar 
o apoyar el
 

V-13
 

0I
 



desarrollo de 
investigaciones,

aportarian una 	

como las universidades, y que
visi6n multidisciplinaria 
en el proceso de
investigaci6n.
 

Falta de acumulaci6n sistematica del 
conocimiento de la
realidad educativa salvadorefia, 
a traves de la centralizaci6n
de 	 documentaci6n 
en el Ministerio 
 sobre investigaciones
educacionales y que sirva al proceso de planificaci6n y de toma
de decisiones.
 

2.4 	 Personal
 

Actualmente 
la funci6n de investigaci6n
cumplen ocho profesionales que 	
en la DIIE la
requieren capacitaci6n 
en el
manejo y analisis de informaci6n estadistica documentada.
 

2.5 	 Equipo y materiales
 

Falta Ce computadoras, suministros, programas, calculadoras
 y material de apoyo.
 

2.6 
 Recursos financieros
 

Recursos insuficientes.
 

3. 
 FUNCION DE INFORMACION
 

3.1 	 Organizaci6n
 

La Direcci6n de 
Ir,,ormctica 
e Infraestructura Educativa
(DIIE) se ha planteado cuino objetivo poner en funcionamiento un
sistema de informaci6n para el Ministerio, con apoyo de APRE.
La Direcci6n de Recursos 
Humanos estd implantando un sistema
mecanizado de formaci6n para la administraci6n de personal.
 

La Direcci6n de Dienestar del Magisterio tambidn procesa
manualmente algdn 
tipo 	de informaci6n 
sobre personal. Es
importante prever la posible duplicidad de esfuerzos y necesaria

coordinaci6n.
 

Para informaci6n sobre infraestructura fisica, el registro
de que se 
dispone esta constituido por varias 
fuentes segUn
quien construya las obras 
fisicas, sean obras construidas por
el gobierno, CONARA y otras instituciones. 
Existe la necesidad
de informaci6n 
actualizada 
acerca de la cantidad
disponibles y utilizadas en las escuelas. 
de aulas
 

La DIIE estd tratando
de recopilar dicha informaci6n.
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3.2 Funcionamiento
 

Se 
reconoce la necesidad de tener en funcionamiento un
sistema de informaci6n integral. 
 Existe la necesidad de
 
generar un Manual de Procedimientos para recolectar los datos

estadisticos 
por parte de las oficinas subregionales,

establecer mecanismos que aseguren oportunidad y confiabilidad

y
 

en la recolecci6n. Por ejemplo, la DIIE 
no puede exigirle a

los directores la informaci6n porque s6lo es parte de una

direcci6n y no tiene autoridad sobre otras direcciones
 
generales.
 

3.3 Coordinaci6n y comunicaci6n con toma de decisiones
 

Al nivel nacional, no se han establecido nexos de la DIIE
 con ODEPOR para definir los indicadores bdsicos de eficiencia

del 
sistema educacional a ser procesados sistemdticamente, y

que sean ftiles para la toma de decisiones.
 

Al nivel regional, no queda informaci6n utilizable en la
toma de decisiones de los niveles regional y local.
 

3.4 Personal
 

Al nivel nacional, falta capacitaci6n en analisis de
informaci6n estadistica. Se esta gestionando alguna asistencia
 
tecnica con la oficina de la UNESCO en Costa Rica. 
Existe falta

de capacitaci6n en la producci6n de informaci6n con tecnologia

moderna. Por ejemplo, el modelo PETS.
 

Al nivel regional, los encargados de estadisticas de las
oficinas subregionales son inestables en su funci6n y hay
dificultades en identificar si son dependientes de la DIIE o de

la oficina subregional en lo administrativo y tdcnico.
 

3.5 Equipo y materiales
 

Se espera todavia disponer del equipamiento comprometido

por APRE para poner en funcionamiento el sistema de informaci6n.
 
Las gerencias regionales estan esperando hace cinco ahos el
 
apoyo de equipos para la mecanizaci6n de informaci6n a nivel
 
regional, 1o que genera problemas de credibilidad.
 

3.6 Recursos financieros
 

Fondos totales insuficientes.
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4. 	 GESTION
 

4.1 	 Organizaci6n
 

A nivel nacional se observa la necesidad de andlisis y
revisi6n de las leyes administrativas vigentes y su grado de
aplicaci6n en el Ministerio.
 

Revisar y actualizar especialmente:
 

-Ley General de Educaci6n (19 de julio de 1971)
 

-Ley de la Profesi6n de Maestro (25 de agosto de 1969)
 

-Disposiciones Generales de Presupuestos (D.L. No. 3 del
 
23 de diciembre de 1983)
 

-Manual General de Organizaci6n y Funciones. 
ODEPOR,

Ministerio de Educaci6n (diciembre de 1985)
 

Al 	 nivel regional, existe falta 
de 	claridad 
en 	la
delegaci6n de atribuciones. 
 No se especifica si esta
descentralizando, 	 se

desconcentrando, 
 nuclearizando 
 0regionalizando. 
 Cada uno 
 de 	 estos conceptos entraha
connotaciones administrativas diferentes.
 

En 	 el nivel local, se observa variabilidad 
en 	 la
conformacion de 
lor-	ndcleos. 
 Los 	directores de ndcleos no
siguen laj indicaci:ir,-s de la Direcci6n General de Educaci6n
Basica, sino principalmente las de las Gerencias Regionales.
Falta claridad en las 
relaciones jerarquicas y los tipos de

dependencia.
 

4.2 	 Funcionamiento
 

El 96% del presupuesto de educaci6n se 
 destina a
remuneraciones de una dotaci6n de personal que estd compuesta
por alrededor de 
30.000 personas 
(26.000 docentes y 4.000

administrativos).
 

Est. significa manejar 
26.000 expedientes de docentes
activos 
y 40.000 mds de otros docentes que postulan y que
potencialmente podrian 
 trabajar. Es decir, se maneja
informaci6n de 66.000 personas, aproximadamente. 
Actualmente
no 	 se 
 incluye informaci6n 
 sobre condiciones de
perfeccionamiento academico del personal.
 

El contenido de cada 
expediente 
es de alrededor de 10
hojas. Esto 
 exije 
 adoptar procesos mecanizados de
administraci6n 
de personal para agilizarlo y hacerlo mds
eficiente, 
teniendo en cuenta que existen tramites fuera del
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Ministerio para el proceso de pago al personal, que retrasan
 
el proceso (vease el Capitulo VB sobre procedimientos de
 
personal).
 

Se necesita un sistema de informaci6n de personal que,

entre otras cosas, permita analizar:
 

-Escala salarial del personal administrativo
 
-Descripci6n de puestos de trabajo
 
-Calificaci6n por meritos
 
-Capacitaci6n de personal
 
-Areas de prestaci6n de servicios
 
-Reclutamiento y selecci6n de personal.
 

En la toma de decisiones acerca de los proyectos 
con

cooperaci6n tecnica internacional el nivel regional no
 
participa ni administra estos recursos.
 

En general, no hay una delegacion efectiva de la toma de
 
decisiones al nivel regional que solo maneja 
el 4% del
 
presupuesto.
 

4.3 Coordinaci6n y comunicaci6n en la toma de decisiones
 

Existe un Comite Consultivo (COCO) a nivel del Ministerio
 
de Educaci6n formado por multiples personas con heterogeneidad

de intereses e inquietudes. Tratan principalmente problemas

contingentes administrativos desde el punto de vista tdctico
 
mas que analisis de prioridades y soluciones para los problemas

sustantivos del sistema educacional nacional y su perspectiva

futura.
 

Falta comunicaci6n entre el personal directivo y el

personal tecnico del Ministerio, 1o que lleva a la no
 
consideracion de la opini6n tecnica en la toma de decisiones.
 
Del mismo modo, hace falta mejorar las relaciones entre el
 
nivel nacional y el nivel regional que en algunos casos no
 
existe o es muy debil.
 

Existe la idea de preparar una revista o boletin que

llegue al educador, como en otros paises, pero no se dispone

de recursos econ6micos para imprimirla y distribuirla.
 

En la fiscalizaci6n del uso de los recursos interviene la
 
Corte de Cuentas, y el proceso de legalizaci6n de los
 
documentos es demasiado lento. Aunque hay una 
asignaci6n

presupuestaria regionalizada, excepto para pago del personal,

el proceso se dificulta porque las oficinas interventoras
 
externas al Ministerio, no estcn descentralizadas, lo que

obliga a devolver a San Salvador toda la documentaci6n, y

obstaculiza la rapidez del trdmite.
 

V-17
 



4.4 	 Personal
 

Al nivel nacional, se observan los siguientes problemas:
 
a) 	 Alta movilidad del personal que afecta 
 a la
continuidad y eficiencia de los procesos tecnicos y


educativos.
 

b) 	 Falta de aplicaci6n de criterios 
y normas
selecci6n de] personal administrativo 	
de
 

y docente.
Aunque existe una comisi6n formal para 
seleccionar
al personal docente, son las oficinas regionales las
que toman la decisi6n con diversidad de criterios.
El Departamento de Investigaciones, Experimentaci6n

y Evaluaci6n Educativa 
ha aplicado pruebas para
selecci6n de aspirantes a Directores de Institutos
de Bachillerato y de Educacion Basica. a petici6n de
los Gerentes Regionales, pero no hay procedimientos

establecidos para el personal docente.
 

c) 	 En el proceso del traslado de profesores, si un
profesor se cambia de una escuela a otra de un mismo
nlcleo, s6lo se requiere la aceptaci6n por parte de
los directores de las 
respectivas escuelas. 
 Si un
profesor se cambia de una escuela a otra escuela de
otro 	ndcleo, requiere la aceptaci6n de parte de los
dos directores de ndcleo. 
Si un profesor se cambia
de una subregi6n a otra, debe tener la aprobaci6n de
ambas subregiones, 
y de la Direcci6n Nacional

Recursos Humanjs. 	

de
 
Es decir, la dificultad de la
tramitaci6n difiere segln la distancia del traslado.
 

d) 	 Falta de programas de capacitaci6n para el personal
tecnico administrativo del Ministerio. La asignaci6n
de becas para capacitaci6n en el exterior no siempre
corresponde a las necesidades 
planteadas por las
unidades. 
 Las decisiones 
acerca de asignaci6n

tienen en cuenta otros factores.
 

e) 	 No hay procedimientos de evaluaci6n 
del personal
aunque hay esfuerzos en desarrollo por parte de la
Direcci6n General de Recursos Humanos y la DIIE para

procesar informaci6n acerca de esto.
 

f) 
 No existe vinculaci6n de la capacitaci6n docente con
el sistema de ascensos de personal contemplado en la
Ley de Profesi6n del 
Maestro (Articulos 18 y 19)
segdn el Documento 29 de la Reforma Educativa.
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Al nivel regional se observan los siguientes problemas:
 

a) Duplicidad y falta de coordinaci6n de esfuerzos para

realizar programas de capacitaci6n por parte de las
 
diferentes unidades del Ministerio. Estos problemas

llegan tambien del nivel central al nivel local
 
(ODEPOR, Direcci6n General de Tecnologia Educativa
 
a traves de PPMS y APRE y Direcci6n General de
 
Educaci6n Basica), en ccmpetencia con las gerencias
 
regionales.
 

b) 	 Falta de seguimiento de los programas de
 
capacitaci6n.
 

c) 	 Atrasos en los pagos del personal por tramitaci6n en
 
la administraci6n.
 

d) 	 Exceso de personal adininistrativo y mala distribuci6n
 
del personal. La Direcci6n de Recursos Humanos esta
 
realizando un estudio acerca de la distribuci6n del
 
personal, pero no se ha resuelto este problema.
 

Al nivel local, se observan los siguientes problemas:
 

a) 	 Alta movilidad del personal docente por traslado,
 
permutas, muertes, jubilaciones, y se aprecia que la
 
principal causa es el desplazamiento de los maestros
 
hacia zonas urbanas.
 

b) 	 Critica situaci6n de la aplicaci6n del doble turno
 
del maestro originado por el bajo salario y fatiga
 
del maestro.
 

c) 	 La capacitaci6n del maestro se sustenta s6lo en
 
personal voluntario como capacitador y hay dificultad
 
por tanto de mantenerlo motivado (experiencia de
 
PPMS).
 

d) 	 Falta de profesionalizaci6n dei cargo de Director de
 
Ndcleo.
 

e) 	 Corta permanencia del Director de Ncleo en su cargo.

Como norma, s6lo dura tres 
afios y no alcanza a
 
concretar acciones.
 

f) 
 Falta de mistica del maestro debido a bajos salarios,
 
escaso presupuesto para atender requerimientos,

efectos psicol6gicos de la guerra y en alguna forma,
 
la formaci6n que fue modificada por reemplazo de las
 
escuelas normales. Pero no hay estudios sobre ello.
 

V-19
 



g) 	 No existe motivacion real 
en los niveles regionales,

lo que se transmite al nivel local porque no existen
 
incentivos originados en el nivel nacional.
 

h) 	 Falta de capacitaci6n de los Directores de Ndcleo.

No se ha dado seguimiento a acciones ya realizadas en
 
este sentido con apoyo de la UNM.
 

4.5 	 Equipo y materiales
 

Al nivel nacional, existe el Plan 
Nacional de Libros
Escolares (PLANALIBRE) cuyo objetivo es dotar de textos de
estudio a los alumnos y profesores de primero al noveno grado.

Por ahora, s6lo se esta haciendo esto para primero a sexto
grados de Educaci6n Bdsica, y hay problemas en la distribuci6n,

originada por la dependencia de otras unidades de distribuci6n

voluntaria, lo que causa retraso en las entregas y descontento
 
de los profesores.
 

a) 	 Lo anterior se ve agravado por la falta de

estadisticas exactas y oportunas sobre la matricula
 
de los grados a los que van dirigidos los libros.
 

b) 	 Dadas las d'icultades para reimprimir los libros, se
 
ha establecido una norma de uso que prohibe que los

nios lleven los libros a sus hogares, lo que

obstaculiza su uso efectivo.
 

c) 	 En muchos casos, falta de condiciones minimas
 
pedag6gicas en las escuelas (mobiliario, ventilaci6n
 
y cond*.ciones bisicas) impiden 
un proceso educativo
 
adecuado.
 

d) 	 La Direcci6n de Administraci6n del Ministerio, pcra

cumplir con los servicios generales, dispone de medios
 
de transporte obsoletos con costos
y altos de
 
mantenimiento.
 

e) 	 La asignaci6n de equipo y mobiliario a las es(-aelas
 
se hace a nivel central, y no siempre coincide con

las necesidades locales reales. 
 Lo mismo sucede en
 
cuanto a localizaci6n y construcci6n de las escuelas.
 
Se observa la necesidad de considerar el nivel
 
regional en la toma de decisiones de naturaleza.
 

4.6 	 Recursos financieros
 

Hay problemas de financiamiento para prever 
 la
disponibilidad de nuevas libretas desechables que complementen

a los textos escolares distribuidos. El financiamiento lo ha
proporcionado el Banco Mundial (BIRF) y ya finaliz6 su apoyo y
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el Min isterio no ha contemplado recursos en su presupuesto para
 

actividaI.
 

5. 	 FUNC:ON DE SUPERVISION
 

5.1 	 Organizaci6n
 

No existe en el Ministerio por varios ahos un sistema
nacional, regional o 
local de supervisi6n educacional para

resolver los problemas generados en la experiencia. S61o se
centra el cunpliiento de esta funci6n en el Director de Ndcleo,

que atiende prioritariamente los 
problemas administrativos
 
y estadistics en detrimento 
de los aspectos tdcnicos y
pedag5gicos. 
 Estos directores adn no estin conscientes del
papel que deben asumir para apoyar y capacitar a los maestros.
 

5.2 	 Funionamiento
 

Excepto lo mencionado anteriormente, no han identificado
problemas de funcionamiento debido a una ausencia casi total de
 
esta funcion.
 

5.3 	 Coordinaci6n y comunicaci6n con la toma de decisiones
 

Por 	la falta de desairollo de esta funci6n, 
no estA
presente en el proceso de planeamiento y toma de decisiones de

la educaci6n nacional y regional.
 

5.4 	 Personal
 

Se observa la falta de capacitaci6n de los Directores de
 
Ndcleo para cumplir esta funcion.
 

5.5 	 Equipo y materiales
 

En el nivel local, los Directores de Ndcleo no disponen de
vehiculos apropiados para visitar las escuelas. 
 Se ha pensado

en 
la alternativa de dotarles de motocicletas que podrian ser
adquiridas por ellos a traves de sistemas de credito de largo
plazo. Seria conveniente 
analizar esta alternativa u otras
posibilidades, y elegir la mds conveniente.
 

6. 	 FUNCION DE EVALUACION
 

6.1 	 Organizaci6n
 

La funci6n de evaluaci6n de la eficiencia 
del 	sistema
educacional, y de programas experimentales en educacion b~sica

realizados 
en El Salvador, no esta desarrollada. Existe la
Direcci6n de Investigaci6n, Experimentaci6n y Evaluaci6n (DIEE)
que no ha desarrollado procedimientos permanentes de evaluaci6n
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educacional en el Ministerio. Su principal actividad 
en
evaluaci6n ha sido cumplir el decreto legal de certificaci6n de
estudios, es decir, la administraci6n de examenes por via de
equivalencia (10 a 90 grados de Educaci6n General Bisica).
 

6.2 Funcionamiento
 

Para la certificaci6n de estudios, la 
DIEE ha preparadouna serie de pruebas. La informaci6n acerca de acreditaci6n deestudios esta requiriendo un sisteiaa de archivo mecanizado.
 

No ha habido una 
coordinaci6n institucional efectiva en
forma de un 
Comite Tecnico Consultivo o de Planificaci6n que
determine las prioridades para la evaluaci6n de programas
educativos y del sistema educacional en sus diferentes niveles.
 

DIEE ha hecho esfuerzos 
esporddicos de investigaci6n
evaluativa de los logros del sistema educativo, con apoyo de la
OEA, UCA y otras universidades nacionales, identificando las
causas del bajo rendimiento en Educaci6n Basica 
en el. drea de
Ciencias Naturales y Sociales. Actualmente no esta analizando
informaci6n relativa a estos problemas debido a la finalizaci6n
del proyecto PIELSE, que se ejecut6 con apoyo de la OEA.
 

6.3 Coordinaci6n y comunicaci6n con la toma de decisiones
 

Se observa falta de comunicaci6n entre el personal tdcnico,
el personal de base y los que toman decisiones en cuanto a los
resultados de las investigaciones evaluativas realizadas.
 

Existe un Plan de Seguimiento y Control de Distribuci6n y
Capacitaci6n de los maestros usuarios de los libros que entrega
PLANALIBRE. 
En estudios realizados en coordinaci6n con la DIEE,
se encuentra que muchas escuelas no estan utilizando los textos
distribuidos por diversos factores. 
 Esta clase de informaci6n
evaluativa debe ser conocida y considerada al adoptar decisiones
 
sobre el programa.
 

6.4 Personal
 

El personal de la DIEE y de la de
Direcci6n General
Educaci6n BIsica 
 no estA capacitado para realizar
investigaciones 
evaluativas de experiencias innovadoras en
 
educaci6n.
 

6.5 Equipo y materiales
 

Para las actividades que se realizan actualmente 
no se
requiere mayor ni
equipo material. 
 Si se fortalece el
desarrollo 
 de esta 
 funci6n, habria que considerar los
requerimientos minimos para efectuarla en mejor forma.
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6.6 	Recursos financieros
 

El comentario anterior es valido para este punto.
 

4. 	 SINTESIS DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTAN A LA EFICIENCIA
 
DEL SISTEMA EDUCACIONAL
 

En el analisis anterior, 
se pueden deducir los siguientes

problemas:
 

1. 
 Crecimiento del Ministerio de Educaci6n sin un mejoramiento
 
equivalente en la organizaci6n, que se refleja en:
 

a) Agregaci6n de actividades en direcciones y/o

departamentos.
 

b) Desagregaci6n de funciones entre las direcciones.
 

c) Duplicaci6n de funciones 
entre las direcciones o
 
departamentos.
 

d) 	 Falta de claridad de la estructura operativa

funcional del nivel regional, debida 	

y
 
en parte a la


definici6n deficiente de objetivos de
los reales la
 
regionalizaci6n.
 

e) 	 Creaci6n espontdnea de formas de resolver 
 los

problemas regionales, 
por parte de los departamentos,

creando estructuras propias y heterogeneas.
 

f) Existencia, de hecho, de oficinas en el MDE cuyas

funciones no estan respaldadas en el organigrama formal.
 

g) Insuficiencia o incumplimiento cabal de las leyes

administrativas vigentes.
 

h) Inoperancia del Comite Consultivo a nivel del Sr.
Ministro para analizar las prioridades nacionales y

estrategias en educaci6n a mediano y largo plazos.
 

2. Aspectos que no se realizan sistematicamente en el MDE
 

a) Adminis~raci6n eficiente de personal.
 

b) Reclutamiento y selecci6n adecuada del 
 personal

docente y directivo docente.
 

c) Capacitaci6n de personal directivo del sistema 
en

todos los niveles, para crear capacidad analitica y

objetividad en la toma de decisiones.
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d) Profesionalizaci6n de los directores de ndcleos.
 

e) Supervision de la educa-i6n basica, funci6n que esta
diluida y cuya importancia no es reconocida por los propios

docentes y sus supervisores.
 

f) Investigaci6n y planificaci6n de estrategias adecuadas
 para resolver los principales problemas de eficiencia de
la educaci6n que ayude a la toma de decisiones de politica

y de administracion del sistema.
 

g) Recolecci6n, procesamiento y andlisis de informaci6n
 
estadistica.
 

h) Coordinaci6n entre departamentos que cumplen una misma
funci6n, y coordinaci6n entre direcciones que cumplen
funciones diferentes pero complementarias, como son las de
planificaci6n, investigaci6n, 
 informaci6n, gesti6n,
supervisi6n y evaluaci6n en los niveles central y regional
 
y entre ambos.
 

i) Evaluaci6n de programas 
educacionales existentes,
tanto tradicionales como innovadores, que 
se van a
considerar en la toma de decisiones.
 

5. RECOMENDACIONES INTERMEDIAS 
(13 meses)
 

1. Realizar un 
estudio evaluativo de la organizaci6n y
administraci6n del MDE teniendo en cuenta la regionalizaci6n,
y con el 
objeto de fortalecer la eficiencia 
del sistema,
especialmente, realizar los estudios legales y administrativos
necesarios para mejorar la 
descentralizaci6n 
y mejorar la
eficiencia en la administraci6n de personal 
del Ministerio.
Estos estudios deben considerar los siguientes aspectos:
 
a) Descentralizaci6n 
 administrativa, mostrando que
 
funciones es necesario centralizar o descentralizar.
 

b) Selecci6n y contrataci6n de personal.
 

C) Politicas y procedimientos de evaluaci6n y supervisi6n
del personal.
 

d) Politica de ascensos e incentivos del personal

trasladado.
 

Duraci6n estimada: 
 seis meses. Organismo provisionalmente

responsable: ODEPOR con apoyo del Asesor Legal.
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2. Definir un plan 
de acci6n para mejoramiento de la
eficiencia administrativa del Ministerio 
a la luz de los
 
resultados del estudio.
 

Duraci6n 
estimada: tres meses. Organismo provisionalmente

responsable: ODEPOR.
 

3. La Direcci6n General de Tecnologia Educativa debe formular
 y coordinar la ejecuci6n de un programa integrado

capacitaci6n de personal 

de
 
tecnico y docente dirigido a los
directores de nticleo y directores de escuelas y profesores de
escuelas bdsizas, con prioridad en la atenci6n del primer ciclo
de educacion. En la formulaci6n y ejecuci6n de este programa,


deben participar las unidades responsables de programas de
capacitaci6n actualmente desarrollados por el Ministerio,

aunando sus esfuerzos.
 

Duraci6n estimada: 
 ocho meses. Organismo provisionalmente

responsable: 
 Direcci6n General de Tecnologia Educativa.
 

4. Fortalecer la generaci6n del 
sistema de informaci6n del
 
MDE a traves de:
 

a. La formulaci6n y ejecuci6n de 
 un programa de
capacitaci6n y seguimiento del personal nacional y regional

en la recolecci6n, procesamiento y difusi6n de informaci6n.
 

Duraci6n 
 meses.
estimada: 12 Organismos provisionalmente

responsables: DIIE.
 

b) Formulaci6n y ejecuci6n de un programa de capacitaci6n

de personal tdcnico 
y directivo en planificaci6n y
administracifn a nivel nacional y regional, en analisis y

uso de informaci6n para la toma de decisiones.
 

Duraci6n estimada: 
 12 meses. Organismo provisionalmente

responsable: ODEPOR.
 

C) Mecanizaci6n de 
 la informaci6n relativa a
administraci6n 
 de personal del Ministerio, para el
 
mejoramiento en la eficiencia.
 

Duraci6n estimada: 12 meses. 
 Organismos provisionalmente

responsables: DIIE, Direcci6n de Recursos Humanos.
 

d) Mejora del acceso y uso de la informaci6n generada en

investigaciones educacionales del pais y de otras partes

de America Latina, incorporando el Ministerio a la red de
documentaci6n existente 
en el continente (REDUC). Para
 
ello, se requiere capacitar al personal en tecnicas de
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preparaci6n de 
 resmenes analiticos, organizaci6n,

procesamiento y difusi6n de la informaci6n.
 

Duraci6n estimada: 
 seis meses. 
 Organismos provisionalmentE
responsables: 
DGTE y la Direcci6n General de Educaci6n Basica.
 
5. ODEPOR, en coordinacion 
con la Direcci6n General de
Eduzacion Tecnica debe 
determinar 
las prioridade- de los
problemas que afectan a la 
repetici6n en educacior. basica y
proponer al Ministerio 
estrategias alternativas 
de solucion
usando el sistema PETS. 
 Para ello puede requerirse asistencia
tecnica y desarrollar un programa de analisis con participaci6n
del nivel regional. (Vease el Capitulo VC sobre MIS.)
 

Duraci6n estimada: 
 seis meses. 
 Organismos provisionalmente
responsables: 
 ODEPOR, Direcci6n General de Tecnologia de
Educacion y Direcci6n General de Educaci6n Basica. 
la
 

6. 
 Un grupo de tecnicos y docentes de Educaci6n Basica ha de
conocer las experiencias exitosas 
 en mejoramiento del
rendimiento escolar, tales como la Escuela Nueva en Colombia,
y/o el Grado 0 en Guatemala.
 

Organismos provisionalmente responsables: 
 Direcci6n General de
Tecnologia Educativa y Direcci6n General de Educaci6n Bdsica.
 

7. La Direcci6n de Tecnologia Educativa 
ha de conocer y
analizar las experiencias 
 de educaci6n parvularia no
convencionales existentes 
en otros paises, 
como los programas
de Educaci6n 
a traves de 
la familia desarrollados 
en Perd y
Chile, para decidir su conveniencia 
para aplicaci6n en El
 
Salvador.
 

Duraci6n estimada: ocho 
meses. 
 Organismos provisionalmente
responsables: 
 Direcci6n General de Tecnologia Educativa y
Direcci6n General de Educaci6n Basica.
 

8. 
 Debe formularse y ejecutarse un Plan de Investigaciones en
Educaci6n con enfasis en los problemas prioritarios de educaci6n
basica que afectan a su eficiencia.
 

Duraci6n estimada: 
 12 meses. 
 Organismos provisionalmente
responsables: 
Direcci6n General de Tecnologia Educativa (DIEE)

y ODEPOR.
 

9. 
 Ha de formularse y ejecutarse un programa de dotaci6n de
mejores medios de transporte y apoyo para 
la administraci6n
tdcnica y operativa del MDE a nivel nacional, regional y local.
 
Duraci6n estimada: 
 18 meses. 
 Organismos provisionalmente
responsables: 
 ODEPOR y Direcci6n de Administraci6n.
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B. FUNCIONES DE PERSONAL/NOMINA DE PAGOS
 

En esta secci6n 
se presentan las comprobaciones, conclusiones
 y recomendaciones para 
un efectivo desarrollo de las funciones de
personal y de n6mina de pagos en el MDE. 
Dentro del Ministerio, dos
Direcciones Generales 
 estdn directamente involucradas este
en
proceso: las Direcciones de Recursos Humanos y de 
Administraci6n.

Mas especificamente, las unidades ejecutoras son el Departamento de
Mecanizaci6n (dentro de la Direcci6n 
de Recursos Humanos) y el
Departamento de Finanzas 
 y la Direcci6n de Informatica e
Infraestructura Educativa (DIIE) (dentro de la Direcci6n General de
Administraci6n). 
 El Grupo de Mecanizaci6n de la Direcci6n de
Recursos Humanos tiene a su cargo la responsabilidad operativa de la
asignacion de personal y n6mina de pagos, el Departamento de Finanzas
 es responsable del mantenimiento de las funciones de pago de sueldos,
y la DIIE tiene a su cargo el mantenimiento de la base de datos del
MDE, que incluye los registros de maestros y la n6mina de pagos.

continuacion se presentan las comprobaciones y observaciones

A
 

relacionadas con los procedimientos de manejo de registros -" laOficina de Recursos Humanos, seguidas de un analisis de los problemas
relacionados con la n6mina de pagos su
en relaci6n con el
Departamento de Finanzas. A este analisis 
le sigue una breve
descripci6n de la DIIE, orientada hacia sus 
esfuerzos de obtenci6n
de informaci6n. En la 
itima secci6n anterior a las Conclusiones y
Recomendaciones se los
analizan movimientos de maestros en su
relaci6n con el flujo de informaci6n a traves de la Oficina de
Recursos Humanos, el Departamento de Finanzas y la DIIE.
 

1. COMPROBACIONES
 

LOS PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (ORH)
 

La Oficina Nacional de Recursos Humanos realiza las
funciones de catalogaci6n y actualizaci6n de los registros de
personal de todos 
los empleados del Ministerio de Educaci6n.

Es el grupo responsable del mantenimiento del Registro Central

de Empleados, que constituye el coraz6n del sistema de n6mina
 
de pagos (que se analiza mas adelante en este capitulo).
 

a. El sistema de registro
 

Cuando los empleados administrativos, los maestros o
el personal de apoyo son transferidos de una posici6n a
otra o de un 
lugar a otro, Recursos Humanos es la unidad
 
que registra esos movimientos en los registros individuales
 
de personal. Existe tambien 
un programa de aumentos de

sueldos de cada empleado, que requiere actualizar los

registros de personal una vez cada cinco anios, 
como minimo.

Se mantienen aproximadamente 40.000 registros individuales
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de personal, que incluyen las 
categorias de Ejecutivos,
Administrativos/Apoyo tecnico y Maestros. 
 Los registros
de maestros comprenden mas del 75 por ciento del total, y
su mantenimiento representa mas 
del 90 por ciento de la
carga de trabajo. 
 Debido al gran ndmero de registros que
deben procesarse manualmente sobre 
una base diaria, las
ineficiencias en la provisi6n de los servicios requeridos,
que llevan a la perdida accidental/temporaria de merecidas
remuneraciones, 
se manifiestan 
con frecuencia 
en las
siguientes situaciones:
 

o 
perdida inoportuna de registros, y/o pdrdida temporaria
de registros debida a errores en la registracion;
 

o 
 omisi6n de personal en los 
ascensos ciclicos ganados,
 
y
 

o 
omisi6n de personal en 
las n6minas de sueldos, debida
 
a demoras en el procesamiento.
 

Como parte de la evaluaci6n, se analiz6 
una muestra
al azar de 22 registros, extraidos de diversos archivos,
con el 
objeto de evaluar el sistema actual de manejo de
registros dentro de 
la carga de trabajo y las multiples
responsabilidades de la Oficina de Recursos Humanos. 
 El
muestreo revel6 que:
 

o en dos casos (9%) los ascensos ciclicos no 
se habian
 
registrado,
 

o 
en dos casos (9%) los registros de personal que se habia
retirado estaban archivados junto con los del personal en
actividad,
 

o 
el numero de registros con transacciones no registradas

alcanzaba a 12 
(50%),
 

o 
habia un total de 310 pdginas de informaci6n, 40 eran
duplicaciones (13%).
 

Muchos de los problemas 
que se presentan en
registros manuales los
 no se producen si los 
registros se
mantienen en 
la computadora. 
 Por ejemplo, al buscar los
registros de 
 las personas retiradas, dstos no se
encontraban 
en la computadora, y los aumentos 
de sueldo
estaban registrados 
en la computadora 
y no habian sido
completados en 
los registros manuales. 
 Por lo tanto, es
probable 
que la automatizaci6n 
de todo el sistema de
registros contribuya a controlar muchos de los 
errores y
problemas de registro.
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Muchos de los problemas de registro se originan en la

forma en que se identifican los registros, principalmente
 
a traves del c6digo de identificaci6n de empleados. El

personal de la Oficina de Recursos Humanos utiliza esos
 
c6digos de identificaci6n para controlar los movimientos
 
de empleados y actualizar los registros de personal

mediante una combinaci6n de libros diarios y de impresiones

de computadora que registran esos c6digos de
 
identificaci6n.
 

b. Identificaci6n de empleados
 

Se utilizan tres c6digos para identificar a los
 
empleados:
 

o 
 el NIM, nimero nacional de identificaci6n de maestros,
 

o 
 el NII, numero nacional de impuestos, y
 

o 
 el ndmero temporario de identificaci6n de empleados,
 
que se mantiene manualmente en un libro diario en la
 
Oficina de Recursos Humanos.
 

Los primeros dos (NIM y NII) se mantienen en el
 
registro computarizado de personal de la Direcci6n de

Recursos Humanos. El tercero es un c6digo asignado por la
 
Oficina de Recursos Humanos para ubicar los registros que

se utilizan para establecer un nuevo registro de personal
 
que se maneja manualmente. El uso de este sistema manual
 
de codificaci6n 
se debe a la falta de reglamentaciones

administrativas que definan especificamente los pasos que

deben darse para iniciar un registro de personal. Estos
 
pasos se analizan despues del esquema de c6digo de
 
identificaci6n.
 

El principal c6digo de identificaci6n utilizado para

los maestros es 
el NIM, creado en el MDE por el personal

de la Oficina de Recursos Humanos. El NII (ndmero nacional
 
de identificaci6n de impuestos) es utilizado en las
 
funciones de n6mina de pagos que se analizaran mas adelante
 
en este capitulo. El NIM es 
un c6digo de siete digitos,

en 
el cual los primeros digitof; representan la primera

letra del apellido del empleado (A = 01, S = 22, 0 = 18,

etc.) y los cinco digitos siguientes se toman de un sistema
 
secuencial de colas. 
 Este sistema, operado manualmente,

consiste de 28 listas de nombres, 
 desglosados

alfabdticamente utilizando la primera letra del apellido.

La primera de estas listas corresponderia a todas aquellas
 
personas cuyo apellido comienza con "A". Cada vez que se
 
agrega otra 
persona cuyo apellido comic.nza con "A", se
 
extrae el ndmelo de la ultima persona y se le incrementa
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1, y luego se concatena con la terminaci6n "01" (para A),

creando el c6digo individual de identificaci6n. Este
 
sistema de codificaci6n funciona muy bien, y presenta la
 
posibilidad de 2.799.972 distintos c6digos. Es posible
 
que una misma persona se registre para una posici6n

escribiendo su apellido de distinta manera, pero cuando se
 
efectia la verificaci6n cruzada con el NIM, se asegura una
 
identificaci6n individual y positiva. 
 Este programa de
 
codificaci6n no hace mayormente uso 
de las fechas o los
 
lugares de nacimiento. Ambas informaciones podrian

resultar gitiles para la asignaci6n de maestros. Si el
 
maestro es transferido a una posicion administrativa, o un
 
nuevo empleado comienza a trabajar en una posici6n

administrativa, se 
les asigna un nimero de identificaci6n
 
de la lista 29. Esta es tambidn una lista secuencial que

utiliza el siguiente nulmero secuencial precedido de una
 
"A", empleando una metodologia similar para llegar a un
 
nUmero de identificaci6n de siete digitos para el personal

administrativo. Ambos sistemas se llevan manualmente y se
 
controlan en la Oficina de Recursos Se
Humanos. ha
 
introducido un sistema automatizado para seleccionar los
 
c6digos de identificaci6n en la computadcra. Sin embargo,

debido a la escasez de terminales instaladas en las
 
oficinas de Recursos Humanos y a la escasez de personal

capacitado para operarlas, se ha continuado utilizando el
 
control manual.
 

c. Creacion de un registro de nuevos empleados
 

En general, para crear un registro de personal para

las personas que presentan solicitudes para posiciones en
 
el Ministerio se siguen los pasos que se indican 
a
 
continuaci6n.
 

o Se verifica la identidad de los empleados (licencia

de conductor, verificacion del carnet)
 

o se asigna un nlmero temporario, mientras se completa

la verificaci6n para confirmar que no haya registro
un 

duplicado para la misma persona;
 

o se completa el registro de empleados;
 

o se verifican las posiciones disponibles;
 

o se asigna una posici6n, y
 

o se coloca la ficha de personal en el sistema de
 
registros activos.
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Las entrevistas mantenidas indicaron que la Oficina de
Recursos Humanos registr6 y proces6 un promedio 
de 3.000
transacciones individuales diarias en marzo, 4.800 en abril, y
en junio -que historicamente es el periodo mas activo del afio
un promedio de 9.000 transacciones diarias. 
 El manejo de este
volumen de transacciones sobre una base diaria y en forma manual
 
representa una seria sobrecarga de todo el sistema del MDE, que
afecta mas directamente las tareas 
de rutina que se llevan a
cabo en Recursos Humanos, como los aumentos ciclicos de sueldos
 
y el procesamiento 
de nuevos maestros que se incorporan al
sistema. 
 La Oficina de Recursos Humanos comenzo a automatizar
 
sus operaciones en abril de 1987. 
Debido a la carga de trabajo,

ha requerido un afio 
--con el esfuerzo combinado de la DIIE y de
Recursos Humanos--completar la automatizacion de los datos mas
basicos de cada maestro 
(nombre, direcci6n e informacion sobre
 
el sueldo basico).
 

2. EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 
(DDF) Y EL SISTEMA DE NOMINA
 
DE PAGOS
 

El Departamento de Finanzas 
(DDF), dependiente de la
Direccion General de Administraci6n del MDE, tiene a su cargo

las funciones de presupuesto y n6mina de pagos del Ministerio.

Al examinar los procedimientos empleados 
por el DDF, se
descubrio que las dreas que presentan problemas en las que este
Departamenito tiene efectos directos 
son muy pocas. Los
problemas que existen en el proceso de n6mina de pagos 
se
producen en la cadena de flujo de informaci6n antes de llegar

al DDF. Esos problemas se analizaran despues de un breve examen

de los antecedentes de un sistema adecuado de n6mina de pagos.
 

a. Antecedentes ael proceso de n6mina 
de pagos: que

elementos debe contener un sistema adecuado de n6mina de
 
pagos
 

Las operaciones fundamentales de 
un sistema completo de
n6mina de pagos 
se ilustran en el diagrama que figura en la
Grafica V-Bl. 
 El coraz6n del sistema es el Registro Central de

Empleados, que se mantiene 
en una oficina de personal. Para
fines de la nomina de pagos, este registro debe contener ciertas
 
informaciones basicas:
 

o ni:imero de identificacion de los empleados, 
con el

nombre, la direcc' 5n 
y el ndmero de identificacion de
 
impuestos;
 

o inforrmaci6n presupuestaria 
- codigos de asignaci6n,
referencia a los presupuestos a los que se cargara el
 
tiempo de cada empleado;
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o deducciones a la n6mina 
de pagos - impuestos,

seguridad social, prdstamos personales, etc.;
 

o lista de pagos - tarifas, frecuencia de la
 
distribuci6n, y
 

o datos sobre distribuci6n - c6digo del centro de pagos, 
etapas. 

Un sistema completo utiliza estos elementos en las
 
formas que se indican a continuaci6n. La informaci6n sobre
 
el numero de horas reales trabajadas por el empleado se
 
incorpora al sistema en la forma 
de hojas de tiempo,

tarjetas de reloj marcador del tiempo, o informes de tiempo

de los trabajadores asalariados. Las tarjetas de los
 
relojes marcadores, u hojas de tiempo, junto con la
 
esta 
informaci6n sobre tarifas horarias provenientes del
 
Registro Central de Empleados, se utilizan para calcular
 
la remuneraci6n bruta. En el siguiente paso, estos
 
calculos, juntamente con las deducciones provistas por el
 
Registro Central de Empleados, permiten calcular la
 
remuneraci6n neta. Los 
 cheques se imprimen con

informaci6n, asi las
como listas de distribuci6n de los
 
fondos deducidos. Los cheques se distribuyen, y el ciclo
 
se inicia nuevamente registrando las hojas de tiempo, las
 
tarjetas de los relojes marcadores y los informes de tiempo

de los trabajadores asalariados. cada se
En ciclo 

incorporan los cambios introducidos en el Registro Central
 
de Empleados.
 

El resultado mis importante de un sistema

computarizado de informaci6n gerencial, en cualquier gran

organizaci6n de los sectores publico o privado, la
es 

producci6n de informes gerencial requeridos para la toma
 
de decisiones.
 

o PERSONAL
 

- facil y rapido acceso a informaci6n resumida sobre
 
posiciones vacantes dentro del MDE disponibles para

todas las unidades del Ministerio (docentes y

administrativas), desde el ndcleo 
 hasta la
 
administraci6n central.
 

- acceso rap.do y ordenado, por parte de los
 
empleados, a los registros de personal manejados por

Recursos Humanos, para su modificaci6n y

actualizaci6n.
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o NOMINA DE PAGOS
 

- transmisi6n fiel de informaci6n sobre deducciones
 a la n6mina a la Corte de Cuentas, desde las distintas
 
oficinas del MDE.
 

Estas son las principales areas en 
las que puede
mejorarse la eficiencia en 
el MDE. Los registros de
personal y la n6mina de pagos constituyen la piedra angular
de las operaciones administrativas. 
Si se fortalecen estas
areas, el 
MDE puede satisfacer las demandas de 
un mayor
personal docente y una mayor equidad.
 

En la secci6n siguiente se examina el sistema actual
del MDE, 
a la luz de estos componentes de un sistema
completo de personal/n6mina de pagos. 
 Como se sehala en
mayor detalle mas abajo, el sistema de n6mina de pagos del
MDE sigue varios de estos procedimientos, y la informaci6n
presupuestaria, las listas de pagos y la informaci6n sobre
distribucion son bastante completas. 
Sin embargo, existen
dificultades 
en el procesamiento de 
la informacion sobre
pagos. 
 Los mismos derivan de la informaci6n incompleta o
incorrecta que se 
envia desde el terreno, principalmente
en materia de cambios en la situaci6n de los empleados y
deducciones. 
 (En la seccion sobre movimientos de maestros
se analizan detalladamente los cambios en la situaci6n de
los empleados).
 

b. 
Problemas de deducciones a la n6mina de pagos
 

El NII (nimero nacional de identificaci6n de
impuestos) es un c6digo utilizado en El Salvador con fines
impositivos 
y de pagos. En el 
MDE se utiliza para
identificar 
las deducciones 
a la n6mina de pagos. Esta
informacion 
 sobre deducciones 
 (prestamos personales,
impuestos, ahorros, etc.) 
es transferida al DDF desde las
instituciones educacionales a traves de la misma cadena de
flujo de informaci6n utilizada para las 
transacciones de
personal analizadas 
mas arriba. El DDF recibe 
las
transacciones confirmadas de 
la Corte de Cuentas y las
mantiene en dos terminales de la computadora del MDE. 
Las
entrevistas realizadas indicaron que estas transacciones
 se 
transmiten en veinte diferentes formularios, cada 
uno
creado especificamente 
 para cada distinto tipo de
deducci6n. 
Debido a la naturaleza de estos datos, la Corte
de Cuentas verifica la exactitud de cada formulario.
Cuando surge cualquier duda sobre su contenido, se envian
nuevamente a traves de la cadena de informaci6n (Corte de
Cuentas, Recursos 
 Humanos, centro regional, ndcleo,
instituci6n educacional, maestro) para su correcci6n. 
De
las entrevistas mantenidas surge que debido a este proceso,
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algunas deducciones requieren de seis a ocho meses para ser
 
incorporadas. El personal del MDE caracteriza al problema
 
no como un exceso de exigencias por parte de la Corte de
 
Cuentas, sirno coao falta de exactitud por parte de los
 
interesados al completar los formularios. Cuando un
 
formulario no se completa en la debida forma, debe volveL
 
a la persona que lo origin6 para su revisi6n. Cuando una
 
transacci6n de este tipo se demora, ocasiona graves

dificultads financieras a los empleados en el terreno.
 
(Las transacciones comprenden pagos iniciales sobre
 
prestamos para vivienda, aumentos de sueldos, etc.).
 

Estos problemas se originan en el terreno. Sin
 
embargo, debido a las numerosas etapas en la cadena de
 
informaci6n, el hecho de recorrerla cuatro 
o cinco veces
 
para efectuar correcciones menores origina serias demoras.
 
La eliminacion de inexactitudes en los formularios en una
 
etapa mas cercana a su iniciaci6n reduciria notablemente
 
el tiempo requerido para completar las transacciones y la
 
carga de la cadena de informaci6n.
 

3. LA DIRECCION DE INFORMATICA E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 

Actualmente, la 
Direcci6n General de Administraci6r del
 
MDE tiene a su cargo la recopilaci6n, tabulaci6n y distribuci6n
 
de informaci6n. 
La Direcci6n de infonndtica e Infraestructura
 
Educati\a (DIIE) cuenta con 51 empleados (vease la Grdfica V-

B2). La Secci6n de Administraci6n estd compuesta por el
 
Director General y dos ayudantes. El Director tiene a su cargo

los Departamentos de Computaci6n, Documentaci6n, estadistica,

Infraestructura Educativa Inventarios. El
e gerente del
 
Departamento de Computaci6n encabeza dos grupos: de
 
Analisis/disefio (1 supervisor y 5 programadores) 
 y de
 
Administraci6n de Operaciones (l supervisor y 5 empleados

encargados de la obtenci6n de datos). 
 Este grupo tambien
 
comparte una secretaria con el Departamento de Infraestructura
 
Educativa. 
El gerente del Departamento de Documentaci6n tiene
 
5 empleados administrativos y una secretaria (compartida con el
 
Departamento de estadistica), que mantienen los registros de
 
informaci6n actual e hist6rica. 
El gerente del Departamento de
 
estadistica, junto con cuatro empleados de apoyo, tiene a su
 
cargo la preparaci6n, la distribuci6n y la recopilaci6n de
 
formularios de informaci6n. El gerente del Departamento de
 
Infraestructura 
Educativa coordina tres secciones: de Obra
 
Social (3 personas), de Evaluaci6n de Edificios 
(5 personas) y

de Transportes (7 personas), que proveen a la Direcci6n 
las
 
funciones de apoyo logistico y estructural. El gerente del
 
Departamento de Inventarios supervisa inventarios la
los con 

asistencia de 5 empleados administrativos en dos secciones:
 
Edificios y Equipos. Ademas de estos departamentos, existe un
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comite general de revisi6n t4cnica constituido por los jefes de

todos los departamentos, que consulta y provee asistencia
 
tecnica a la Direcci6n.
 

4. RECOPILACION DE INFORMACION EN EL MDE
 

Toda la informaci6n relacionada con las escuelas es

transmitida de las oficinas administrativas escolares a las
 
oficinas nicleo (vease la Grafica V-B3). De alli se envia
 
directamente a la Oficina Nacional de Administraci6n, Divisi6n
 
de Servicios de Informaci6n, en un formulario de varias p6ginas

disefiado por la DIIE juntamente con las distintas direcciones
 
del MDE. Estos informes contienen informaci6n sobre los
 
maestros y el personal de 
apoyo que trabajan en los centros
 
educacionales bajo la direcci6n de los nucleos, asi como datos
 
sobre la condici6n y estructura de los edificios e inventarios
 
de muebles y suministros escolares.
 

En la actualidad, las prioridades de la DIIE en materia de
 
recopilaci6n y procesamiento de datos son las siguientes:
 

1. matriculaci6n - ndmero de estudiantes en cada clase, 
edad y sexo; 

2. maestros - ndmero de maestros en servicio en la
 
instituci6n, niveles de certificaci6n, sexo, edad, NIM
 
(ndmero de identificaci6n de los maestros) y NII;
 

3. infraestructura - tipo de edificios, ndmero de aulas,
condici6n de cada una, propietarios de los edificios, etc.; 

4. actividades financieras  compras, deducciones a la
 
n6mina de pagos, desembolsos de caja;
 

5. inventarios - escritorios, pizarrones, textos, sillas,
 
etc.
 

Estas prioridades de informaci6n son establecidas por la
 
Oficina de Administraci6n del MDE de acuerdo con las necesidades
 
manifestadas por las diversas oficinas del Ministerio que han
 
utilizado la informaci6n en el pasado.
 

Mediante los formularios qiie se utilizan actualmente se

verifica la asistencia sobre una base anual, de manera que 
no
 
se recopila informaci6n sobre el nmero de estudiantes y

maestros que asisten a clase cada dia.
 

Anteriormente, la recopilaci6n 
de datos escolares se

realizaba mediante una serie de formularios que parecian para

las escuelas como una constante sucesi6n de requerimientos
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durante todo el afio. Recientemente este proceso fue

modificado recopilandose toda informaci6n
la en un solo
formulario de varias pdginas. 
Este cambio se introdujo porque

el personal 
 de las escuelas no estaba completando los
formularios de recopilaci6n de datos de la DIIE, alegando que

constantemente se veian inundados de solicitudes de muchas otras

fuentes. De las entrevistas mantenidas surgi6 que los maestros

consideraban que estaban perdiendo de vista la relaci6n entre
 
su esfuerzo en la clase y la 
tarea de completar todos esos

formularios. 
 Despues de que un empleado administrativo o un
 
maestro ha dedicado varias horas semanales a completar

formularios de informaci6n, comienza a llenar los casilleros con

informacion arbitraria o simplemente a no llenarlos. De esta
 
manera se dificultaba notablemente la actualizaci6n de los datos
debido a los problemas que se encontraban en obtener datos
 
confiables.
 

Para resolver este problema, el personal de la DIIE, en
cooperaci6n con otros departamentos del MDE y personal de

asistencia tecnica 
de la UNM, elaboraron una nerramienta de
recopilaci6n de datos 
(vease el Apendice N) y un programa de

recoleccion que consideraron permitiria recopilar toda la

informacion en un solo formulario, reduciendo asi el ntmero de
 veces que se 
solicita informaci6n a los administradores de las

escuelas. El elemento clave de 
este plan es el programa de
recopilacion. 
 Las anteriores herramientas de recopilaci6n de

datos fueron disefiadas dando muy poca consideraci6n a un
 
programa de utilizaci6n que fuera factible para todos. 
 Cuando
 
se ponga en vigencia el nuevo formulario, el maestro completard

todo un formulario una vez al afio, lo actualizarA a mediados del
afio escolar, y lo actualizara nuevamente al finalizar el afio

escolar. Los datos se entrardn solo una vez al afio. 
 Mediante
 
este sistema, se espera que la administraci6n de n'cleo y los

directores de escuela s6lo tengan que completar formularios de

la DIIE, y que cuando otras unidades soliciten informaci6n, lo
 
hagan a traves de la DIIE.
 

Los predecesores formularic
del maestro revisado de

recopilaci6n de datos desempefiaron un importante papel en la
formaci6n de una lista base (la lista maestra 
de n6mina de

pagos) que con el 
tiempo seria utilizada en los centros de
 pagos. Idealmente, informaci6n se utilizaria para constituir
 
la lista maestra que serviria de base al sistema de n6mina de
 pagos. Como consecuencia de las demoras debidas a los numerosos

niveles administrativos existentes 
en la cadena de comando
 
(directores de escuela directores de
a ntcleo, a directores

regionales y al centro 
nacional) y a la resistencia de los
 
maestros a completar los formularios, fue preciso seguir otros

procedimientos para constituir 
 este Registro Central de

Empleados. En la actualidad, las listas utilizadas 
el afio

anterior se actualizan con la informaci6n proveniente de los
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cambios introducidos en la n6mina desde que se public6 la lista
de empleados para constituir la lista base. 
De esta manera, el
volumen de informaci6n que debe manipularse 
en la Oficina de
Recursos Humanos para actualizar los registros del afio anterior,
hace que la nomina de 
pagos de que se dispone se encuentre
varios meses atrasada con respecto a la realidad. Se considera
que el nuevo formulario de recopilaci6n de datos permitira
disponer de informacion mas actualizada sobre la 
situaci6n de
 
los maestros.
 

5. MOVIMIENTOS DE MAESTROS
 

La Oficina de Recursos Humanos es el punto en que se cruzan
todas )as actividades relacionadas con las funciones de personal
y n6mina de pagos del MDE. 
La diversidad de tipos y formas de
informacion manipulados por Recursos Humanos, 
asi como el
volumen de esa informacion, ocasionan 
numerosas demoras
afectan la exactitud y el 
que


flujo de la informaci6n relacionada
con 
el proceso de n6mina de pagos que se analiza ms adelante
 
en este capitulo.
 

En el sistema actual del MDE, los traslados afectan de un
13 a un 
15 por ciento de los maestros cada mes. Muchos de esos
traslados son de 
posiciones rurales 
a urbanas, lo que tiene
graves consecuencias 
para el 
 sistema administrativo. 
 Las
reglamentaciones no contienen disposiciones que rigen el periodo
de tiempo que un maestro debe trabajar en un determinado lugar
antes de solicitar su transferencia. 
En secciones posteriores
se describen algunas de las causas de estos movimientos. Para
que un maestro pase de un horario escolar a otro 
(por ejemplo,
del turno de la mahana al de la tarde) 
solo se requiere un
acuerdo entre el maestro 
y el director de la escuela. La
transferencia de una 
escuela a otra requiere un acuerdo entre
dos directores de escuela, que generalmente es facilitado por
un director de ndcleo. 
 La transferencia de 
un nucleo a otro
(dentro de la misma Region) solo requiere un acuerdo entre dos
directores de nicleo, que generalmente es facilitado por la
oficina regional. Los movimientos entre ura regi6n y otra toman
la 
forma de una propuesta a una oficina regional, y si esta
accede, el acuerdo se 
 transmite al nivel nacional,
especificamente 
a la Oficina de Recursos Humanos, para su
procesamiento a la regi6n que se 
solicita.
 

Como es de sperarse, las demoras 
en la transmisi6n y el
registro de informacioin se producen en 
la oficina nacional,
donde se 
negocian y se arreglan los pases de region a regi6n.
Otros factores, como el registro de los movimientos de maestros
al nivel de las escuelas (por ejemplo, del turno de la mafiana
al de la tarde) y la actualizacion de las listas de pagos para
aquellos maestros 
a quienes les corresponden aumentos por
ascensos en el escalaf6n, hacen que diariamente se produzca un
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El diagrama de actividades y de personal del proyecto

elaborado por el equipo de estudio de AED (vease la Grafica V-

B4) ilustra el plan basico de interacci6n e interdependencia del
 
personal y las tareas a traves de las distintas actividades del
 
proyecto. Ilustra facilmente la interacci6n del trabajo en
 
equipo requerido, en vez de mostrar solamente cuadros de
 
organizaci6n y lineas de tiempos. A continuaci6n se presenta
 
un marco sobre el que podria trabajarse para satisfacer los
 
requisitos de un plan detallado de acci6n. En el Apendice que

sigue a esta secci6n se muestra un plan paso por paso mas
 
detallado.
 

l.l.b El plan debe ser completado por un grupo externo.
 

Como se sefial6 antes, se hall6 que las personas

involucradas en el manejo de registros eran relativamente
 
competentes. Los errores en los registros se hallaban dentro
 
de un margen aceptable y los archivos de computadora estaban
 
actualizados. El equipo recomienda emplear un equipo externo,
 
integrado por expertos nacionales o extranjeros en el tema y

complementado por la experiencia disponible en el Ministerio
 
(el personal del MDE), que aseguraria 6ptimamente la oportuna
 
y ordenada ejecuci6n del proye.to de automatizaci6n.
 

l.l.c Debe encararse la eiecuci6n de tarea como un provecto
 
separado e independiente.
 

Como se sefial6 antes en este capitulo, las tareas actuales
 
absorben todo el tiempo del personal de Recursos Humanos, debido
 
al volumen de transacciones diarias necesario para mantener
 
actualizado el sistema de registros manuales. El volumen de
 
informacion involucrado y la naturaleza critica de informaci6n
 
requieren personal adicional con dedicaci6n exclusiva durante
 
la duracion del proyecto de automatizaci6n, para trabajar

juntamente con la Oficina de Recursos Humanos y la DIIE. De
 
intentarse completar el proyecto con el personal y los recursos
 
disponibles, incrementando la carga actual de trabajo, seria
 
preciso que la ya sobrecargada Oficina de Recursos Humanos
 
interrumpiera sus tareas inmediatas. El equipo recomienda que
 
este proyecto sea encarado como un proyecto completamente

individual, con personal separado.
 

1.2 Debe contemplarse y apoyarse la reqionalizaci6n de la
 
recopilaci6n de datos sobre deducciones a la n6mina y cambios
 
en la situaci6n de los empleados.
 

Esta recomendaci6n implicaria una transmisi6n mds exacta
 
de la informaci6n sobre deducciones, desde las distintas
 
oficinas del MDE a la Corte de Cuentas. Ello podria lograrse

automatizando los formularios que se emplean actualmente para
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extraordinario ndmero de transacciones. 
 En ciertos casos una

sola transferencia de una regi6n 
a otra puede requerir hasta
 
cuatro meses para completarse, y muchos de los aumentos 
por

ascensos en el escalaf6n, como puede verse en el muestreo antes
 
mencionado, tienen afios de retraso.
 

En la oficina nacional (Recursos Humanos), cuando se

autoriza 
una nueva posici6n para un empleado, el registro de
 
esa transacci6n se transmite en un envio diario a la Secretaria.
 
Una vez que un funcionario de la oficina del Ministro firma la

transacci6n, esta es enviada a la 
Corte de Cuentas para su

validaci6n contable. Corte Cuentas
La de autoriza cada
 
transacci6n, y cualquier discrepancia 
se regresa a Recursos
 
Humanos para su correcci6n y se envia nuevamente a la Corte de
Cuentas a traves de la oficina del Ministro. Cada transacci6n
 
confirmada por la Corte de Cuentas se envia al correspondiente

centro de distribuci6n de pagos, donde se modifica la n6mina
 
para reflejar el acuerdo. A los empleados se les paga

mensualmente de la n6mina.
 

Cada uno de 
estos cambios se registra y se contabiliza
 
contra el presupuesto. El MDE tiene un documento denominado
 
Ley de Salario, en 
el que se identifica cada descripci6n de
trabajo, y actividad presupuestaria se basa en la cantidad de
 
posiciones disponibles hasta el nivel de ndcleo. 
 Como ocurre
 
en cualquier sistema de esta magnitud, algunos registros 
se

extravian o se traspapelan y se producen demoras. 
 En el caso

de las transferencias, ello puede significar frustrantes demoras
 
para lograr la relocalizaci6n. En el caso 
de la n6mina de
 
pagos, puede representar inmerecidas privaciones 
para los
 
maestros. Cuando se 
presenta un problema relacionado con la
asignaci6n o el pago de un maestro, este puede apelar su caso

directamente al Ministro si se ha seguido el debido proceso y

no se ha resuelto a su satisfacci6n. Para los alumnos de ese
 
maestro, situaci6n puede representar semanas sin clases.
 

Cuando se completa un movimiento de una escuela a otra, se
 
genera un promedio de siete transacciones individuales. Estas

transacciones (informaci6n 
 sobre actividades) deben

documentarse, certificarse y transmitirse, de manera que todas
 
las personas involucradas sepan que el interesado a) sale de
 
una escuela y b) se transfiere a otra. Debe notificarse a los
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correspondientes 
centros de pagos I/ , a las institucioneseducacionales 
que corresponde, 
a la Corte de Cuentas y al
Departamento de Finanzas.
 

Esta informaci6n, que posteriormente se registrara 
en el
legajo de cada empleado, se origina en la oficina administrativa
de la instituci6n educacional en la que trabaja el maestro. 
Por
ejemplo, un maestro puede solicitar su traslado a una escuela
situada en otra regi6n. 
Esta informaci6n se canaliza al centro
regional a traves de la oficina nucleo. 
En el centro regional,
una vez 
que se ha llegado a un acuerdo, la informaci6n 
se
mecanografia en tin 
documento denominado "acuerdo".
 

Cuando la solicitud llega

requieren a la oficina regional, si 
se
ulteriores negociaciones, 
se envia las
a oficinas
nacionales en forma de propuesta. 
El conjunto de estos acuerdos
y propuestas se 
transmite 
a la oficina nacional, donde se
separan, 
se transcriben 
en los 
 registros individuales
personal, se entran de
al sistema de computacJ6n y se
nuevamente para integran
su transmisi6n a la siguiente oficina, que en
el caso de los acuerdos, es la Secretaria.
ulteriores negociaciones, Cuando se requieren


la siguiente oficina esta 
situada
dentro de Recursos Humanos 
(que se analiza en 
el pdrrafo
siguiente). 
 En Pecursos Humanos, cuando se 
llega a un acuerdo
y una resolucion, las transacciones se consideran acuerdos y se
transmiten junto con los acuerdos. 
 Cada actividad que 
ocurre
en el registro de un empleado se 
registra en un formulario que
resume todas las transacciones en ese registro. 
Cuando la carga
de trabajo es 
nuy grande, y no hay tiempo para registrar las
actividades, se coloca en el archivo una ficha temporaria hasta
 que pueda completarse el registro.
 

Las propuestas que recibe Recursos Humanos generalmente se
refieren a transferencias 

regi6n a otra. 

de un determinado maestro de una
El empleado de Recursos Humanos debe entonces
 

I Centros de distribuci6n de pagos. En El Salvador existen 53
centros gubernamentales de distribuci6n de pagos (vease el Apdndice
-), situados en cada uno 
de los 14 Departamentos del pais. 
 Los
Departamentos mas densamente poblados tienen centros adicionales para
atender al mayor numero de usuarios. La Libertad, por ejemplo, tiene
2 centros, y San Salvador, 39 centros. 
 Doce centros estan situados
en 
las oficinas del MDE y atienden directamente al Ministerio.
cheques se Los
emiten en los centros de pagos, 
con la aprobaci6n de la
Corte de Cuentas. 
Los centros distribuyen las remuneraciones de una
lista computarizada de empleados en esta actividad, que
anualmente se compila
y se actualiza diariamente. 
Esta lista refleja la
situaci6n actual de cada empleado con respecto a su salario mensual.
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confirmar la existencia de una vacante en la regi6n propuesta.

Esta informaci6n debe solicitarse al centro regional respectivo,
 
que a su vez la transfiere al nlcleo correspendiente. La

solicitud de informacion completada regresa a la oficina
 
regional, que la transfiere a la oficina nacional, donde el
 
funcionario de Recursos Humanos 
la utiliza para completar el
 
acuerdo o notificar a la regi6n en la que se origin6 la
 
propuesta que la posici6n "no esta disponible". E.ta oficina
 
a su vez transfiere la informaci6n al ndcleo que ovigin6 la
 
solicitud, que a su vez la transfiere 
a la escuela y esta al
 
maestro que solicit6 el traslado. Este proceso lleva de uno a
 
cuatro meses. 
 En este punto el maestro puede solizitar otra
 
transferencia a la misma 
o a otra localidad.
 

La mayoria de los 
maestros que comienzan solicitando su

transferencia 
fuera de la regi6n en la que trabajan, con el

tiempo consideran necesario viajar al Centro Nacional de
 
Recursos Humanos y solicitar una audiencia personal con el
 
Director General de Recursos Humanos. 
 Si no se llega a un
 
acuerdo, el maestro tiene la opci6n de solicitar una audiencia
 
con el Ministro. Todas las 
actividades relacionadas con la
 
bdsqueda de una iaejor posici6n mantienen a los maestros fuera
 
de las aulas durante bastante tiempo.
 

Una comprobaci6n al azar indic6 que la oficina tramita
 
diariamente hasta un total de 190 indagaciones personales

directas y, lo que es mds importante, que las personas esperan

hasta 15 dias habiles para lograr una entrevista.
 

Como medida de eficiencia del Ministerio, ello indicaria
 
que en un dia dado, alrededor del 1 por ciento de los empleados
 
no se hallan en sus respectivos lugares de trabajo, sino
 
esperando transacciones de personal. Ello indica que el
 
Ministerio gasta de 2 a 3 millones de colones anuales atendiendo
 
al personal en las areas de recepcion de Recursos Humanos,

mientras los alumnos de esos maestros no pueden asistir a clases
 
hasta por periodos de 15 dias. Debe tomarse en consideracion
 
que si bien el 1 por ciento no constituye una pdrdida

intolerable, si considera nfmero dias cada
se el de que

indagaci6n mantiene al maestro fuera de clase (que se estima de
 
5 a 15 dias), esa perdida puede multiplicarse por un factor de
 
10. 
 Ello tambien afecta la moral de los maestros.
 

Un problema relacionado con este proceso, como lo
 
expresaron muchos de los funcionarios del MDE, es que en el
 
momento de originarse la solicitud la posici6n solicitada esta
 
vacante. Debido a las demoras involucradas en la transmisi6n
 
de la informaci6n a las 
diversas oficinas, las posiciones se
 
ocupan en forma algo arbitraria, y muchos de los maestros que

solicitan su transferencia a una determinada comunidad terminan, 
en virtud de este problema de flujo de informaci6n, siendo 
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relocalizados 
a otras comunidades, donde comienzan 
nuevamente
 

el proceso de transferencia.
 

6. AUTOMATIZACION DE LA INFORMACION
 

a. 
Nivel actual de automatizaci6n
 

La informaci6n correspondiente a los registros de
personal/n6mina de pagos relacionados con el personal del
MDE se mantiene en dos terminales ubicadas 
en la Oficina
de Recursos Humanos, conectadas a la computadora del MDE
(WANG VS45). En la actualidad, el sistema contiene s6lo
los datos minimos correspondientes a cada maestro (nombre,
direcci6n e informaci6n sobre su grado en el escalafon).
El sistema completo, con funciones para la mayoria de los
procesos requeridos relacionados 
 con el personal
administrativo, aunque adn no ha sido completamente puesto
en practica por Oficina Recursos
la de Humanos, esta
incorporado en la 
 computadora, habiendose 
creado
documentacion 
necesaria para su utilizaci6n 
la
 

(vease el
Apendice F). bien
Si los registros del personal
administrativo constituyen 
un pequefio porcentaje de la
carga de trabajo de la Oficina de Recursos Humanos,
propone que la se

DIIE ponga en prdctica este sistema para
aliviar parte de la carga 
de trabajo de la Oficina 
de
Recursos Humanos mientras 
se espera la aplicaci6n de un
sistema mas completo. Las entrevistas mantenidas indicaron
 que la puesta en practica de este sistema no justificaria
el esfuerzo, en vista de la inminente aplicaci6n del futuro
sistema que se analiza mas abajo. 
 La puesta en pr~ctica
de este sistema requiere la aprobaci6n del personal tecnico
y directivo 
 de Recursos Humanos, la asignaci6n de
terminales adicionales y la capacitacion de personal


adicional para su utilizaci6n.
 

b. Planes de automatizaci6n futura de los registros de
 
personal
 

En un esfuerzo por resolver los problemas de excesiva
carga de trabajo descritos mds arriba, la DIIE, Recursos
Humanos y el personal de asistencia tecnica la
de UNM
elaboraron un 
diseho para la completa automatizaci6n del
sistema de registros de personal. 
 Si bien no fue posible
disponer de descripciones escritas de 
parte del MIS, los
lineamientos generales del disefio fueron obtenidos a travds
de entrevistas mantenidas con el personal de la UNM. 
Los
elementos basicos del diseho son los siguientes:
 

o Mediante el empleo 
de analizadores digitales,
digitalizar cada pagina de los registros de personal,
de forma que puedan almacenarse y reproducirse en la
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computadora. Este proceso puede compararse con el de
 
una fotocopia, en la que el documento producido tiene
 
la forma de un archivo de aproximadamente 24.000 bits
 
(equivalente a un texto de 12 pdginas).
 

o Mediante el empleo de tecnicas de programaci6n
 
ya desarrolladas, reducir esos archivos a un 
tamafio
 
de 6.000 bits (equivalentes a 3 paginas de texto),
 
para facilitar su almacenamiento y acceso.
 

o 
 Mediante el empleo de los programas existentes,

almacenar esos archivos en un sistema de base de datos
 
gerenciales.
 

o Mediante el empleo de registros 6pticos digitales
 
con laser (Write Once Read Many), almacenar esta base
 
de datos en discos laser. Se estima que los 40.000
 
legajos podrian almacenarse en 300.000 archivos
 
electr6nicos en 6 discos laser.
 

o Este sistema tendria capacidad para localizar
 
cinco archivos por segundo, de manera que si cinco
 
personas buscaran diferentes archivos al mismo tiempo,

teoricamente podrian disponer de la informaci6n en
 
menos de un segundo.
 

El equipo concuerda con un plan destinado a
 
automatizar los registros con la finalidad de proporcionar

al MDE un sistema mas manejable de informaci6n sobre
 
personal y agilitar el flujo de informaci6n dentro del
 
Ministerio. Sin embargo, con el plan actual, no se
 
analizaron provisiones para sistemas paralelos. El grado

de interrupci6n de las actividades 
de la Oficina de
 
Recursos Humanos por el tiempo requeridc para llevar a cabo
 
conversion, requiere que antes de ponerse en prdctica, se
 
disponga de un plan bien desarrollado por escrito. En la
 
secci6n de Recomendaciones se incluye el analisis de un
 
posible plan de acci6n.
 

CONCLUSIONES
 

Se indican a continuaci6n las conclusiones del equipo como
 
resultado de las comprobaciones anteriores.
 

1. AUTOMATIZACION
 

.l.a Es preciso automatizar el sistema actual de registros de
 
a Oficina de Recursos Humanos. Sin embargo, debido al volumen
 
e trabajo involucrado y a la necesidad de continuar operando

1 sistema actual mientras transcurre el proceso de
 
utomatizaci6n, el proyecto requiere un plan mds detallado.
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l.l.b El nivel de discrepancias hallado entre el sistema actual
y la informacion mantenida 
en la computadora, indica que debe
concentrarse 
un serio esfuerzo 
en la actualizacion 
de los
registros actuales, 
 antes o durante el proceso 
 de

automatizacion.
 

l.l.c Las 
funciones actuales ocupan completamente el tiempo
del personal de Recursos 
Humanos, debio al volumen 
de
transacciones diarias requerido para actualizar los registros
manuales. La participacion directa de ese mismo personal en el
proceso de automatizaci6n 
de los registros manuales 
crearia
interrupciones 
en el flujo de informaci6n, que resultarian
 
insostenibles para el MDE.
 

1.2 
El sistema de n6mina de pagos del MDE experimenta problemas
en dos aspectos principales: 
cambios en la situacion de los
empleados y deducciones a la 
nomina. Ambos problemas se
originan en la informaci6n incompleta o incorrecta enviada desde
las escuelas, y se ven agravados por las demoras en el flujo de
informacion debidas 
a las numerosas 
etapas existentes en la

cadena de comando.
 

1.3 En la actualidad no 
existen metodos para proporcionar
informacion 
 sobre el ausentismo de maestros y personal
administrativo. 
Los nuevos formularios de recopilaci6n de datos
creados por la DIIE no han resuelto este problema. Si continda,
partes del modelo STEP no seran utilizables.
 

1.4 En el 
pasado, los procesos de recopilaci6n de datos del
MDE han sido irregulares e inconexos. 
 Recinntemente, la DIIE
ha puesto en practica un plan que 
si se ejecuta con exito,
reducira la carga de informaci6n de los maestros. 
El elemento
clave de este plan es el cronograma. Los planes anteriores no
contenian un cronograma que se adaptara a los de las
instituciones educacionales.
 

1.5 
 Se ha disefiado un sistema computarizado de informaci6n de
per,;onal mas 
 completo para los registros del personal
administrativo, 
utilizando 
los equipos existentes. Este
sistema, sin embargo, excluye 
a los maestros, que constituyen
el mayor 
volumen de informaci6n en 
la Oficina de Recursos
Humanos. 
 El personal del MDE considera que adn la puesta 
en
practica de este sistema parcial reduciria de inmediato la carga
de trabajo. 
No obstante, en vista de la completa automatizaci6n
de los registros, su aplicaci6n puede no resultar de valor para

el MDE.
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2. PRINCIPALES CAMBIOS DE PROCEDIMIENTO
 

2.1 El sistema actual de asignaci6n de c6digos de

identificaci6n de empleados del 
MDE cumple adecuadamente sus

funciones para los distintos grupos de personal del Ministerio.
 
Sin embargo, deja margen de error y no contempla un c6digo dnico

de identificaci6n que abarque a todos los empleados. 
Un c6digo

dnico permitiria efectuar transferencias de empleados de la

categoria de maestros a la de administrativos y luego nuevamente
 
a la de maestros, iAinimizando la carga de trabajo en la Oficina
 
de Recursos Humanus. 
 Este codigo tambien identificaria a los

empleados de origen rural/urbano, facilitando la colocaci6n de
 
los maestros rurales.
 

2.2 En la Oficina de Recursos Humanos, las actuales prdcticas

de esta oficina son evoluciones d. -,todos estandarizados.
 
Idealmente, las operaciones necesarias para la Oficina 
de

Recursos Humanos son definidas y de procedimiento. En la
 
practica, muchos de los procedimientos aplicados se imprcvisan

y necesitan estandarizarse, ya que las improvisaciones ocasionan
 
confusi6n y duplicaci6n de esfuerzos.
 

2.3 Los maestros experimentan importantes demoras en la
 
resoluci6n de problemas de personal, que ocasicnan perdidas del

tiempo dedicado a las clases. 
Los procesos relacionados con la

bdsqueda y la obtenci6n de posiciones disponibles por parte de
 
los maestros involucran un gran volumen de datos que con
 
frecuencia no estan actualizados como consecuencia de que 
la

informaci6n se maneja manualmente. Gran parte de las demoras
 
se deben a la lentitud del flujo de informaci6n a traves de las
 
diversas etapas de la cadena de informaci6n, de la falta de

realimentaci6n de los datos al terreno, y a la sobrecarga del
 
programa de entrevistas de los empleados de Recursos Humanos
 
que deben tratar directamente con los maestros.
 

3. REDUCCION DE LA MOVILIDAD DE LOS MAESTROS
 

3.1 En la actualidad, el sistema de informaci6n del MDE estd

disefiado para proporcionar el total de !as posiciones ocupadas,

no existiendo informes sobre las posiciones vacantes. Las
 
operaciones relacionadas con la n6mina de pagos pueden

realizarse haciendo referencia a la informaci6n disponible.

Sin embargo, las funciones de manejo de recursos humanos

requieren que se disponga de informaci6n sobre las posiciones

vacantes. Debido falta
a la de ambos tipos de informaci6n
 
(posiciones vacantes y ocupadas), 
el proceso de colocar a una
 
persona en una posici6n vacante requiere la transmisi6n de
 
mensajes escritos a las localidades donde los maestros han
 
solicitado su traslado, para averiguar si en ellas existe una
 
posici6n vacante. 
Por otra parte, cuando una requisici6n de un
 
maestro llega a la Oficina de Recursos Humanos, debe efectuarse
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una 	bsqueda entre todas las 
personas calificadas
solicitado trabajar en esa area. 	
que han
 

Como 	consecuencia de la carga
de trabajo, en general 
esta 	bdsqueda no se completa, y la
colocaci6n se vuelve arbitraria.
 

RECOMENDACIONES
 

Se indican a continuaci6n 
las 	recomendaciones 
sobre cuatro
aspectos generales relacionados con el proceso de personal/n6mina de
pagos. El 
primer aspecto, 
el "Plan de automatizaci6n",
recomendaciones relacionadas 	 contiene
 
con la automatizaci6n de los diversos
departamentos del MDE. 
 El segundo aspecto, "Principales cambios de
procedimientos", 
 contiene recomendaciones 
 sobre cambios de
procedimientos 
en 
1-a Oficina de Recursos Humanos, y el tercero,
recomendaciones relacionadas con la reducci6n de los movimientos no
esenciales de maestros con el fin de reducir la carga de trabajo en
las oficinas administrativas. 
 En la cuarta secci6n se presentan
recomendaciones sobre capacitaci6n.
 

1. 	LA AUTOMATIZACION DE LA INFORMACION
 

Los archivos 
de la Oficina de Recursos Humanos del 
MDE
contienen informacion 
sobre la carrera 
de mas de 40.000
individuos involucrados en el proceso de moldear el 
futuro de
El Salvador. 
El volumen de transacciones de la Oficina requiere
manipular m~s de 200 registros cada dia. 
 Con el fin de poder
manejar eficientemente este volumen de transacciones diarias,
se requiere un sistema computarizado que permita 
un rdpido y
fdcil acceso a los registros completos de personal.
 

l.l.a 
 Debe 	contemplarse un amplio programa de automatizaci6n
de la Oficina de Recursos Humanos del MDE.
 

El equipo internacional de asistencia t4cnica, juntamente
con la DIIE y el grupo de mecanizaci6n de la Oficina de Recursos
Humanos, ha elaborado una soluci6n que 
parece acertada y
prdctica. La idea es 
obtener imcgenes fotograficas de los
archivos de 
personal utilizando un analizador de imagen, y
almacenar esas 
imdgenes en una base de datos que satisfaga los
requerimientos de 
uso 	intensivo. 
 La forma 
menos costosa de
almacenar lds imcigenes seria 
una 	biblioteca de discos laser.
Se estima que 
toda 	la biblioteca de 
40.000 registros podria
almacenarse 
en menos de diez discos laser. 
 Este 	sistema se
pondra en prdctica utilizando la NCR Tower 32/600 que ha sido
adquirida para introducir el MIS.
 

Si bien 
existe poco material escrito 
que 	describa los
planes para 
 parte del MIS, las entrevistas mantenidas con 
el
personal de la UNM han permitido conocer la amplitud del diseho.
Se recomienda la redacci6n de un plan serio y detallado para la
conversi6n de los registros a un sistema electr6nico.
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recopilar esos datos. Utilizando los criterios fijados por la
 
Corte de Cuentas, podria establecerse un sistema automat.zado
 
que permitiria la obtenci6n de informaci6n dentro de parametros

establecidos. Ello requeriria que la informaci6n faltante
 
requerida por la Corte de Cuentas fuera recopilada antes de
 
completarse los formularios. Completados de manera, las
 
posibilidades de cue los formularios regresaran despues de meses
 
de trascender la cadena de informaci6n serian minimas. Estos

formularios automatizados se incluirian en el desarrollo del 
plan de automatizaci6n de las oficinas regionales. Nivel
 
estimado de esfuerzo, 3 meses para desarrollar y clarificar los
 
procesos con la Corte de Cuentas, 6 meses para programar y
probar la automatizaci6n de los formularios, y 3 meses para

instalar los programas en las oficinas regionales. El personal

de las ofi.cinas regionales de la DIIE podria instalar y mantener
 
los prograras. 
Sin embargo, debe mantenerse la estandarizaci6n 
de los mismos. Pueden ser necesarios equipos adicionales de 
computaci6n para Ilevar a 
cabo estas tareas, que podrian

evaluarse durante el periodo de desarrollo sobre la base de la
 
carga de trabajo.
 

1.3 Debe incluirse informaci6n sobre ausentismo de maestros v
estudiantes, mediante verificaciones esporidicas en zonas
 
seleccionadas del pals.
 

Como se sefiala en otras secciones de este documento, el
 
ausentismo de los maestros constituye un indicador que puede

utilizarse para detectar ineficiencias en el sistema educacional
 
al nivel nacional, regional y de nucleo.
 

Los directores de ndcleo podrian realizar verificaciones
 
esporadicas, cuyo seguimiendo podria estar a cargo de
 
representarites regionales, utilizando un formato que

proporcionaria informaci6n a los gerentes de 
mas alto nivel.
 
Para que las verificaciones esporadicas sirvan para detectar
 
ineficiencias en el servicio de los maestros, debe asignarse

enfasis a la observaci6n pasiva. Ello implica que quienes

realizan las deberian en
verificaciones concentrarse 
 buscar
 
razones por las cuales los maestros y los estudiantes no estdn
 
en clase, y no en quienes estan y quienes no estan. Estas
 
verificaciones deberian ser sistematicas y basarse 
en una
 
muestra 
extraida de todas las zonas bajo un director. La
 
capacitaci6n necesaria para el 
enfoque y el uso adecuados de
 
las verificaciones esporadicas no requeriria 
 una gran

planificaci6n, si pueden implantarse los principios de la
 
observaci6n pasiva. 
 Nivel estimado de esfuerzos, 6 meses en
 
planificaci6n y capacitaci6n, con actividades de vigilancia

sobre una base permanente.
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2.1 

1.4 
 Debe proveerse la asistenciaca continuada necesaria
en materia de recopilaci6n de informaci6n y apovo al 
 lan actual
Para una herramienta de recopilacicn de informaci6n de la DIIE.
 
El elemento clave de 
 recomendaci6n 
es el cronograma
establecido para la recopilacion de datos regionales utilizando
las "fichas". 
 El exito de este plan depende de que se siga el
croncgrama de recopilaci6n de datos. 
 Si una oficina regional
se atrasa debido a problewas de equipo, los funcionarios de la
oficina nacional deberdn basarse en datos inexactos u obsoletos
para adoptar decisiones 
 oportunas.
adiestramiento La DIIE requerira
en el uso de computadoras
informaci6n para recopilar
de personal 
 en las oficinas
transmitirla regionales y
al centro nacional. 
 Hay muchas cosas
descuidan 
en los planes de ejecucion de 

que se
 
los disefiadores 
de
sistemas mas experimentados, y el sistema de computacion de las
oficinas regionales necesitara especial apoyo para asegurar su
exito. 


oficinas
Algunos de los elementos que podrian necesitarse en las
regionales, 
son 
equipos adicionales
suministro ininterrumpido de energia ("UPS"), 

de apoyo como
 
acondicionadores
de aire, modems, lineas telefonicas, papel para imprimir, cintas
y cordones (vease el siguiente capitulo sobre el MIS).
de equipos, Ademas
se requerira asistencia 
tecnica
capacitacion para apoyar la
en materia 
de aplicaciones desarrolladas por la
oficina nacional de la DIIE.
 

2. PRINCIPALES CAMBIOS DE PROCEDIMIENTOS
 

Debeproveerseun c6digo de identificaci6n del MDE con un
pland codificaci6n iico yQlobal.
 
La actual estructura de codificaci6n cumple adecuadamente
la funcion de proveer numeros individuales de identificaci6n al
mayor nmero posible de maestros y empleados administrativos;
sin embargo, 
una forma de incorporar
nacimiento en la fecha y lugar de
el proceso de identificaci6n contribuiria a la
mejor individualizacion de los ndmeros de identificaci6n de los
maestros. 
 No es 
necesario mantener listas separadas para el
personal administrativo 
y docente.
dificil Este sistema
manejar los hace muy
movimientos 
de personal
docentes de posiciones
a administrativas 
y viceversa.
seguir La recomendaci6n
un plan de ejecuci6n es
 

simplificar en dos fases para automatizar y
la codificacion 
de la identificaci6n 
de los
empleados del MDE.
 

Fase I. 
 Automatizaci6n 
completa de 
los procesos
asignaci6n de c6digos de identificaci6n. de
 

En la base de datos del MDE existe actualmente un sistema
autumatizado para controlar las listas de asignaci6n de ndmeros
de identificaci6n. 
 El mantenimiento 
manual de 
estas listas
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deberia descontinuarse y ponerse en prdctica el mantenimiento
 
automatizado de !a asignaci6n y los movimientos, manteniendose
 
el control de la Oficina de Recursos Humanos. Las
 
reglamentaciones administrativas 
 de la Oficina deberian
 
adaptarse para poner en prdctica este cambio a la brevedad.
 
Los planes de ejecuci6n deberian incluir la capacitaci6n del
 
personal de Recursos Humanos y la instalaci6n de terminales
 
adicionales en la Oficina. Nivel de esfuerzo esperado, 3 
meses.
 
Los recursos serian los tecnicos de la DIIE, el personal

administrativo de la Dixecci6n de Recursos Humanos y el personal

del Departamento de Computaci6n de la UNM. Una vez completada

la Fase I deberia iniciarse la segunda fase.
 

Fase II. Simplificaci6n de los procesos de asignaci6n de
 
c6digos de identificaci6n.
 

Deberia adoptarse un solo plan de codificaci6n para todo
 
el personal del MDE, con el prop6sito de simplificar la
 
administraci6n de dichos codigos. El c6digo deberia utilizarse
 
para identiticar a cada individuo en el MDE, desde el dia en
 
que comienza a trabajar hasta el dia en que termina de utilizar
 
sus beneficios de retiro. No deberia cambiar cuando la persona
 
se traslada de una posici6n docente a administrativa, ni cuando
 
deja de trabajar en el MDE y regresa ahos despues. El c6digo

deberia formarse de tal manera que incorpore la fecha y lugar

de nacimiento, lo que aseguraria cue no existan dos c6digos de
 
identificaci6n para un solo individuo en el Ministerio. El
 
c6digo podria generarse a partir de la informacion basica sobre
 
personal que actualmente existe en la base de datos del MDE, y

utilizarse para establecer el sistema de automatizaci6n de todos
 
los registros de personal que se analiza en otras
 
recomendaciones de esta seccion. Nivel esperado de esfuerzo
 
(suponiendo que las fechas de nacimiento, los NIM y los
 
departamentos de nacimiento se encuentren 
en la base de datos
 
del MDE), 3 meses. Los recursos serian los t~cnicos de la DIIE
 
y el personal del Departamento de Computaci6n de la UNM.
 

2.2 Debe prepararse un manual de procedimientos de recursos
 
humanos del MDE.
 

Con el fin de documentar los procedimientos y permitir la
 
r~pida referencia del personal, deberia prepararse un manual de
 
procedimientos que refleje un proceso sistematico y paso por
 
paso. Este manual deberia actualizarse una vez completados los
 
procesos de automatizaci6n.
 

2.3 Deben contratarse consejeros para asistir a los maestros
 
aue acuden al MDE en busca de informaci6n actualizada.
 

Con el objeto de reducir la perdida de tiempo de clases de
 
los maestros, las dependencias de Recursos Humanos que atienden
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directamente las solicitudes de los maestros deberian incorporar
consejeros de personal en las oficinas regionales y nacionales.
Tambien 
 deberia 
 establecerse 
 un conjunto simple 
 de
procedimientos que redujese la cantidad de tiempo que el maestro
necesita pasar fuera de la clase.
 

Cuando un maestro no puede resolver satisfactoriamente
problema de personal un
en las oficinas 
ncleo o regionales,
generalinente debe esperar en la antesala de la Oficina Nacional
de Recursos Humanos para obtener una audiencia con el Director.
El enfoque mas efectivo para la eficiencia es reducir el nqmero
de dias que requieren esas transacciones, mejorando los procesos
que permiten prestar un servicio satisfactoriosin involucrar a los maestrosen cada transacci6n al Director deRecursos Humanos. la Oficina deLa contrataci6n 
y la capacitaci6n 
de
consejeros de personal en las oficinas nacionales y regionales,
con acceso 
 directo a la informaci6n 
 sobre personal
conocimiento de la forma de utilizarla, podria reducir el nqmero
y
 

de dias requeridos 
 para 
 que el maestro
satisfactoriamente complete
una transacci6n/investigaci6n de personal.
 
Como parte de esta recomendaci6n, las oficinas regionales
de Recursos Humanos deberian 
estar en 
condiciones 
de manejar
todas las negociaciones necesarias para la transferencia de un
maestro de una regi6n 
a otra, liberando a la oficina nacional
del manejo y la vigilancia de las funciones centralizadas.
reduciria signific.tivamente Ello


el numero de
informaci6n bqsquedas de
en 
la oficina nacional, y reduciria el nqmero de
dias por transacci6n/investigaci6n 
que se
proporcionar a los maestros el 
requieren para


servicio que necesitan.
 
2.4 
Debe reducirse el volumen de papel involucrado en el fluo
de informaci6n 
entre 
la DIIE y Recursos Humanosv 
 las demas
oficinas del MDE.
 

Como ejemplo del excesivo papeleo, la DIIE produce impresos
de las transacciones de personal como parte de los cambios en
la informaci6n de la nomina de pagos, de los cuales se hacen 15
fotocopias que se distribuyen a las oficinas nacionales.
de las oficinas que reciben Muchas
 
pequefia parte 

e.as copias solo utilizan una
de la informaci6n de 
esos informes, y a veces
directamente no la utilizan. 
Ello forma parte de un patr6n de
distribucion de datos inutilizables. 
Existen varias formas de
solucionar este problema:
 

o distribuir 
terminales 
con acceso especializado 
a
informaci6n en todas las oficinas involucradas;
 
o completar un estudio de las formas en que
minimizarse podria
la distribuci6n 
actual 
de informaci6n. 
 En
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lugar de resmas de papel, una oficina quiza s6lo podria

requerir un informe resumido;
 

o 	 capacitar al personal del MDE 
en el manejo de
 
informaci6n, para 
establecer sus propias necesidades de
 
informaci6n.
 

3. 	 REDUCCION DE LA MOVILIDAD DE LOS MAESTROS Y AUMENTO DE LA
 
EFICIENCIA DEL MDE
 

3.1 Debe contemplarf la circulaci6n y distribuci6n de
informaci6n sobre posiciones vacantes en todos los niveles del
 
MDE.
 

Debe aumentarse la disponibilidad de informaci6n resumida
 
sobre posiciones vacantes dentro del 
MDE. Tal informaci6n
 
podria incluir los totales de posiciones vacantes por tipos de
 
trabajo y por regiones (vease la Grafica V-B5). Este informe
 
tambien podria incluir los totales por departamento y por

ncleo, para lograr un panorama mas claro de la distribuci6n de

las 	posiciones. Un informe 
de este tipo permitiria a los
 
gerentes llevar a cabo en forma mas eficiente las funciones de
 
manejo de recursos y, si se distribuyera en forma pareja a
 
traves de todo el MDE, proporcionaria a los maestros que se

desempefian en el terreno, informaci6n para cuya obtenci6n

actualmente deben abandonar las clases. 
Una forma de distribuir
 
esta infor-iaci6n seria publicarla semanalmente e., el peri6dico

nacional "Diario de Hoy".
 

3.2 	 Debe fijarse un periodo minimo en gue los maestros deben

desempefiarse en una escuela antes 
de ser eleibles para

transferencias.
 

Para aliviar la carga administrativa producida por el
 constante movimiento de maestros a traves del 
sistema, deben
 
ajustarse las reglamentaciones del MDE, en el sentido de

establecer un periodo minimo de ejercicio 
del 	cargo, que

requeriria que un maestro deba permanecer en un lugar de trabajo 
por un periodo fijo antes de ser elegible para transferencia.
 
En apoyo del calendario presupuestario anual, este periodo

podria ser de 
un minimo de un afio, que podria abarcar un afio
 
escolar completo.
 

3.3 	 Debe formularse un plan de comercializacifn social para

estimular a los maestros a trabajar en 
zonas rurales.
 

Con el objeto de atraer maestros a las zonas rurales, el
 
MDE debe demostrar su estimaci6n por los maestros rurales. Debe
 
crearse el sentido de la misi6n "mistica" de los maestros. Ello
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Grafica V-B5
 

Ejemplo de resumen de oportunidades de personal
 
Fecha del informe: 9/9/99 


UBICACION 

Urbanas
 

Total pais 

Personal administrativo 

Maestros 

Personal de apoyo 


Regi6n oriental 

Personal administrativo 

Maestros 

Personal de apoyo 


Regi6n occidental 

Personal administrative 

Maestros 

Personal de apoyo 


Regi6n central 

Personal administrativo 

Maestros 

Personal de apoyo 


Vigentes hasta: 9/9/99
 

POSICIONES
 

Rurales
 

653 313
 
232 145
 
300 132
 
121 
 36
 

222 i1
 
73 62
 

151 49
 
30 
 4
 

222 i1
 
20 25
 
75 53
 
63 7
 

555 113
 
139 
 58
 
74 30
 
28 25
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podria lograrse a traves de una campaha sistemdtica de
 
comercializacion social, empleando especialistas nacionales o
 
internacionales en la materia.
 

4. CAPACITACION
 

4.1 Debe proveerse capacitaci6n para actualizar los
 
conocimientos en la Oficina de Recursos Humanos.
 

Si bien el personal de la Oficina de Recursos Humanos ha
 
desempefiado sus tareas 
en forma eficaz, las entrevistas
 
mantenidas indicaron que ese personal esta utilizando tecnicas
 
que podrian actualizarse mediante una serie de reuniones de
 
capacitacion. Dichas reuniones podrian estar a cargo de
 
personal especializado en manejo de recursos humanos del sector
 
privado disponible en el pais, con el fin de actualizar los
 
conocimientos 
de todo el personal de la oficina. En esas
 
reuniones se identificaria al personal clave que seria objeto

de capacitaci6n mas seria a largo plazo en la ciencia del manejo

de los recursos humanos, en areas de 1) entrevistas de personal,

2) teneduria de libros y 3) introducci6n a las computadoras.
 

C. SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL
 

En secci6n se delinean los antecedentes, las conclusiones, las
 
observaciones y las recomendaciones para una efectiva aplicacion de
 
un 
sistema de informacion gerencial (Management Information System

- MIS) en el Ministerio de Educaci6n. Las observaciones y

recomendaciones deben estar precedidas de una breve exposici6n de

antecedentes sobre la aplicaci6n de un MIS en un ministerio 
de
 
educacion, con el objeto de sehalar claramente que aspectos estan
 
presentes y cuales estan ausentes en el Ministerio de Educaci6n de
 
El Salvador. En las recomendaciones se identifican aquellas funciones
 
que es mas necesario realizar en El Salvador, asi como las que

resultan mas urgentes y las que son mas susceptibles de ser afectadas
 
favorablemente por las actividades del MIS.
 

1. ANTECEDENTES
 

La mayoria de los ministerics de aducacin -y El Salvador
 
no constituye una excepci6n-- son responsables de siete
 
actividades relacionadas con la educaci6n:
 

a. Programas de estudio - contenido, ejecuci6n, y control 
de calidad (CC). 

b. Estudiantes - matriculaci6n, seguimiento

cartificaci6n de la terminaci6n de los estudios 
(CC).
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c. Maestros - contrataci6n, 
pago de los sueldos,
promoci6n, 
 adopci6n de medidas disciplinarias y

exoneraci6n.
 

d. Actividades financieras  formulacion de
presupuestos, contabilidad 
de los gastos, pago de los
 
sueldos.
 

e. Suministros  provisi6n de equipos y suministros y

transporte de los mismos.
 

f. Construcciones - planificacin, 
 construccion 
 o
supervision de 
 edificios, pago de la construccion.
 

g. Planificacion - resdmenes de informaciones,

proyecciones con 
propositos presupuestarios, revision de
 
la calidad.
 

Dependiendo de su percepcion 
de las necesidades, los
ministerios por lo general utilizan la secci6n de planificacion
principalmente para planificar construcciones. Tambien tienen
 una funcion administrativa 
 general que supuestamente
interrelaciona todas las funciones antes sefialadas para proveer
educacion a los nifios y los adultos analfabetos del pais.
 

Para cada una de las siete funciones, los ministerios
manejan tres tipos de procesos o de informacion. Cada uno de
esos tres tipos de procesos pueden verse afectados en distinta
forma por la aplicacion de un sistema MIS/automatizacion. La
Grafica V-Cl muestra los tres tipos de procesos.
 

a. Informacion estrategica 
y da planificaci6n. En el
nivel superior, se consolidan los datos 
para permitir
comparaciones de aho a afio 
o adn de trimestre a trimestre.
Una herramienta com- el modelo PETS/STEP utiliza y genera
informacion que permite ciclos de planificacion de uno,
tres y cinco afios. Por lo general, la informacion para
planificacion compara tendencias amplias (como por ejemplo,
el numero de estudiantes graduados, afio 
por aio, y si la
tendencia es ascendente o descendente, o cudn eficiente ha
 
resultado el sistema).
 

b. Informaci6n gerencial resumida. Esta 
informacion es
utilizada por los supervisores y gerentes para el control
de calidad, y para verificar la forma en que se llevan a
cabo las tareas en cada 
zona. Los informes se preparan
generalmente sobre una base diaria, semanal o mensual. 
Por
ejemplo, un informe incluiria: la nomina total de pagos del
 mes, el ndmero de maestros ausentes durante el mes, o el

ndmero de escuelas construidas en un mes.
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Grafica V-Cl 

NIVELES DE UN SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL
 

INFORMACION 

ESTRATEGICA 
Y DE
 

PLANIFICACION
 
Resumenes
 

Trimestrales/Anuales
 

INFORMACION RESUMIDA DE GERENCIA 
Registros Semanales/Mensuales--


Consolidados
 

INFORMACION OPERATIVA 

Registros Diarios- 'ndividuales 

V-59
 



c. Informacion operativa. A nivel,
este 
 el MIS
representa la infor-maci6n real necesaria, por ejemplo, para
contratar 
y pagar a un maestro. Se recopilan y se
registran los 
datos sobre un determinado maestro, y se
genera la documentaci6n 
necesaria para incorporar
datos a una n6mina de pagos, para que cada mes 
esos
 

reciba la
remuneracion adecuada segin su grado en el escalaf6n.
informacion operativa, La

tambien llamada 
informaci6n 
de
transaccion, estd 
relacionada con 
las tareas diarias de
administrar 
el minist-erio. 
 Este nivel de informaci6n
requiere la mayor 
capacidad de computacion 
(ya que el
volumen de datos manejados es el mayor) y la mayor
capacitaci6n (ya que las funciones operativas son las que
requieren el mayor ndmero de empleados).
 

Una tipica oficina de planificacion de un ministerio, o un
equipo de expertos externos, con frecuencia manejan la
informacion estrategica 
o de planificacion. Idealmente, tal
informacion proviene de fuentes confiables, que utilizan para
originarla 
las dos primeras etapas de 
 informaci6n. Muy
frecuentemente, la calidad de la informaci6n al nivel operativo,
si existe, es sumamente despareja, disponiendose de muy poca
informaci6n gerencial resumida. 
El resultado es que una oficina
de planificacion o un equipo de expertos externos deben hacer
incursiones 
 en las oficinas operativas para recopilar
directamente 
la informacion 
necesaria. 
 Ello, tipicamente,
interrumpe la operaci6n diaria de la oficina, y hace que la
calidad de la informacion que se obtiene en distintos periodos
sea 
despareja, ya que la recopilaci6n de los datos depende de
la llegada de los equipos 
o de que el Ministerio efectie una
pregunta relacionada con la planificaci6n.
 

Una segunda caracteriskica de la recopilaci6n de datos es
que aun la informaci6n computarizada se entra y procesa en forma
inadecuada. 
 Los ministerios 
que no estan orientados a la
informacion como componente del proceso de toma de decisiones,
con frecuencia prestan poca atenci6n a la informaci6n hasta que
surge un pedido especial, tipicamente una solicitud que supone
apoyo adicional. En consecuencia, en 
cada oficina se necesita
por lo menos una persona que vigile la calidad de la informaci6n
producida, es decir, alguien que pueda evaluar claramente si los
informes son exactos o no.
 

El Ministerio de Educa(i6n salvadoreho presenta todas las
caracteristicas antes sefialadas. 
Especificamente, el Ministerio
necesita un enfoque integrado para cada area funcional, y para
cada uno de los tres tipos de informaci6n.
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2. COMPROBACIONES
 

Para cada una de las siete areas funcionales, la
automatizacion/MIS 
tiene un efecto diferente, variando la

naturaleza de la automatizaci6n. Los requisitos para

intervencion son los siguientes:
 

a. Programas de estudio - poca intervenci6n es posible,

excepto mediante la provisi6n de 1) sistemas de
 
procesamiento de palabras y 2) preparaci6n 
directa de

publicaciones en la computadora. 
 Ello prede lograrse

mediante microcomputadoras con una red simp.kC. (PRIORIDAD
7 - a menos que aparezca una nueva e importante estrategia
centralizada de libros de texto).
 

b. Estudiantes - el efecto es sustancial si se provee a
 
la escuela de una computadora (reduciendo asi el trabajo

que debe realizar el director), y resulta mas importante
 
para controlar ]a eficiencia del sistema escolar 
y

planificar los presupuestos, como por ejemplo, la
 
informaci6n sobre matriculacion. La informacion 
sobre

estudiantes en un sistema K-9, controlado centralmente, por

lo general se logra como parte de la 
recopilacion de

estadisticas. Cuando el procesamiento de la informaci6n
 
esta centralizado, generalmente 
 se necesita una

minicomputadora para registrar todos los informes de cada
 
escuela. Si una mayor parte del procesamiento es realizado
 
en las regiones, la capacidad de almacenamiento es a'ln
 
grande, pero el personal central dedicado a la obtenci6n
 
de datos es menor. (PRIORIDAD 3/4)
 

c. Maestros -- el efecto es sustancial, ya que los
 
maestros generan la mayor parte del papeleo un
de 

ministerio. Un mayor impacto 
se logra con un sistema

orientado a la informaci6n operativa, que generalmente se
 
lleva a cabo con una minicomputadora (como una NCR Tower
 
avanzada o una Wang VS 45 mejorada), y mayor adn cuando se
 
vincula a la nomina 
de pagos. Al nivel de informacion
 
gerencial resumida, es preciso disponer de informaci6n
 
sobre los maestros por lo menos cada tres meses, para

controlar y vigilar su movilidad, y anualmente 

planificar los requerimientos presupuestarios. 

para
 

Un buen sistema de personal y de n6mina de pagos

incrementa notablemente la moral de los maestros y reduce
 
el tiempo perdido, ya que actualmente deben viajar a San
 
Salvador para arreglar 
los asuntos relacionados con
 
personal. Las prioridades corrientes de aplicaci6n son 1)

registros 
de personal, 2) sistema de antiguedades

promociones y 3) nomina de pagos. (PRIORIDAD 1)
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d. Actividades financieras 
- el efe-to es sustancial si
las cuentas se controlan centralizadamente. 
La aplicaci6n
tipica en el MDE 
comienza con 1) presupuesto, luego 2)n6mina de 
pagos, y luego 3) cuentas de gastos. Es mas
importante el sistema de informaci6n operativa, seguido por
la informaci6n gerencial resumida.
 

La mayoria de los sistemas financieros se basan en
minicomputadoras 
y pueden compartirse, con las debidas
seguridades, con los registros de maestros. 
El presupuesto

puede hacerse en una microcomputadora. 
 La principal
dificultad en la aplicacion financiera es 
la coordinaci6n
necesaria con el Ministerio de Finanzas 
o la Corte de
Cuentas. 
Una vez lograda esa coordinaci6n, la disciplina
que habitualmente se requiere de los contadores permite que
el sistema funcione bastante eficientemente. (PRIORIDAD 2)
 

e. Suministros  el efecto es sustancial si 
el sistema
 se 
encara como un proceso de inventario, orientado

informacion operativa. 

a la
 
El sistema puede utilizarse para
ordenar anticipadamente los suministros sobre la base de
un analisis de la 
 tasa de utilizaci6n, vigilando
rapidamente la asignaci6n para que la distribuci6n de los
suministros sea mas pareja, y verificando los inventarios.
Los sistemas de suministros pueden aplicarse mediante una
o dos microcomputadoras, 
y se dispone f~cilmente 


paquetes de programas preescritos para estos sistemas. 
de
 

Puesto que los problemas de suministros generalmente
se deben 
 a restricciones presupuestarias 
 y a una
planificaci6n deficiente 
del transporte, mas que
deficiencias en 
a


los pedidos de suministros, un sistema de
suministros s6lo tendra inicialmente un impacto marginal.

(PRIORIDAD 5)
 

f. Construcciones  el efecto es sustancial debido a los
 recursos 
 involucrados en las construcciones (tipicamente
el 25 por ciento del presupuesto del Ministerio). Un
sistema de construcciones incluye 1) paquetes de estimaci6n
de licitaciones, 2) paquetes de vigilancia de proyectos,
3) paquetes de presupuesto, 4) paquetes de desembolsos de
recursos (cuentas 
a pagar), 5) informaci.6n sobre la
capacidad de otras funciones 
 del Ministerio, y 6)
procesamiento de palabras para la preparaci6n de informes.
 

Un sistema de construcciones puede aplicarse mediante
 una o varias microcomputadoras en una red, ya que si bien
 en
el valor d6lares puede ser voluminoso, el ndmero de
elementos de datos 
puede ser absorbido fcilmente por
microcomputadoras de tamafio mediano. (PRIORIDAD 5)
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g. Planificaci6n - el impacto es inmediato una o dos
 
veces al aho. 
 El beneficio real de automatizar la
planificaci6n se deriva de la disciplina obtener y
de 

presentar la informaci6n. Ademas, virtualmente todos los

donantes 
requieren alguna forma de planificaci6n y el

posterior compromiso por parte de los qobiernos. La

planificaci6n inicial puede hacerse con microcomputadoras,
 
una vez obtenida la informaci6n operativa. La utilizaci6n

de modelos como el STEP/PETS, conjuntamente con el Lotus
 
(planilla de 
calculo) y un sistema de procesamiento

palabras, puede permitir el rapido 

de
 
andisis y la
reutilizacion de los datos con fines de planificaci6n. El


modelo STEP se aprovecha mejor en la divisi6n 
de
planificacion, mientras que la informacion que requiere se
 
genera mas bien en la DIIE. 
Ambas requieren fdcil acceso
 
al equipo (microcomputadoras) 
en apoyo del modelo.
 
(PRIORIDAD 4)
 

3. CAPACITACION
 

La capacitaci6n para una actividad de automatizaci6n puede
ser compleja, dependiendo de funciones se
las que adapten

primero. Existen tres tipos principales de usuarios:
 

a. Usuarios de tecnico
apoyo (analistas locales de

sistemas, consultores de los usuarios y programadores)
 

b. Personal directivo para funciones especificas

(director o gerente de personal, finanzas, estadistica)
 

c. Usuarios directos (empleados, personal de archivos,
 
supervisores)
 

La cantidad exacta de capacitaci6n necesaria dependerd,

particularmente en el caso del grupo (a), 
 de su preparaci6n
 
anterior.
 

a. Usuarios de apoyo tecnico: 
este grupo necesita una

combinacion de capacitaci6n en el lugar de trabajo y fuera

de dl. Generalmente no puede autorizarse la 
salida del

Ministerio de este personal por un periodo prolongado de
 
un afio para asistir a un programa academico tipico, y por

lo tanto las deficiencias en su experiencia se suplementan

mediante cursos intensivos de corta duraci6n. 
 El

adiestramiento en servicio 
 satisface los restantes
 
requerimientos de capacitaci6n. La siguiente 
es una
 
asignaci6n tipica:
 

1) Cursos breves intensivos, de 1 a 2 semanas de

duraci6n, durante tres meses, en temas tales 
como
 
andlisis de sistemas, programaci6n estructurada,
 

V-63
 



mejoramiento del flujo de trabajo (en Estados Unidos
 
o equivalente).
 

2) Capacitaci6n especifica provista por los
proveedores en de
materia operaci6n de sistemas,
funciones de mantenimiento, programas especiales de
 
utilidad.
 

3) Capacitaci6n en 
el lugar de trabajo (cursos de
2 a 3 dias de duraci6n) ofrecida por los proveedores

como cursos de actualizaci6n o repetici6n.
 

Por lo menos dos personas deberian recibir secuencias
equivalentes de capacitaci6n, tomando las providencias
necesarias para que permanezcan ocupando puestos 
en el
Ministerio al 
menos por espacio de un aho.
 

b. Personal directivo: este personal puede hacer que el
esfuerzo de automatizaci6n resulte un exito o un fracaso.
El personal directivo debe estar seguro de los cambios que
la automatizaci6n producird en los procedimientos, y de que
tales cambios incrementaran 
su control del esfuerzo de
trabajo, asi la
como rapidez y la eficiencia del
procesamiento. 
Para lograrlo, debe comprender las tareas
 que ha de realizar, y apreciar el 
apoyo de computaci6n
necesario para mantener una operaci6n efectiva. 
 Ademds,
debera poder apreciar la medida en 
que las excepciones
manuales podrdn dificultarse en un sistema automatizado.

La secuencia del curso seria la siguiente:
 

1) Orientaci6n. 
 Sesiones de 3-4 dias, realizadas
 en el lugar de trabajo para los principales
 
directivos.
 

2) Orientaci6n funcional para directivos. 
Sesiones
de 3-4 dias, realizadas en el lugar de trabajo, para
los principales directivos del drea funcional.
 

3) Reuniones informativas peri6dicas durante la
ejecuci6n. La duraci6n 
de las reuniones no debe
exceder de 1 dia, cada 2 meses por 1o menos.
 

4) Reuniones peri6dicas de trabajo, en 
las que se
analizan y resuelven decisiones de politica que tienen
repercusiones sobre los procedimientos. Generalmente
 se realizan cada 2 semanas, con tres horas

duraci6n, segdn las necesidades. 

de
 

Desde el punto de vista de la planificaci6n, todos los
directivos necesitan una 
 orientaci6n en materia de
politicas y de andlisis con fines de decisi6n. 
Necesitan
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utilizar la informaci6n existente para evaluar las ventajas

comparativas entre, por ejemplo, la educaci6n primaria y

la secundaria, o una organizaci6n administrativa regional

frente a una organizaci6n centralizada. Tales temas

deberian abarcarse en las primeras reuniones prolongadas

de orientaci6n.
 

c. Usuarios diarios: son quienes deben completi 
 en forma
 
mas rutinaria las tareas respaldadds por un sistema de

informaci6n -perativa. 
Deben sentir que dominan su trabajo

en la misma medida en que lo hacian con el sistema manual.

Gran parte de este dominio proviene de la practica y del
 
analisis de las excepciones. Parte de la capacitaci6n,
 
para paquetes financieros completos, puede llevarse a cabo

utilizando la propia computadora. La siguiente seria una
 
secuencia tipica:
 

1) Orientaci6n. 
Sesiones de 3-4 dias de orientaci6n
 
al proyecto funcional encarado, incluyendo un resumen
 
de los objetivos de los programas de computadora, que

procedimientos pueden alterarse, 
y orientaci6n con
 
respecto a los equipos utilizados.
 

2) Capacitaci6n especializada. Uso de los equipos

necesarios en el lugar de trabajo, por espacio de 3
 
a 4 dias, con corridas de prueba.
 

3) Capacitaci6n en servicio con nuevos
 
procedimientos. Inicialmente, 2 6 3 horas semanales
 
por espacio de 3 semanas, con un instructor que

utiliza los nuevos procedimientos. Los procedimientos
 
se ejecutan con un diagn6stico, utilizando datos
 
ficticios.
 

4) Sesiones de actualizaci6n despuds de 2 meses de

operacion, para examinar el montaje y la efectividad
 
de la computadora. Mdximo 1 6 2 dias.
 

5) Cada seis meses, instrucci6n de seguimiento para

reflejar nuevas prioridades o politicas; duraci6n
 
maxima, 1/2 dia.
 

4. OBSERVACIONES
 

1. La Direcci6n 
 de Informatica e Infraestructura
 
Educativa (DIIE) cuenta el
con mayor equipo continuo de

computadoras y el personal mas experimentado del Ministerio
 
en materia de computaci6n.
 

La DIIE, que tiene a su cargo la recopilaci6n, el

procesamiento y la informaci6n de estadisticas del MDE en
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el Departamento de Computaci6n, cuenta desde 1984 
con una
minicomputadora WANG VS 45 en operaci6n. 
Con anterioridad,
por espacio de mas 
de una d~cada, utiliz6 una pequefia
minicomputadora Hewlett-Packard. La minicomputadora WANG
actual se considera un equipo de tamafio departamental, como
los utilizados en los Estados Unidos, por ejemplo, para un
departamento administrativo de tamafio mediano (de 100 a 200
personas). Con 8 terminales, una impresora, una

procesadora y 288 Mbyts (MOctetos) de capacidad de disco
(aproximadamente 144.000 paginas 
de memoria), el equipo
tiene la configuraci6n minima requerida para el trabajo que
se lleva a cabo. 
 Ciertas operaciones administrativas no
pueden realizarse con una sola corrida por la insuficiente
capacidad de memoria de disco. 
A pesar de los peri6dicos

cortes de electricidad, el equipo ha funcionado (seg'dn los
informes) en forma muy confiable. El. contrato de servicio
 con el proveedor local parece muy satisfactorio, y el costo
del servicio, de algo mas de 500 colones mensuales, es muy

razonable.
 

El personal con dedicaci6n exclusiva del Departamento

de Computacion consiste en un director 
general, un
director, dos supervisores, cinco programadores de COBOL
 
y cinco operadores, que realizan la entrada de los datos,
operan la impresora y supervisan la producci6n de informes.

Dos de los programadores 
cuentan con una considerable
experiencia 
 en el trabajo, y son principalmente

responsables de los adelantos logrados la en
en DIIE
materia de programaci6n. 
Por su parte, el Director posee
una buena preparacion tecnica y ha podido aprovechar en
forma 
muy eficiente el pequefio equipo disponible para
realizar diversas tareas muy voluminosas.
 

El examen de los programas que actualmente opera el
equipo indica que si bien se han utilizado tecnicas muy
tradicionales de programaci6n en COBOL (como, por ejemplo,

la codificaci6n linea por linea, registros secuenciales con
indexaci6n minima, y organizaci6n funci6n por funci6n), los
 
programas estdn bien documentados, parecen adecuadamente

escritos, y funcionan en forma bastante confiable. Varios
de los principales usuarios del 
servicio de computaci6n

(Recursos Humanos y Computaci6n) que fueron entrevistados,

indicaron en general su satisfacci6n por el apoyo recibido.
 

A pesar de contar con un personal comparativamente

reducido y un equipo pequefio, el sistema ofrece una amplia
gama de programas de computadora. En el Apendice I se

incluye el mend maestro para 68 programas distintos, que
comprenden aproximadamente 4.300 registros. 
Los programas,
dependiendo de 
la funci6n, satisfacen las necesidades de
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informaci6n operativa, informaci6n gerencial 
resumida y

alguna informaci6n estrategica y de planificaci6n.
 

En resumen, el servicio de computaci6n de la DIIE

proporciona apoyo a las siguientes areas:
 

1) Estudiantes:
 
a. Totales nacionales - grado, sexo, edad

b. Totales regionales - grado, sexo, edad
 
C. Totales nacionales - repetici6n, deserci6n,

promoci6n
 
d. Totales regionales - repeticion, deserci6n,
 
promocion
 

2) Maestros:
 
a. Totales nacionales - No. por grado el
en 

escalaf6n, clasificaci6n
 
b. Totales regionales - No. por grado en el
 
escalaf6n, clasificaci6n
 
c. Totales nacionales - listas de promociones

d. Totales nacionales - estimaciones presupuestarias 
e. Totales nacionales - puestos temporales (doble 
turno, horas) 

3) Obtenci6n de datos:
 
a. 
 Entrada de todos los datos para los formularios
 
estadisticos.
 
b. Entrada de todos los datos a las terminales para

las actualizaciones de la situaci6n 
de los
 
maestros.
 
c. Entrada de todos los datos para los registros

financieros.
 

4) Actividades financieras:
 
a. Totales presupuestarios para maestros
 
b. Totales presupuestarios para departamentos

seleccionados de la sede del Ministerio
 
C. Totales presupuestarios para las oficinas
 
regionales
 

5) Suministros:
 
a. Inventario de los suministros escolares, en
 
dep6sito y distribuidos
 
b. Presupuesto de suministros
 
c. Inventario de escuelas que reciben los
 
suministros (vinculado con el indice distico 
de
 
escuelas de la DIIE)
 

6) Otros:
 
a. 
 Programas de utilidad para el mantenimiento de
 
los registros y el sistema de computaci6n.
 

V-67
 



b. Registros de capacitaci6n de usuarios.
 
c. 
 Ciertos registros de construcciones/instalaciones
 
en apoyo del Departamento de Construcciones del
 
Ministerio.
 

De las entrevistas se desprende que no existe apoyo

directo a las actividades relacionadas con los programas
de estudio (aunque se esperaria un cierto apoyo), ni
modelos formalizados de planificaci6n o capacidad para

efectuar proyecciones, aparte de la informaci6n operativa

o la informacion gerencial para 
fines estadisticos. El
 
proyecto APRE ha asumido a su vez mayor responsabilidad en
la vigilancia de construcciones 
y los registros de

mantenimiento relacionados con su 
intervenci6n.
 

El proyecto APRE tambien ha adquirido recientemente
 
una minicomputadora avanzada NCR Tower, 
con capacidad de

hasta 35 terminales y aproximadamente 1,5 Gigabyts (mil

millones de bytes de memoria) e impulsores de cinta. Esta
minicomputadora utiliza 
una capacidad de red avanzada,

permitiendo un rapido enlace con el equipo WANG, y hace uso

de programas de datos basicos mais 
 avanzados, como el
 
INGRESS.
 

A pesar de la amplia gama de programas, los programasde recursos humanos (maestros) parecen requerir el mayorvolumen de esfuerzo del peisonal en general. En '- mayoria
de los casos, la DIIE debe generar por lo men-os cincocopias de cada acci6n de personal, de las cuales Recursos
Humanos genera a su vez 
de 18 a 25 copias. Segn las
entrevistas, la recopilaci6n estadistica de los forrularios

basicos de informaci6n escolar (fichas) requiere el mayor
volumen de tiempo de entrada de datos. 
 Vease en el

Apendice I una copia 
 de un formulario revisado de
 
informaci6n escolar.
 

La combinaci6n de la capacidad tdcnica y
administrativa 
de la DIIE ha permitido al Centro de
Computacion lograr bastantes adelantos con pocos recursos.
 

2. Dentro del Ministerio, 
la DIIE tiene las mayores

atribuciones en mnateria de automatizaci6n y posee el grupo

mas numproso de tecnicos 
ca3ificados. Peri6dicamente
 
enfrenta problemas de tipo administrativo, debido a que sus

actividades alcanzan a casi todo el Ministerio.
 

Por la capacidad que posee, la DIIE ha debido no s6lo
completar partes de sus propias funciones (la recopilaci6n

de informaci6n estadistica para uso en todo el Ministerio),

sino tambien ayudar a otras unidades dentro del Ministerio.

En ciertos casos, estas tareas se han visto obst..culizadas
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por la "regionalizaci6n" del Ministerio. 
 Debido a la
 
regionalizacion, el 
Director Regional tiene virtualmente
 
completa autoridad sobre los especialistas que trabajan en
 
la unidad, por lo que si el Director no esta de acuerdo o
 
no se considera parte del mandato de la DIIE, puede

dificultar el desarrollo de un sistema.de informaci6n que

funcione sin contratiempos.
 

El mismo patr6n se observa en otros departamentos

dentro del Ministerio. Los jefes de departamento tienen
 
virtual autonomia sobre sus operaciones, con la excepci6n

de las directrices del Ministro o los Viceministros. La

descentralizaci6n y la compartamentalizaci6n de las
 
actividades administrativas retardan la recopilaci6n de
 
algunos datos y la adopcion de algunas medidas de

automatizacion. Con frecuencia la DIIE ha actuado sin un
 
vigoroso mandato central en favor de la automatizaci6n, y
 
por lo tanto se le requiere o emprende las tareas
 
dependiendo de la oportunidad o de que se le solicite.
 

3. La recopilacion de datos estadisticos es mas lenta de

lo que deberia ser; sin embargo, est~n llevandose a cabo
 
esfuerzos tendientes a remediar el problema, en conexion
 
con la automatizacion de APRE.
 

A pesar del importante papel que la informaci6n
 
estadistica desempefia en el mandato de DIIE,
la con

frecuencia la recopilacion de datos estadisticos se demora
 
mucho. Por ejemplo, los datos sobre matriculaci6n piblica

de todos los departamentos, recopilados en marzo de 1987
 
entre mas de 4.000 escuelas, a~in no se habian procesado a
 
fines de abril de 1988, excepto algunas cifras muy

preliminares. Si bien tales demoras son comunes en algunos

paises con sistemas de recopilacion de datos no tan bien
 
organizados, resultan bastante sorprendentes en la DIIE y

el Ministerio.
 

La mayor 
parte de esa demora puede atribuirse a
 
demoras en la entrada de datos, debido 
al volumen de
 
trabajo que representa entrar nas de 4.000 boletas de cada

escuela. Ademas, tipicamente se producen demoras todos los
 
ahos (como se indica en el diagrama de flujo del proceso

da obtencion de datos del Apcndice J) cuando los

formularios se 
someten a una ligera revisi6n. Por iltimo,

tambien se producen demoras periodicas mientras se espera

que las escuelas "pendientes" completen su documentaci6n
 
y la transmitan a la DIIE a traves de los cuatro niveles
 
de jerarquias administrativas.
 

Como parte del proceso de automatizacion de APRE, un

equipo integrado por personal de la DIIE, la UNM y APRE ha
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propuesto el enlace de los equipos de computaci6n (un paso
positivo). 
Tambien esta proponiendose la provisi6n de unntmero limitado de computadoras personales (PC) a las
oficinas regionales (Santa Ana 
sera la primera), con el
objeto de descentralizar el esfuerzo de obtenci6n de datos
y proporcionar a la 
DIIE datos procesables por maquina.
Ello reduciria por lo menos en un cincuenta por ciento las
demoras de procesamiento, por lo menos para la 
regi6n de
Occidente, si se satisfacen ciertas condiciones de equipo
y de capacitacion adecuada del personal. Este aspecto se
examina 
 con mas detalle en 
 la secci6n sobre
 
recomendaciones.
 

4. El 
mayor conjunto de problemas de recopilaci6n de
datos y otros problemas relacionados con la informaci6n en
el Ministerio conciernen a la definici6n, la edici6n y el
andlisis de informaci6n, y la transformaci6n de datos en
medidas normativas 
 afines. En general, los datos
recopilados por la DIIE han sido bastante uniformes durante
los ultimos diez afios, dada la 
 incertidumbre 
de la

situaci6n del pais.
 

Como se indica en 
los capitulos precedentes, cuando
la informaci6n suministrada por la DIIE y el Ministerio se
presenta en diversos formatos para describir la situaci6n
de la educacion basica en El Salvador, puede verse que la
DIIE ha acumulado un 
 gran volumen de estadisticas
educacionales. La dificultad reside en conocer, para cada
 
ano:
 

1) el 
nivel basico de precisi6n de los datos 
(en
algunos anos, el numero 
de escuelas que no presentan
informaci6n es mayor clue 
en otros, como 
por ejemplo
 
en 1981);
 

2) las categorias reales que presenta la DIIE para
estudiantes, maestros y actividades financieras;
 

3) las caracteristicas de la informaci6n relacionada
 con la creaci6n de relaciones entre dos conjuntos de
datos derivados de distintas fuentes; por ejemplo,
si quieren vincularse 
estudiantes 
y maestros, es
preciso conocer 
 el ndmero de maestros que
efectivamente 
 se dec mpefian, 
 en vez de saber
simplemente 
el nimero de puestos de maestros que
figuran en el presupuesto. Vincular cualquier dato
financiero con 
medida de actividad resulta adn mds
complej o. 
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4) Deben mantenerse series uniformes, de manera que

las tendencias presentadas sean "reales", y no
 
simples cambios en las tecnicas de recopilaci6n.
 

En general las tendencias de recopilaci6n de datos han

sido bastante uniformes durante los ultimos diez afios, y

el personal de la DIIE (al preguntarsele) puede explicar

]as anomalias y proporcionar explicaciones convincentes
 
sobre las definiciones de los datos. En el Apendice K se
 
presenta un breve resumen de las observaciones del equipo
 
con respecto a la precisi6n de los datos por zonas. Sin
 
embargo, en ±a actualidad los principales administradores
 
y responsables de la formulaci6n de politicas deben saber
 
c6mo formular preguritas sobre las definiciones para poder

comprender verdaderamente lo que describe la informaci6n
 
numerica o grafica.
 

5. Si bien posee la capacidad basica en terminos de

personal y de antecedentes, la DIIE necesita concentrarse
 
en la presentacion de indicadores claves 
(de eficiencia,
 
por ejemplo) y de informaci6n departamental y regional para

mejorar en forma mas directa la asistencia del Ministerio.
 

Con el monto minimo asignado actualmente al

Ministerio de Educacion en el presupuesto publico, la
 
asistencia del Ministerio 
 debe enfocarse mis
 
cuidadosamente. Para ello debe disponerse de informaci6n 
mas precisa, mas especifica y IiLis rapida. Parte de esta 
informaci6n es mejor obtenerla itediante visitas directas 
a los lugares (en vez de hacerlo a traves de encuestas 
estadisticas), y parte puede deducirse mediante un
 
cuidadoso analisis de los datos existentes utilizando
 
mejores tecnicas estadisticas o de manejo de informacion.
 

En la actualidad, ni la DIIE ni ODEPOR (la unidad de
 
planificaci6n) 
disponen de analistas con capacitaci6n

estadistica, de las herramientas de computaci6n adecuadas
 
para efectuar tales analisis, de un conjunto de
 
procedimientos convenidos para la recopilaci6n y la edici6n
 
de datos, ni de un enlace continuo con los usuarios de la
 
informaci6n que permita a los usuarios 
comprender el
 
significado de las cifras. Como resultado, las unidades a
 
las que se acude con mas frecuencia en busca de informaci6n
 
apropiada deben satisfacer las solicitudes sobre una base
 
virtualmente ad hoc, ciertamente en el caso de informaci6n
 
estrategica y de planificacion.
 

En la secci6n sobre recomendaciones se sugieren

algunos importantes aspectos susceptibles de mejoramiento
 
en materia de recopilaci6n y presentaci6n de datos, con el
 
objeto de superar las deficiencias actuales.
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5. 	 RECOMENDACIONES
 

Las recomendaciones que siguen se presentan de acuerdo con
el orden de prioridades del Ministerio. Cada 
una incluye el
tiempo aproximado de ejecucion y el costo.
 

1. Debe formularse 
un plan global de un Sistema de
Informacion Gerencial 
 (MIS) para el Ministerio. El plan
deberia reflejar las necesidades de informaci6n de todas
las unidades del Ministerio, asi como los 
 requerimientos
de informacion operativa, informaci6n gerencial 
resumida,
e informaci6n de planificaci6n estrategica.
 

Como 	se sefiala mas arriba, la planificacion anterior
para los requerimientos de informacion del Ministerio se
ha basado sobre 
 proyectos especificos en apoyo del MDE,
a se 	ha desarrollado sobre una 
 base 	ad hoc en respuesta
a pedidos especificos. Como resultado, el 
 sistenia actual
ha evolucionado organicamente, determinado 
principalmente
por necesidades administrativas fuertemente percibidas 
o
intereses especificos del personal de la DIIE.
 

Si Lien este es un enfoque factible, dada la evidente
necesidad de una 
 mayor computarizaci6n 
e integraci6n de
las 	operaciones 
en todo el Ministerio, el MDE se
beneficiaria notablemente con un amplio plan que 
abarcara
 un 
periodo de 1 a 5 ahos. Dicho plan deberia llevarse a
cabo conjuntamente con el personal del MDE 
--en 	especial
el personal de la 
 DIIE-- que ha generado diversos planes
bien 	adaptados de 
corto plazo. El plan deberia tener en
cuenta los 
Ultimos adelantos en 
materia de programas y
equipos de computaci6n. Los adelantos en materia de
programas facilitarian 
 el acceso y permitirian la
tabulacion cruzada 
de los registros de datos existentes,
y los nuevos equipos permitirian, a un costo relativamente
 
menor, una mayor capacidad de memoria y una mayor
velocidad de procesamiento. 
 Un 	 plan especifico
formalizaria 
el uso de la minicomputadora NCR Tower
recientemente 
adquirida por un periodo mas prolongado.
 

Un plan MIS efectivo para el Ministerio documnvntaria,

para 	cada departamento de la sede:
 

1) 	 los requerimientos de informci6n estrategica y

de planificaci6n;
 

2) 	 los requerimientos de informaci6n gerencial

resumida;
 

3) 	 los requerimientos de informaci6n operativa;
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4) la duplicaci6n de informaci6n entre departamentos

(permitiendo asi consolidar dichos requerimientos de
 
informaci6n);
 

5) los requerimientos regionales y su interconexion
 
con los de la sede;
 

6) las necesidades de programas especificos, basadas
 
en la disponibilidad de programas comerciales 
o
 
adaptados en espafiol;
 

7) las necesidades de organizacion y de personal
 
para respaldar tal instalaci6n;
 

8) requerimientos de equipo. Se estima que con la
 
gran inversion ya realizada, las necesidades de equipo

comprenderian quiza una nueva unidad central 
de
 
proceso y equipos perifericos apropiados, como

acondicionamiento de energia, 
 terminales,

analizadores, impresoras y equipos de comunicaciones;
 

9) el plan de comunicaciones, con descripci6n de
 
enlaces de nucleo y oficinas centrales, regionales y

subregionales;
 

10) la estrategia de mantenimiento, para maximizar
 
el tiempo de operaci6n y minimizar los costos;
 

11) los requerimientos de capacitaci6n. Dada la
 
limitaci6n del presupuesto general del MDE, la DIIE
 
deberd considerar a la capacitaci6n como un medio de
 
adquirir los conocimientos b~sicos pa--a instalaciones
 
mas avanzadas;
 

12) un calendario para la ejecuci6n;
 

13) una estimaci6n de costos de todos los aspectos

anteriores;
 

14) enfoques de procedimiento que contemplen 
una
 
combinaci6n de recursos del Ministerio y de organismos

donantes para ejecutar el plan, asi como formas de
 
interesar a firmas comerciales externas.
 

Tiempo estimado para completar esta recomendacion,

.uatro (4) meses; costo estimado, $30.000 a $50.000,

dependiendo de la participaci6n anterior del Ministerio.
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2. Una importante consideraci6n 
del plan MIS antes
delineado seria la definici6n del obletivo, la organizaci6n

Y el personal mas adecuados Para satisfacer las necesidades
 
de informaci6n del Ministerio.
 

El actual Centro de Computacion de la DIIE carece del
personal 
 necesario para completar la automatizaci6n

operativa de otras unidades, y apenas cuenta con personal

y recursos suficientes para operar y capacitar a su propio
personal. S61o dispone de personal y recursos suficientes
 
para recopilar la informaci6n necesaria 
 para fines
estrategicos y de planificacion. La DIIE ha demostrado su
capacidad para mantener en operacion una computadora WANG
VS 45 con 8 terminales. El equipo es utilizado para
recopilar y servir de apoyo a cierta informaci6n

estadistica. Al mismo tiempo, gran parte de la 
informacion
generada con fines 
de investigaci6n todavia 
se procesa

manualmente, ya que 
no existe suficiente adquisici6n de
datos para respaldar un de
sistema planificaci6n

completamente automatizado.
 

Como consecuencia de ello, la DIIE asiste directamente
 a otros departamentos en la recopilaci6n de informacion que
ella misma necesita. Los directivos de la DIIE, 
a traves
de su buena administraci6n y disposici6n, han atraido el
 apoyo de otras oficinas, y la DIIE ha necesitado este apoyo
simplemente para llevar a cabo su propia mision. Los demas
departamentos raramente disponen del tiempo 
o el interes
 para compilar estadisticas cuya 
utilidad cuestionan. La
DIIE necesita concentrarse en 1 6 2 papeles, o por lo menos
 
estructurarse 
en forma directa para desempefiar 1 6 2
 
papeles:
 

1. Servir como unidad de recopilaci6n de

informacion para 
 actividades de planificaci6n

especifica (tanto estrategica como de construcci6n);
 

2. Servir como de
Centro Computaci6n

Ministerio, prestando apoyo 

del
 
a todas las otras
operaciones funcionales, en la medida en que estas
 asumen un mayor ncmero de funciones computarizadas.
 

Conforme a 
la primera opci6n, la DIIE dependeria

administrativamente 
 de la Oficina de Planificaci6n

(ODEPOR), y sus esfuerzos y su 
personal reflejarian las
prioridades de dicha oficina. Si posteriormente la oficina
 se expande con diversas funciones APRE, ello representaria
 
un enlace l6gico de actividades.
 

Conforme 
a la segunda opci6n, la DIIE tendria 
a su
cargo la planificaci6n, ejecuci6n
la y el apoyo a la
 

V-74
 



automatizaci6n de las diversas funciones del Ministerio.
 
Con este enfoque, la DIIE se convertiria en un "centro de
 
servicios" y deberia incluir, 
como minimo, el siguiente
 
personal funcional:
 

a) apoyo de sistemas
 

b) analistas de sistemas (para cada area)
 

c) consultores de usuarios
 

d) personal de documentaci6n
 

e) capacitaci6n (de los usuarios y de su propio

personal)
 

Si la DIIE continia funcionando como si se hubiese
 
adoptado la segunda opci6n, es preciso incrementar el
 
personal (en las areas indicadas) y lograr una integraci6n

mucho mayor de la capacidad adicional de programas y

equipos. (Costo estimado, 6.000 colones mensuales para las
 
cuatro adiciones de personal en las categorias indicadas).
 

3. Debe proveerse capacitaci6n al personal de la DIIE,
de ODEPOR y de otras unidades del Ministerio, en materia 
de definici6n, edici6n, uso y analisis de datos para fines 
de politica. 

Como se sefiala en la observacion 4 anterior, el tema
 
mas importante relacionado particularmente con los datos
 
estrategicos y de planificaci6n, son las aparentes

disparidades en las cifras provistas. Las numerosas
 
entrevistas mantenidas con el personal, las
 
investigaciones realizadas y una simulaci6n efectuada con
 
las diversas informaciones de la DIIE indican que las
 
disparidades en los datos se deben tipicamente a alguno
 
o a todos los siguientes problemas:
 

1) recuentos mas bajos de los reales como resultado
 
de la falta de informaci6n por parte de las escuelas,
 
muchas de ellas situadas en zonas de conflicto;
 

2) discrepancias debidas a inexactitudes en la
 
informaci6n inicial contenida en los documentos fuente
 
(por ejeinplo, una dificultad frecuente es la 
infonr-aci6n insuficiente sobre repetici6n en la 
educaci6n basica); 
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3) la oportunidad de la obtenci6n de datos para los

informes (por ejemplo, la matriculaci6n inicial es

frecuentemente inferior a la de mitad de aho);
 

4) tecnicas dispares de obtenci6n de datos, que
causan variaciones adicionales en las series de datos;
 

5) aplicaci6n inadecuada de la informaci6n (por

ejemplo, la utilizaci6n de los puestos -el 
personal

docente como indicaci6n del 
n mero de personas que

trabajan como maestros).
 

6) conprensi6n poco clara de los principales

indicadores de planificaci6n, especialmente en materia
 
de educaci6n basica.
 

Ademas, la precisi6n exacta de los datos necesarios
 para la adopci6n de decisiones gerenciales difiere
frecuentemente 
de la precisi6n necesaria para una
auditoria financiera. Los gerentes 
y administradores

necesitan principalmente comprender las tendencias 
y
disponer de de
antemano advertencias 
sobre situaciones
extremas frente 
a las que deben reaccionar de inmediato.
Los contadores necesitan 
 valores absolutos vinculados a
servicios 
claramente definidos, seguidos por una clara
 
"pista de auditoria".
 

En el caso del Ministerio, con frecuencia las gerentes
y administradores esperan un nivel de precisi6n de
auditoria (superior 
 Al que la mayoria de los
administradores 
necesitan en la practica), sin tener
conciencia de la 
sustancial variabilidad que tipicamente
presentan los informes estadisticos en materia educacional.

Solo como ejemplo, puede mencionarse que las escuelas
tipicamente no proporcionan 
suficiente informaci6n sobre
los estudiantes que repiten, 
porque una alta tasa de
repetici6n tiende 
a dar una imagen desfavorable de la
idoneidad de la ensehanza en la escuela. En 
contraste, con
frecuencia se considera que la escuela no puede 
modificar
 
una alta tasa de deserci6n, y que por lo tanto la misma no
es responsabilidad de los maestros. La escasa comprensi6n

de las diversas repercusiones de politica y
administraci6n que tiene dicha 

de
 
informaci6n contribuye a
incrementar los desacuerdos administrativos.
 

Estas diversas distinciones deben ser comprendidas en
todo el Ministerio, tanto por los proveedores de la
informaci6n (en la 
 actualidad principalmente en la DIIE)
como 
por los usuarios de la informaci6n (en todo el
Ministerio). Ademas, es preciso formalizar en 
mayor medida
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esa comprensi6n. Gran parte de la informaci6n pertinente

relacionada con los aspectos sefialados 
depende de los

conocimientos 
personales de unos pocos funcionarios de la
 
DIIE que tienen amplia experiencia en el Ministerio y

contacto diario con la informaci6n. Lamentablemente, gran

parte de esa comprensi6n no se escribe ni se 
 difunde con
 
la suficiente amplitud, y muy poca se transmite como parte

de una solicitud de informaci6n, a no ser que se pregunte

especificamente.
 

Esta recomendaci6n sobre capacitaci6n guarda directa

relaci6n con las dificultades descritas mas arriba y con
 
la experiencia acumulada del personal de la DIIE y de
 
ODEPOR.
 

El ciclo de capacitaci6n podria llevarse a cabo en un

periodo de tres semanas, abarcando tambien al persoiiil

regional, reforzado por seguimiento a los tres o cuatro
 
meses. El costo estimado, dependiendo de que la fuente sea
 
local o externa, es de $15.000 a $25.000.
 

4. Debe prestarse especial atenci6n a las necesidades de
las oficinas reqionales y subregionales. Es preciso dedicar 
atenci6n adicional si la automatizaci6n se extiende a las 
escuelas. 

Las actuales actividades del Ministerio relacionadas
 
con el MIS, vinculadas al esfuerzo del proyecto APRE,

proporcionan una excelente oportunidad para probar 
la
 
regionalizaci6n de 
ciertos esfuerzos de recopilaci6n de

datos. Sin embargo, colao en cualquier sistema

administrativo que 
se aplica sobre una base diaria, debe
 
prestarse atenci6n a la confiabilidad y la redunuancia de
 
la informaci6n. Obviamente, en la mayor parte de las
 
oficinas regionales o subregionales se encuentra una mayor

proporci6n de cortes de electricidad, temperaturas

extremas, humedad y polvo que en 
la sede central. Tales
 
condiciones deben 
tenerse en cuenta si quiere asegurarse

el exito de la automatizaci6n a nivel regional.
 

La experiencia previa relacionada con instalaciones
 
similares indica que adn las microcomputadoras a nivel
 
regional deben estar acompahadas de los siguientes

elementos:
 

1) una fuente de energia ininterrumpida con una
 
capacidad de 800 a 1.000 vatios, con 
suficientes
 
reservas 
de bateria para permitir 20 minutos de
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operaci6n. (Fabricantes tipicos, Topaz 
o Sun; costo

promedio, de $1.100 a $1.300).
 

2) Una cinta magnetica para el rapido respaldo de
un disco rigido y transferencia 
de datos a las
oficinas centrales. (Fabricantes tipicos, Shugart 
o
Tall Grass; costo promedio, de $800 
a $1.000).
 

3) 

y 

Una impresora por puntos con suficientes cintas
papel para seis meses 
de operaci6n. Por 
ser
mecanicas, las impresoras presentan la mayor tasa de
fallas 
de todos los componentes 
de una tipica
instalacion de micrccomputadora. (Fabricante tipico,
Okidata, Epson, Toshiba; costo promedio, de $500 
a

$700).
 

4) Alineacion de discos 
o reemplazo de la unidad
accionadora de discos flexibles por lo menos una vez
al afho. (Costo promedio del reemplazo, $150 cada
 
unidad).
 

5) Fuente de energia de repuesto y pastillas o
fichas de memoria 
en el lugar de la instalacion, y
suficiente papel para seis meses de operaci6n. (Costo
promedio, $200 por lugar).
 

6) Provisi6n de repuestos en la oficina central de
computacion. (En el 
caso de El Salvador, la mayoria
de las oficinas regionales estarian en condiciones de
recibir repuestos en el termino de una 
semana, como
 
maximo).
 

Si no 
se adoptan estas medidas, habra una 
tendencia
a volver a las 
operaciones manuales anteriores, ya que la
actividad 
 de automatizaci6n 
 no resultara 
 lo
suficientemente confiable como para asegurar la 
confianza
 
a nivel regional.
 

Ademds, dependiendo 
 de la capacidad
computadoras instaladas de las
 
en la region, es preciso
asegurarse de que 
las operaciones 
no las sobrecarguen.
Como se sefial6 antes, 
 cuando se utilizan PC IBM
corrientes, no se sobrecargaran si su se
uso limita a
funciones estadisticas y ciertas actividades de consulta.
Muchas mas funciones que esas inmediatamente sobrecargaran
su capacidad, auin 
con una 
adecuada programaci6n.
 

La automatizaci6n de una oficina regional con equipos
de procesamiento de palabras, planilla calculo,
de
comunicaciones, estadisticas y 
 personal, requerird 
una
computadora para distintos usuarios del tipo 
80386 IBM o
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equivalente. Sin duda, la instalaci6n de aire acondicionado
 
incrementara la vida dtil 
de todos los equipos. Tambien

seria razonable considerar la instalaci6n de una unidad
 
analizadora para asistir 
en las funciones de entrada de

datos para el procesamiento estadistico. En la actualidad,

los analizadores 
con capacidad para los formularios
 
tipicos del MDE tienen un costo de 
aproximadamente $2.300.
 

Si se provee de microcomputadoras a las escuelas,

deberia hacerse una instalaci6n simple con capacidad j-ira

la correcci6n 
de pruebas. Se han logrado excelentes
 
adelantos con simples instalaciones accionadas con energia

solar, que consisten 
en celulas solares poco costosas,

baterias de autom6viles o una unidad de alimentaci6n que

pueda operar una computadora compatible con una PC IBM o
 
una minicomputadora Apple. Actualmente se dispone de varios
 
programas administrativos faciles de utilizar 
orientados
 
hacia las escuelas para informes estadisticos y

mantenimiento de registros escolares.
 

5. La DIIE debe producir un manual de informes
 
disponibles, asi como informaci6n directa sobre las

caracteristicas escolares, departamentales v regionales.

Esas caracteristicas deben vincularse 
a los indicadores
 
nacionales, y Pueden orQanizarse v producirse utilizando

el modelo STEPy otras herramientas relacionadas con el
 
mismo.
 

Dada la necesidad que tiene el MDE de una asistencia
 
mas estrechamente orientada, es importante disponer de

informaci6n mas elaborada para proporcionar una s6lida

intervencion educacional. Esa informacion se 
basa en las
 
tendencias escolares, subregionales y regionales. En la

actualidad 
la DIIE recopila cierta informaci6n de este

tipo, y tiene capacidad para vincular datos para ciertos

indicadores. Es preciso incrementar y difundir esta
 
capacidad.
 

Como se demuestra en el Capitulo IV de este informe,

ciertos indicadores revisten importancia para determinar
 
el impacto real del apoyo gubernamental a la educaci6n.
 
Entre estos indicadores figuran los siguientes:
 

1) raz6n bruta de matriculaci6n;
 

2) raz6n neta de matriculaci6n;
 

3) tasas de repetici6n;
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4) tasas de retenci6n - promocion;
 

5) ndmero de ahos necesarios para graduarse en la
 
educaci6n bdsica y primaria;
 

6) 
 tasas de alfabetismo y de analfabetismo;
 

7) relaci6n entre estudiantes y maestros;
 

8) estimaciones de costos por estudiante;
 

9) asignaci6n porcentual de 
recursos en terminos
 
de personal y de presupuesto.
 

Si bien todos los modelos analiticos educacionales que
miden la eficiencia presentan limitaciones al nivel
departamental debido a la inmigraci6n y la emigraci6n, el
modelo STEP proporciona un medio razonable de organizar
e informar sobre las principales tendencias. Combinado con
una planilla de calculo apropiada, el STEP puede
proporcionar herramientas analiticas 
 razonables mucho
mejores que las utilizadas 
en el analisis educacional
 
durante la iiltima decada.
 

La clave de esos esfuerzos es li comprensi6n de las
ventajas y las 
 desventajas de tales herramientas, y la
disciplina que 
suponen en materia de recopilaci6n y
edici6n de datos. Esos modelos y esfuerzos de recopilaci6n
de datos tambidn permiten al Ministerio comparar mas
facilmente su propio esfuerzo con el de los paises vecinos
 
y las tendencias regionales. En capitulos posteriores de
este informe se sugieren opciones productivas para que el
Ministerio desarrolle su capacidad para utilizar 
nuevos
enfoques y herramientas 
para solucionar importantes

problemas, particularmente los relacionados 
 con la
 
educaci6n basica.
 

6. 
 Los esfuerzos recomendados, comenzando con el plan
MIS, deberian basarse en un calendario de 3, 6, 9 y 12
meses, comrendiendo cada 
 periodo la realizaci6n de
actividades conjuntas y de sequimiento.
 

Si 
se desea que las actividades sugeridas tengan 
un
impacto directo, deben formar parte de una 
masa critica
de actividades de mejoramiento. Puesto que el 
acceso a la
informaci6n y su utilizaci6n involucran 
 igualmente a los
usuarios y a los proveedores de dicha informaci6n, las
actividades de mejoramiento que aqui se mencionan deberian
vincularse a la necesidad percibida dentro del Ministerio
de resolver 
ciertos aspectos pendientes relacionados con
 
la informaci6n.
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En consecuencia, recomendamos que las actividades de

seguimiento se planifiquen a los 3, 6, 9 y 12 meses. En
 
los periodos intermedios se realizarian ciertas actividades
 
de recopilaci6n, analisis y consolidaci6n, que se
 
analizarian en los intervalos mencionados. En el caso de
 
mejoramiento de equipos, 
el ciclo de compras deberia
 
coordinarse con el ciclo correspondiente a esas mejoras.
 

En esta etapa de su desarrollo, el Ministerio cuenta
 
con una notable oportunidad de mejorar particularmente la
 
educaci6n basica. Una accion consolidada, vinculada a la
 
informaci6n ya disponible por parte 
de los distintos
 
departamentos 
 dentro del Ministerio, contribuiria
 
verdaderamente a superar las actuales dificultades.
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VI. RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES
 

En este capitulo, el equipo de estudio resume las
recomendaciones efectuadas con mas detalle los
en capitulos
precedentes. Este resumen podra utilizado
ser 	 por USAID y el
Ministerio para 
la adopcion, la modificacion o el rechazo de las
 
recomendaciones efectuadas.
 

A. 	 RECOMENDACIONES SOBRE MEJORAS EN LA EFICIENCIA EDUCACIONAL
 

El equipo de estudio 
observo que El Salvador requiere un
esfuerzo adicional y concentrado para mejorar la eficiencia de la
educacion basica. cinco
Las 	 estrategias sugeridas resultan

fundamentales para sistematizar las 
 experiencias que han permitido

resolver con exito en America Latina 
a~gunas de las siete
limitaciones educacionales que han aquejadu a El Salvador 
durante
 
los ultimos afios.
 

1. 	 PROVISION DE MATERIAL EDUCACIONAL (Esfuerzo a corto/mediano
 
plazo - 1 afio)
 

Cada escuela comprendida dentro de las Escuelas Primarias

(grados 1-6) recruiere, como minimo, un libro de texto por cada

dos nifios, 
para 	fomentar la lectura v la escritura. Las zonas
 
rurales requieren especial atenci6n; 
 en consecuencia, se

recomienda que el MDE asigne recursos al nivel minimo. 
En las
 zonas urbanas, que generalmente presentan una mayor

concentracion de ingresos, las donaciones privadas y las

contribuciones de los padres podrian apoyar parte de la
produccion y distribucion. Deberia asignarse 
 atencion

prioritaria i la lectura y escritura que requiere material detexto. Para 880.000 nifios en los grados 1 a 9, 1 libro para 2
niflos, el costo estimado es de 5 millones de colones. Menos del 
1 por ciento del presupuesto actual del MDE.
 

El Salvador necesita proveer a los maestros de manuales de
trabajo. especialmento. 
en materia de lectura, y capacitaci6n (en

servicio) por periodos cortos 
sobre el uso de los libros de
 
texto. Para 28.000 
maestros de escuela primaria, el costo

estimado de los manuales de trabajo es de 300.000 colones, y el
costo de la capacitaci6n, de 8,8 millones colones.
de 	 Este
 
costo podria distribuirse a traves de varios ahos.
 

El Salvador necesita 
 asegurar la disponibilidad de
suministros cada aho, especialmente en las escuelas primarias

rurales. Los suministros incluyen papel (en la forma de

cuadernos para los estudiantes) y por lo menos dos ldpices.

Costo estimado, 4,4 millones de colones. 
 Esto representa 1/2

de 1% en la educaci6n primaria y permitird un uso eficiente del
 
costo total que ahora abarca s6lo al sueldo de los maestros.
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2. EL GRADO CERO (Corto/mediano plazo--i aho)
 

Deberia adoptarse una decisi6n sobre c6mo hacer frente al
enorme nulmero de alumnos de primer grado que repiten y ahora
existen dos alternativas para El Salvador.
 

Revisar el programa de estudios en el primer grado y lueao
considerar el 
 :rado
com' un Periodo de preparaci6n. Una porci6n
del grado es solo orientaci6n; 
la participacion formal 
con el
material didactico 
comienza despues de simple
un 
 examen
administrado por el instructor. En el segundo grado comenzaria
la participacion formal en la lectura, escritura y aritmetica.
 
Creacion de grado
un cero/educaci6n 
preparatoria.
programa de estudio El
 es 
totalmente preparatorio,
podria repetirse y se el grado no
hace hincapie en la preparaci6n para el
primer grado en el que se enseian las aptitudes o conocimientos
basicos. Aunque el grado cero s6lo significa dividir la actual
capacidad en el primer grado, es una opci6n mas costosa que la
recomendaci6n 
 "A", pero principalmente 
 amplia las horas
efectivas de instruccion disponibles durante la experiencia de
la escuela primaria.
 

Aunque la 
primera alternativa 
parece factible desde un
punto de vista logico, aun aportaria enfoques tradicionales de
los maestros 
que tratan 
de hacer que los estudiantes lean y
escriban para graduarse. Por lo tanto, la segunda alternativa
pudiera ser un enfoque mas apropiado.
 

3. 
 EDUCACION PREESCOLAR CON PADRES Y MONITORES (mediano plazo

- 1-2 afios)
 

Han tenido mucho exito los experimentos que comprenden la
asistencid de ambos padres en la orientaci6n de los nifios 
con
respecto a la escuela y para reducir las tasas de repetici6n del

primer grado.
 

Deberia oranizarse unprograma de informaci6n y unenfoue
de distribucion materales para grupos
de 

escuelas. La mayor parte 

de padres en las

de los materiales 
utiles contiene
escaso material escrito y puede 
reproducirse 
a un costo
reducido. Es importante la colaboraci6n de 
la asociaci6n de
maestros. 
El costo es apenas de 
3 colones por estudiante


afectado.
 

4. INSTRUCTORES DE COMUNIDADES RURALES 
(Mediano/largo plazo
 
--2 afios)
 

Las ausencias repetidas de los maestros 
de la clase e
incluso de su comunidad resultan en una reducci6n del tiempo de
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instrucci6n para los estudiantes. Mexico ha empleado con exito
 
a instructores de la comunidad.
 

El MDE deberia ensavar la opci6n de emplear a los 16venes 
con la mayor formaci6n gue viven y trabajan en una comunidad
 
escolar como instructores. Se imparte a dichos j6venes una

breve capacitaci6n "en servicio" y estos utilizan el "Manual del

Instructor de la Comunidad", para el cual se dispone de modelos
 
excelentes. El costo de esta actividad es minimo ya que 
es

posible emplear a dichos instructores por horas, a

aproximadamente 
un tercio del costo de los maestros con
 
dedicacion exclusiva.
 

5. 	 ESCUELA NUEVA (largo plazo--3 afios)
 

El Salvador deberia mantener V mejorar su experiemento de
Escuela Nueva, ya iniciado. Ello implica mas horas 
de

instrucci6n en los primeros tres grados de 
instrucci6n, una
 
mayor capacitacion de los maestzos en materia de enfoques de
ensefianza de grados mdltiples, y visitas profesionales para

trabajar en algunas escuelas colombianas existentes, con el

objeto de comprender la filosofia y el enfoque. Despues de que

las escuelas de demostraci6n operen por uno o dos afios, 
estos

cambios pueden introducirse paulatinamente en grupo
un mas
 
amplio.
 

Un importante directivo de 
la asociaci6n salvadorefia de
 
maestros deberia estar directamente involucrado en el programa

y formar parte del grupo de visita. Consultores colombianos
 
deberian trabajar 
con 	 el equipo local para evaluar el
 
experimento y revisar los materiales.
 

6. 	 USO DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION EDUCACIONAL EN
 
EL SALVADOR (Corto plazo, ejecuci6n 6 meses, efectos de
 
largo plazo)
 

El Salvador no tiene una 
fuente de informaci6n de fdcil
 
acceso sobre los experimentos que se han realizado con exito en
 
otros paises en materia de educaci6n basica en particular. Hay

mas de 6.000 informes s6lo sobre las actividades relacionadas
 
con la eficiencia.
 

El MDE deberia asociarse a, o establecer, un centro REDUC

"Red Latinoamericana 
 de Informaci6n y Documentaci6n 
Educaci6n" en el MDE. 	

en
 
Este 	centro proporcionaria acceso a la


investigacion educacional arriba indicada, orientada a las

aplicaciones, asi como al indice maestro. El empleo de una

bdsqueda por computadora de "palabra clave" entre los documentos
 
permitiria facil acceso a informaci6n util.
 

El mismo Proceso se sequiria para los documentos actuales
relativos a la educaci6n salvadorefia directamente. Desde 1972,
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el equipo de estudio identific6 220 documentos relacionados con
distintas etapas las
de actividades educacionales 
de
Salvador. No conocemos un lugar central de acceso por el MDE 
El
 

a estos documentos.
 

Costo estimado de lo 
que antecede, 6., cargos
personal, C 2 de4.000 por afio, 
acceso a una computadora y fondos
para imprimir y enviar por correo folletos con resdmenes.
 

B. 
 MEDIDAS DE EFICIENCIA 
- EL MODELO STEP
 

Se ha instalado un modelo 
 STEP ampliado en dos
microcomputadoras accesibles 
 al Ministerio de Educaci6n.
modelo STEP ampliado incluye El
 
una 
versi6n con capacidad para
realizar calculos hasta el 6o. grado (necesarios como apoyo del
estudio 
 de indicadores 
 de la 
 educaci6n centroamericana
 

0inanciado 
 por USAID), 

para El 

y una versi6n de 9o. grado especifica
Salvador. Como consecuencia, deben encararse ciertas
tareas.
 

1. El MDE necesita encarar 
esfuerzos mejor orientados para
meorar la 
eficiencia educacional 
en el sistema de educaci6n
basica 
v primaria. Dichos esfuerzos requeriran una combinaci6n
de acciones especificas y mejores

Durante los ultimos 

datos sobre el problema.

ocho afios, la educaci6n salvadorefa se
encuentra retrasada, en distintas medidas, en 
comparacion con
los promedios centroamericanos, 
 con respecto a diversos
indicadores de acceso y de eficiencia.
 

2. 
 Los resultados del modelo STEP, particularmente en cuanto
a los principales indicadores 
 de eficiencia, deberian
compartirse en 
forma regular 
con los principales funcionarios
del Ministerio, ciertamente con la misma frecuencia con que se
egopila informaci6n actualizada 
 La distribuci6n del material
deberia acompaharse de 
una breve explicaci6n del impacto, el
efecto o el significado de las estadisticas presentadas.
 
3. Deberia incorporarse al personalaue utiliza 
el modelo
STEP, un funcionario analitico con experiencia en estadsticas
y edici6n de datos. 
 Esa persona deberia complementar al
personal ya capacitado de la DIIE, que se encuentra sobrecargado

de trabajo.
 

4. Si 
fuera posible, deberia accederse retrospectivamente a
los datos hasta 1978. y los mismos deberian estar actualizados
hasta 1987. 
 Por el momento, se 
recomienda la utilizaci6n de
datos revisados sobre educaci6n pdblica.
 

5. Se ha proporcionado informaci6n 
explicatoria y sobr
programas con 
el modelo STEP 
revisado para coadyuvar a este
 
Proceso.
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C. POLITICA ADMINISTRATIVA
 

1. Tomando en consideracion los planes de reQionalizacion,

debe llevarse a cabo un estudio de evaluaci6n de la orQanizaci6n
 
y administracion del Ministerio. 
 El proposito de esta
 
investigaci6n seria la preparacion de la documentaci6n legal en
 
apoyo a los procesos de decisi6n necesarios para proporcionar

resoluciones en materia de descentralizacion administrativa,

seleccion y reclutamiento de personal, procedimientos de
 
evaluacion del personal y mecanismos de incentivos para

promociones y transferencias de personal dentro del Ministerio.

El nivel de esfuerzo estimado para esta evaluaci6n seria de 6
 
meses, con la finalidad de fortalecer la eficiencia en el
 
sistema.
 

2. Deben unificarse los esfuerzos del Ministerio, promoviendo

una sola Direccion, tal como la Direccion de Tecnologia

Educacional, para coordinar y llevar a cabo 
el esfuerzo de

capacitacion en servicio de los maestros. Deberia asignarse

especial enfasis a la educacion preescolar y a los dos primeros

grados, y a las tecnicas de supervision/evaluaci6n. Nivel
 
estimado de esfuerzo, 8 meses.
 

3. Debe formularse un programa de capacitaci6n y sequimiento
para la Oficina de Planificacion y Organizaci6n, juntamente con 
las oficinas de Tecnologia Educacional y de Educacion Bdsica, 
con dnfasis en la asignaci6n de prioridad a los problemas que
afectan la repeticion en la educaci6n bdsica, y laen 

formulacion de recomendaciones para una estrategia alternativa
 
para el Secretario de Estado, utilizando el modelo STEP. 
Nivel
 
estimado de esfuerzo, 6 meses.
 

4. Debe proporcionarse una base de conocimientos en las 
oficinas de Educaci6n Basica y de Tecnoloqia Educacional, sobre 
experimentos exitosos en materia de logros academicos (tales
 
como la "Escuela nueva" en Colombia y el "Grado cero" en

Guatemala), mediante la distribuci6n de la documentacion
 
disponible sobre esos proyectos, permitiendo el andlisis activo
 
de los mismos y sus repercusiones en el sistema educacional. de
 
El Salvador. Nivel estimado de esfuerzo, 8 meses.
 

5. Debe proporcionarse apovo al flujo de informaci6n dentro
 
de las oficinas del Ministerio. Deberia asignarse especial

enfasis a la reducci6n del volumen de datos y a la provisi6n de
 
informacion utilizable dentro de esas oficinas.
 

Debe formularse un proqrama de capacitaci6n y sequimiento

Para el personal tecnico nacional v regional en materia de

recopilacion, tabulacion y distribuci6n de informaci6n. Nivel
 
estimado de esfuerzo, 12 meses.
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Debe formularse un programa de capacitaci6n y seguimiento
para el personal 
nacional y regional de planificaci6n, 
en
materia de utilizaci6n de la informacifn en la planificaci6n y
toma de decisiones. 
Nivel estimado de esfuerzo, 12 meses.
 
Debe automatizarse la informaci6n relacionada con la toma
de decisiones al nivel directivo. 
Nivel estimado de esfuerzo,


12 meses.
 

Debe mejorarse el acceso y el uso de 
la informaci6n
generada por la investigaci6n educacional en El Salvador.
sefialarse Debe
que se han realizado numerosos estudi en
os
Salvador; el prop6sito El
de esta recomendaci6n recopilar y
organizar 
esos datos, facilitando 
es 


el 
 acceso al acervo de
informaci6n sobre educaci6n ya existente en El Salvador y otros
paises. Nivel 
 estimado es 
 esfuerzo, 
6 meses. Posibles
organizaciones responsables, DGTE, DIIE, Educaci6n Basica. Se
recomiendan los recursos REDUC (Red 
 Latinoamericana 
 de

Informaci6n).
 

D. 
 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA NOMINA DE PAGOS DEL PERSONAL
 
1. Deben automatizarse los registros de personal y el cuadro
de personal de las oficinas de la Direcci6n de Recursos Humanos.
El prop6sito de estas recomendaciones es proporcionar una mejor
distribuci6n de servicios a los maestros en el terreno. 
 Sobre
la base de las entrevistas realizadas, diariamente acuden de 130
a 200 maestros al Centro Nacional de Recursos Humanos para
resolver problemas de personal o procurar 
informaci6n
oportunidades sobre
de empleo en distintas

contribuye en gran parte 

zonas del pais. Ello
 a las elevadas tasas de repetici6n y
de deserci6n en las clases. 
La automatizaci6n de los registros
de personal, con el fin de 
proporcionar 
un almacenamiento
ordenado y un rapido 
acceso a los datos, minimizara el tiempo
requerido para 
el procesamiento de 
los datos sobre personal.
La autoratizaci6n 
del cuadro de personal, con miras a una
frecuente distrJbuci6n de los puestos disponibles, permitira el
acceso 
a las oportunidades disponibles con 
s6lo una visita al
Centro Nacional. 
Nivel estimado de esfuerzo para el cuadro de
personal, 6 meses; nivel estimado de esfuerzo para automatizar
los registros de personal, 12 
meses.
 

2. Deben realizarse 
en forma sistematica verificaciones
esporadicas en las clases.a cargo depersonas especificamente
canacitadas. 
 La falta de informaci6n disponible en
Ministerio sobre 
la asistencia de los maestros, dificulta 
el
 
la
evaluaci6n de la eficiencia del sistema con respecto al tiempo
dedicado por los maestros a las clases. 
Los procesos de flujo
de datos que existen actualmente 
 en el Ministerio 
 no
proporcionan una estructura para la recopilaci6n de informaci6n
sobre la asistencia 
de los maestros. 
 La idea de esta
recomendaci6n 
seria disponer de 
un equipo especificamente
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capacitado para realizar muestreos sistematicos de la asistencia
 
de los maestros a las clases. Con el fin de prevenir cualquier

control ulterior de los 
maestros, que restringe su capacidad

para desempefiar adecuadamente sus funciones, la perspectiva de

los equipos de vigilancia seria la recopilaci6n de informaci6n

sobre el sistema, y no sobre los maestros individuales. Nivel

estimado de esfuerzo, 3 meses de capacitaci6n y vigilancia

permanente a largo plazo.
 

3. 
 Deben proveerse consejeros de personal capacitados, para

distribuir la carga de entrevistas en la Oficina de Recursos
 
Humanos. 
 Como derivaci6n natural de las recomendaciones sobre

automatizacion antes indicadas, se proveeria de
en este caso 

terminales con informaci6n sobre personal, a un equipo de

consejeros de personal capacitados, para que asistan en la
 
rapida resolucion de los problemas de n6mina de pagos que

afectan la eficiencia del sistema educacional de El Salvador.
 

4. Debe reducirse el volumen de papel relacionado con el fluio

de informacion entre 
la DIIE y la Oficina de Recursos Humanos
 
y las oficinas del Ministerio. Como 
ejemplo del excesivo

papeleo, la DIIE 
produce listados de las transacciones de

personal como parte de la informaci6n sobre cambios en ia n6mina

de pagos, de los que se producen 15 fotocopias que se

distribuyen entre las oficinas 
nacionales. Muchas de las

oficinas 
que reciben estas copias solo utilizan una pequefia

parte de los datos contenidos en esos informes, y en algunos

casos no los utilizan en absoluto. Este ejemplo forma parte de
 
un patron de distribucion de informaci6n no utilizable. 
La idea
 
de esta recomendaci6n es lograr una utilizaci6n mds eficiente

de los escasos recursos existentes, mediante la distribuci6n de

informacion en vez de distribuir grandes voldmenes de datos no
 
utilizables.
 

5. La Corte de Cuentas debe participar en las primeras etapas

del proceso de n6mina de pagos. 
La idea de esta recomendac'6n
 
es introducir una interaccion seria desde las primeras etapas

del proceso permanente de transacciones de personal que afectan

el pago de los empleados, minimizando el n~imero de transacciones
 
que se reciclan de la Oficina de Recursos Humanos a la Corte de
 
Cuentas.
 

E. SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL
 

1. Debe completarse un 
plan general MIS para el Ministerio,
 
que incluya no solamente los principales requerimientos

necesarios para Ia informaci6n sobre planificaci6n, sino tambien
 
las necesidades a largo plazo relacionadas con la informaci6n
 
operativa, concentrandose en particular sobre el impacto en las
 
actividades relacionadas con el personal.
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2. Debe capacitarse al personal de la DIIE v de ODEPOR v a losprincipales administradores, en materia de definicidn,. edici6n,uso y modificacion de informaci6n. Deberia incluirse un manual
de datos y recopilacion de rutina de indicadores de eficiencia
 como texto indicado.
 

3. Debe mejorarse el personal, 
 el equipamiento
procedimientos y los
en las re iones y subreqiones Para funciones
cuidadosamente seleccionadas, tales como la obtencion de datos
estadisticos, 
introduciendo 
el modelo 
STEP en la region de
prueba.
 

4. 
 Deben melorarse los euipos centrales (en especial sidesea regionalizar) y proporcionarse se 
una dotaci6n de personal
en 
la forma indicada, para satisfacer los requerimientos de la
automatizaci6n.
 

5. Deben proveerse documentos analiticosdepartamentales, rgIonales y 
sobre estadisticas 

urbano-ruralesparaestudiantes,
escuelas, maestros y actividades financieras por niveles.
 
6. 
 Deben realizarse ejercicios de seuimiento,juntamente con
la DIIE 
 ODEPOR y los principales departamentcs funcionales,
dentro de 
los 3, 6 y 9 meses. El seguimiento deberia incluir
un seminario analitico mas detallado, organizado sobre la base
de la informacion desarrollada en el periodo intermedio.
 

F. RECOMENDACIONES GENERALES
 

Estas recomendaciones reflejan las oportunidades de mejoramiento
en el Ministerio 
de Educaci6n 
de El Salvador,
coincidencias logradas asi coino las
entre el equipo de 
estudio y los cuarenta
representantes del MDE con 
 quj-nes nos reunimos.
 

1. El Ministerio deberia crear unapequefia Comisi6n con amplia
representacion. 
 Si bien la mayor parte de
deberian los integrantes
ser personas provenientes 
del Ministerio, 
tambien
deberian incluirse varios miembros cuidadosamente seleccionados,
que sean dirigentes comunitarios. 
Los miembros del Ministerio
deberian incluir designados politicos
viceministerial), (de rango ministerial o
administradores 
y gerentes, 
 y personal
tecnico, especialmente personas que esten relacionadas 
con el
desarrollo y la distribuci6n de datos sobre planificaci6n.
 

La Comisi6n, tomando como base las 
recomendaciones de un
grupo tecnico, deberia concentrar su atenci6n en los problemas
generales del Ministerio, como la 
excesiva administracion
duplicacion, o
las responsabilidades 
centrales frente a las
regionales, y el mantenimiento de la calidad educacional dentro
de las 
limitaciones presupuestarias. 
 Tambidn deberia dedicar
atenci6n a coordinar la informaci6n necesaria para formular un
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panorama realista de las operaciones del sector educacional
 
pdblico y privado.
 

Debido a la importancia y la magnitud del problema,

consideramos que la Comisi6n deberia dedicar la mayor parte de
 
su 
atenci6n a una educaci6n basica mayor, mas eficiente y de
 
mejor calidad. Estas consideraciones deberian incluir
 
especificamente repercusiones de costos, y tambien 
 las
 
contribuciones efectuadas por los grupos donantes a !a educaci6n
 
pUblica y privada.
 

Tambien se recomienda que la Comisi6n se reUna dentro de
 
los proximos dos o tres meses para iniciar sus deliberaciones,
 
y que se dedique de inmediato a ciertos estudios especificos

necesarios para iniciar una discusion juiciosa y un intercambio
 
de posibles opciones, tanto en el MDE como en el sector privado.
 

2. Cada area administrativa involucrada en las
 
actividades descritas mas arriba puede tomar medidas muy

especificns para mejorar las situaciones sefialadas
 
an, ariormente. Algunas medidas, como las que se describen en
 
el subcapitulo sobre personal/n6mina de pagos, comprenden

principalmente actividades administrativas --como la
 
capacitacion de funcionarios seleccionados como consejeros-- que

tienen minimas repercusiones de costos. La DIIE puede iniciar
 
de inmediato la actualizaci6n y el mejoramiento de los datos
 
para el modelo STEP que ha sido instalado por el equipo de
 
estudio.
 

En algunos casos, los especialistas administrativos que ya

existen en el MDE pueden ofrecer algunos metodos mds factibles
 
o eficientes de resolver las dificultades, y el equipo de
 
estudio solicita sus sugerencias. Existen varios consejos

administrativos, que si bien no son extremadamente activos,

podrian asistir en la consideraci6n de dificultades entre
 
oficinas. Sin embargo, en general muchas de las posibilidades

de mejoramiento sefialadas pueden resolverse mediante contactos
 
directos entre los jefes de departamento, acompafiados de
 
atribuciones a los mds altos niveles para resolver cuestiones
 
interdepartamentales.
 

3. Uno o varios miembros del eauipo de estudio deberian
 
regresar en un Dlazo de tres meses despues de la presentaci6n

de la version final del informe en espafiol, para examinar los
 
progresos alcanzados con respecto a las medidas antes indicadas.
 
El equipo de estudio recomienda que esta visita contemple un
 
seminario o taller de trabajo, al que asistirian miembros de los
 
diversos grupos que participaron en uno de los tres seminarios
 
ofrecidos durante este viaje.
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Se propone que el seminario se concentre en una o varias
de las areas identificadas como dreas que requieren trabajo y
cooperaci6n 
dentro 
del Ministerio, 
como, por ejemplo, la
reducci6n de las tasas de repetici6n en los primeros aftos de la
ensefanza prirria, el 
mejoramiento y
informaci6n, la integraci6n de la
y la integraci6n 
 de 
 las actividades
administrativas.
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VII. PROXIMOS PAROB
 

ya 
Como resultado de los seminarios descritos en la introducci6n,
se ha iniciado la aplicaci6n de algunos de los pasos descritos.
No obstante, la adecuada nuesta en practica de las recomendaciones
puede requerir la adopcion de algunos procedimientos formales.
 

1. El oxamen de este informe con 
algunos de los principales
miembros de los grupos que participaron en los seminarios, para
verificar la exactitud de 
 los datos y la claridad de la

presentaci6n.
 

2. El 
 inicio a la brevedad de la aplicaci6n de las
recomendaciones 
 relacionadas 
con el MIS; ya se hallan en
ejecuci6n algunos 
elementos fundamentales de 
este esfuerzo.
 

3. El establecimierito 
de un procedimiento para poner en
ejecuci6n la reforma de procedimientos en el area de personal.
 

4. La formulaci6n, dentro del mes siguiente a la presentaci6n
de este informe, de un 
plan para una campana destinada a
mejorar la 
 eficiencia educacional, especialmente en la
ensefianza primaria. 
 Como se sefiala en las recomendaciones,

dicha campaha puede efectivamente formularse a corto plazo 
 y
requiere un minimo de recursos del presupuesto para educaci6n.
 

5. El establecimiento de la Comisi6n que se indica en el
resumen de recomendaciones. 
 Esta Comisi6n deberia tener un
comite 
tecnico que formulara recomendaciones analiticas y
sustantivas sobre 
las que pudiera actuar el comite. Una
importante finalidad de dicho comite seria el 
 mejoramiento de
la representaci6n dentro del Ministerio de Educaci6n, asi 
como
servir de foro para el 
intercambio de estrategias 
entre los
distintos niveles de funcionarios del Ministerio.
 

6. La 
implantaci6n del modelo PETS/STFP, especia-aente para
los sistemas 
piblicos en apoyo de la labor de planificaci6n de
la Comisi6n y el Ministerio. Esto deberia ocurrir dentro de

los pr6ximos tres meses.
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ALCANCE DE LA FUNCION DE USAID
 

USAID SCOPE OF WORK
 



AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 

UNITED STATES OF AMERICA A. I. 0. MISSION

TO EL SALVADOR
 

C/O AMERICAN EMUay. 
SAN SALVADOR, EL ZALVADOR. Q A. 

4 de Abril do 1988
 

Estimado Sefior Miniscro:
 

Hago referencia a la nota No. APRE/CM/611/87 con fecha 12 de Noviembre de 1987,
en la cual se hace menci6n sabre la necesidad de mejorar el subsistema de iniormaci6n estad~stica, logistica y de invescigaci~n del Ktinisterio de Educaci6n.
 

Al efecto, adjunto encontrarg una descripci6n de nuescro plan de accian en
cual se invertirg cerca de $100,000.00 de fondos no provenientes del Convenio-
Proyecto Revitalizaci6n de la Educaci6n No. 519-0295. 
Dicho plan incluye asistencia tccnica, seminarios cortos de uno y dos dlas de duraci6n, a los cuales
invitamas a asistir en vista de la gran importancia de su contenido. Adjunco
para su informaci6n, una descripci6n de dicha asistencia ticnica.
 

De acuerdo a nuescra conversaci6n previa, tengo entendido que para utilizar
dichos recursos optimamente usted ha nombrado al Director de Tecnologia Educativa, Prof. Ernesto Israel Gir6n, coma coordinador de dicho evento.
 

Aprovechamos la oportunidad para solicitar una reunin a la brevedad posible,
para discutir los diferentes puntos 'reiacionados con la nueva asistencia ticnica
 
a ese ministerio.
 

Atentamante,
 

Leopoldo Garza
 
Director
 
Oficina do Educaci6n y Capacitaci~n
 

Excelenrtsimo Sefor Ministro
 
do Educaci6n
 
Profesor Carlos Cruz Avalos
 
Hinisterio de Educaci6n
 
E.S.D.O.
 

Anexo: APRE/C/611/87
 

cc: Lic. Rosirmina de T'chez, Vice Ministra do Educaci6n 
Prof. Rafael Peraza Hernfndez, Vice Ministro do
 

Alfabetizaci~n y Educaci6n do Adultos
Prof. Ernesco Israel Gir6n, Dir. Tecnologla y Educaci~n
 
Arq. Lorenzo Lpez Duke, Director APRE
 
Prof. Oscar Sandoval. Sub-Director APRE
 

'A; 
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Aicance de 1'rabajo,
 

De acuerdo con la solicitud del Ministerio de Educaci&vt 
contenida en el Anexo 3 o existe la nccsidad de aimpliar al 
usa del actual aistexua de procesaxiento de~ datos del
Ninisterio y' proporcionar analisis orientada3 hacia 
pol iticas y decisiones con el IPrap~aito, doe ucjorar el uzo
de las recursos /auxanos y tinancierog del IAsnzaterio. Esto 
es crucial , debida a que la dexanda do eSrvicios 
educacionales excede ionsistentemente al presupuesta de la 
educac ion ptblica en h9I Salvador. 

ga~s af~n, el AMinisterio carece die unza tiefiniciain cl4.aica 
para un analpabeto. ?~or cansiuiente, el As'nistersa no 
tiene zedzos para identipicar el alcance y naturaleza,del 
problexa del analfabetisma, sas quo rcerencsas de tspo
con jetura, o anecdoticas. iEtx con.sccuencia, et inisterio -no
,".ede utiiizar sim recursos de sanera eticiente at teizcr 
que ap-ontar el orobieza sao-,ivo que confronta El1 Salvador. 

La.s of icinas de SV7 y el Buro Litinoazericano doe All) en 
Washing'ton han colaborada con*iuntasente en*ce ri-ente 
oasaado a desarrollarun Orograza casoutarizado sis~ie y
seincillo die tibo satesdtico, et Modelo PhTS, ciaborztit Por 
zedio del oroyecto Hlarvardi Bridg~es deg Bur6 &I*T y
desarrolladapar ei biur6 Latinoazziicana (LAC) Dara.
ana~lizar uarios de los '%ncicea arriba tiezc71t0. de los iw&a 
bdsicos ini'4icdoies de la, tena-mcia diel gratio-de-dicacidni
tales caoa: tasa~s notas y brutas de zatiscis, tazsaa 'I 
repetici~n y retiro e incicadores 'Ic eficiomcia -- nfmero 
de aiias que le toxa al aluxno campletar el bo. grado
indispensables para cualquier agencia -nacionalasignada con 
las funciones doe ducacidn pfiblica necesariG= V4ra 
aaxi-nistrarazbo.s- recurzsos Salvadorenas y fondas 
internacianatesdie una sanera efi cicnte. 

Por consiguienteo en aw~sencia dec cualquierd d tiLos 
indicadores estadtisticos bdalicos die etiucacift en el 
Avnisterio, el Educatson Field Technical Support Contractor 
del Idur6 Latinoamericano (LAC) necesita en con junto con 
persanal seieccionada del kinisterio tie.9iducacidn,, efectuar 

a) Lievar a cabo un tiagnastico, t: 1) COA0OSiCi6,n 
del sisteua de caxPutacidn del LlinisateriOp 2)
sistexa de recopilaci~n de .iatos y 3)
setodologiazs estadisticaz'actuates y oroone~sta 
MfIS a intraducifsc d traucs del orovecto dec 
Reivitalizaci6n decl Sistesa Educativo NO-
S 9O2~ 



b) Conducir dos sesi-narios OTeliminrzres de un dia,

uno Para personal de alto nivel con funciones de
 
tona de decisones yv politicas y el otro oara 
tecnicos con necesidades de infornaciftV 
estadisticas necesarias Para planear, 
isplexentar, y evaluar la eficiencia del siateua 
de la educaci6n pfiblca. Vl contratl.ota 
utilizard el zodeio PWSl dezostrando ous cficacia 
durante ei sesinario con el Dflr0tt de~que el 
Ministerio adopte la defsnicia" 
internacionalzente rzceptada (UIVESCO) Para
 
ancifabetiszo.
 

El 	 contratista taubien utilizard y diatribuird 
sateriales Para retorzar la necesidad de
 
indicadores confsables del estado-de-la-educacidn
 
co-n el objeto de racilitar un planeamiento 
educacional racio-nal y realiz.tico Vara una ime jor 
utilizaci~n de los recurzsos exisotente3 y
explicard el sodeto P1dTh. 

C) 	 Desarroilar e instaiarun Droe'raua de cominttacian 
avanzado del sodelo PETS en el Ninisterio de 
Educaci~n, ei cual Vodr4 caicular de sanera anuai 
y acu~suiativa POT aifto Para ios grados I ai 9 los 
siguientes datos: 

1) 	ProoorcidnLh&sta de vatriculaa 

2) 	Proporcidn neta de satrilcular~ 

3) 	Tasas de rePeticidn
 

4) Tasa~s de retenizcon 

5) 	AiAos Iara Producir: un estudiante de 
3er grado, de 6o grado y de 9o grado 

6) 	t'roporciOn de =aestrov POT aluwxno 

71) 	IProporci6n de anal fabetismo Dor coizorte 
(clef inicion UMSCO) Y 

8) 	Costoo anuales ot estucliante Vara 
escuela elezentail, orizarias 
bachilleratoy universitafio, 
depencliendo,de la disoonibilidad 
de datos finsancieros. (kn ei caso 
ati no ser 0osible, el contratista 
hard recomendacione3 es~scfitcao at 
Hinisterso de hIducaci~ii sobre c~mo
 
iniciar a coleccionar astos datos
 
Para 	comenzar a calculazr costos POT 
estudianta POT dihO. 



El sodelo aivanzado descrito jOeiiamente debefia
 
tambign estar caoacitad, Para alizar inforsaci,u 
pasada y Aacer proyecciones para cada uno da los d 
indicadores,hacia el futuro y Poder calcuiarI 
escc~narios futuros con difc'reiates coubinaciones de 
variables. Poi' ejeuplo, el sodelo avanzado deberd 
poder calcular el g'rada de anal fabet iazo actualy~ 
proayec tar futuros grados do anal tabetso toxando en 
cuenta que el Kinisterio de Educacion no ha hecho 
ning'una provisi~n "ci Presuouesto Para financiar 
libros die textos desbuda del Oresente aflo. QuIg 
efectos tendria la falta die librosa di textos y 
sateriales en Los indicadores anteriores? 
Presisuiendo que el Ni-nisteria doe Eucaci~n.continfla 
su patron universaL. de maes tros a tiexpo parcial con 
adzinistraci~n dublicatiliay en aigun,s cawoz 
triolicativa, cuales serdn too resultadoa futurar con 
relacibn a too indicadorcaanteriores? Qu efectos 
tendrdn sobre diclzos indicadores una,reeztructuraci~n 
de ainbos: hor'arios do trabajo y salarios do los 
-maestros (aesiones de la uaitana a tarde solazente) a 
tiempo co-zpleto (dos sesiones por dia) liinanio la
 
duplicacift die directores die eacuelas, tiirectores 
nucieares, y iutlicacidn dtersonat tocenta
 
adzinistrativo? 

d) 	 bRev.isar, diagnosticar, proveer asistencia tdrcnica, y 
etectuar recomendaciones de procedisasento al 
IMinisterio de Educaci6.h Dara la conversi*5n 
autoiuatizada de los records de l.,s maestros 
(aproxicadazelte 28o"0) actuaL-aente sane jados 
canualmeiate. Esto es c-rucial para al Hiiisteriopara 
poder asigliar maes tros ot Las. cauunidades rurales zas 
eticientezente. Las dericielicias del sisteza actual 
contribuyen a quo .muchas escusias rurales continuen 

qua la educacifncorradas par faLta de un vaestro y 
rural so encuenitre cont unuasente ecriis. L grupo 
tazoieii hard recozenaaciones at Ninisterio Para 
detectar ai"wentismo talnto del Ooafesorado colso del 
Personal admi-nistratiJo. 

e) 	 Conducir fiiialsente un seminario,di un-dfa Para ei 
sisca grupo descrito, en b) ar-nba. En aste seainario 
at contratista preseiitard tin reborte final die todas 
las act ividades conducidas inclu-yendo un szmania. gn 
este recone, el contratist1 resumird tod". las 
tareas arriba cciupLetadas e incorporard sateriaies 
escritos; selectivos y definsciones da i-ndcadores 
describiendo el sodelo PETS. 91 contratista taubien 
integrard lam act ividades anteriores dentro die una 
expericncia,de abreiidizaie atil y Ordctica, ie jandio 
un manual que podria rcbroducirse y uarze Co-mo un 
manual die entrenaiilto en ti futuro. 



P'ara Ilev.ar a cabc, el alcance die trabrzjo Grribs tiescritop
la of icinrz de AID)de hkL Salvador soiicita los servicios die 
un g'rubo cox~uesto die La,vanera siguiente:
 

1.* Un idfe die grulbo y' exverto, ens La econoufa die
ediudaci6i, eficiencia die la eduicaci6n,
planeasiento y otras cualidades, capaz de 
analczar, asintetizar y' obtener itoruaciOn 
educacional substancial y ope'racional para
efectuar recoxendaciones adxkiistrativas.
 

2. Un expe'rto educador/planeador capaz de 
trabajczr con el grupo para la recaoiendacidni dz 
cu-ao~s de accsirn -y efectuar recoacones 
relevantes de poL ltica.:u estadltcarz.~ 

.3. Un especiaL ista en ad inistracidjn educttiva 
con experiencia en act ividades presupuestarias y
prouediuientos quie~n pueda recomendar cambios 
pat-a ze jotar la utilizac~6n die brofe.uarez diel 
ainisterio y su catre-naziento en el aspecto die 
aiabos nivies actuates tie la, cabacitiad tiel 
actual toersonal, tisonibilidad tie fondos ~ 
costos igsolicativ~os en vista diel Oesuouesto 
ct-ti aria,diel linisterio. 

4. Un tecnico en sitmas die conoistacift caoax 
de instalar el zodeLa PhTS avanzado e integrarlo 
en el sistema actuiaL del Ministerio, ys trabajar 
con el g'rupo, en cuaL quie- ott-a tarea,reLacionada, 
con la coxpufacidn ie-rivata dea fos 
requer-iento~s anteriores. M~ exoerto hard 
taubign arreglos Paraz iiwtaiar el sodelo PhTS 
dentro,del futuro sistexa MIS diel Minis terio que
serd financiaia bajo el Proyecto die 
Revitalizacion die la Istucacion. 
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Article I - Authorization
 

hi- Technical Service Order authcrize5 the Level of Effort indicated in Af'iCi 
V, at the cost- indicaL d in Article VI, for the activities described in Arti-I. 
1I, which are within the Scope of Work of the Basic Contract. 

Articles [1 & !I[ Statement of -Work and Del iverables
 

Pursuant to the request of the Salvadoran Ministry of Education (MOE) c:intainej
 
at Attachment 3, a need exists to extend the use of the MOE's existing data base
 
and to provide policy and decision oriented analyses for the purpose of improving
 
the utilization of the MOE's human and financial resources. This is crucial,
 
because the demand for educational services consistently exceeds the public
 
education budget in El Salvador.
 

Moreover, the MOE has no standard definition for an illiterate. Accordingly, tne
 
OE has no manner of identifying the extent and nature of the problem of
 
illiteracy, other than conjecture and anecdotal reference. Accordingly, the
 
Ministry is unable to utilize its resources efficiently in attemoting to deal
 
with a massive problem confronting El Salvador.
 

The S&T and LAC Bureau's of AID/N in the recent past have collaborated jointly in
 
developing a simple and practical prototype mathematical computer program, the 
PETS Model, developed by the S&T Bureau's Harvard Bridges Project and developed 
Further by the LAC Bureau for analyzing several of the above described indi:es 
the most basic trend indicators of the state-of-education such as: gross and r,, 
enrollment rations, repetition and drop-out ratios, and efficiency indicators -
number of years a student takes to complete the 6th grade -- indispensable for 
any national agency charged with the public education function to administer citn
 
Salvadoran revenues and international donor funds effectively. (Some of the
 
requested work may be better developed on software other than the enhanced PETS
 
model. The contractor will seek advance mission approval for any software
 

developed outside the PETS moael.)
 

Accordingly, in the absence of any of the basic' state-of-education statistical
 
indicators at the Salvadoran Ministry of Education, the LAC Bureau's Education
 
Field Technical Support Contra-ctor is requested in conjunction with selected MOE
 
staff to perform the following:
 

a) 	 Conduct a diagnosis of: I) the composition of the MOE data base, 2) ,ta
 
collection system, and 3) current statistical methodologies and the
 
proposed MIS to be introduced through the Education Revitalization
 
Proje.t No. 519-0295.
 

b) 	 Conduct two preliminary I-day interactive workshops, one for policy and 
hiqh-1 ,.. I dei qnmakers and the other for technicians on !ho nogt F-," 
educat';,n. ata/sta:i .i!-, indispensable for planning, imolemen nng. 3'l 
evaiuatir,9 ic :ficiency of the public education system. Tn 
contractor 4i II uti Iize the PETS Model demonstrating its efficacy 1uri"g 
the workshoo for the purcose of the MOE adopting an international 1 
accepted (UNESCO) lefn; tion cf illiteracy. 
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The contractor will also utilize and distribute materials to reinforce 

the necessity jr i ,;able I. . of. he state-of-education in orler 
to facilitate ratinnai and realistic educational planning for better 
utilization of existing re'zources and explain the enhanced PETS Model.
 

c) Cevelop and install an enhanced PETS Model computer program at the
 
M4inistry of Education which will be able to calculate on an annual and
 
cumulative year oasis for grades I through 9 the following:
 

1) 	Gross enrollment ratios;
 

2) 	Net enrollment rations:
 

3) 	 Repetition rates: 

4) 	Retention rates:
 

5) 	Years to produce: a 3rd grader, 6th grader, and
 
9th grader:
 

6) 	Teacher to Pupil ratios;
 

7) 	illiteracy rates by cohort (UNESCO definition); and
 

8) 	Costs per student -er year for elementary, middle,
 
high school, and university cohorts, depending on
 
the availability on financial data. (In the event
 
this is not possible, the contractor will make
 
specific recommendations to the MOE as to how to
 
begin to collect these data to begin to estimate
 
costs per student per year.
 

The above described enhanced model should be capable also of analyzirg
 
past data and making projections for each of the above 8 indicators !r,:
 
tne future and be able to forecast future scenarios with changing
 
combinations of variables. For example, the enhanced model snould :a
 
able to calculate the current illiteracy rates and project future
 
illiteracy rates taking into account that the MOE has made no Orovisic
 
in its ordinary budget to finance textbooks after this year. What
 
effect would the lack of textbooks and materials have on all indicatcr,
 
above? Presuming the MOE continues its current pattern of universa,
 
part-time teachers with duplicative, and in some cases, triplicative
 
administrations, what will be the future outcomes on all of :he adove
 
:ndicators? What effects on the above indicators would a restructr:'.-;
 
of ooth teachers' work schedules and salaries from half-time (two
 
sesssn- pcr :v) nd c!1im;ndlng :he duclicated school directors,
 
nuclear scnooi directors, and Juplicated admrlsistrativp support staff
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d) 	 Review, diagnose, provide technical assistance, and make procedurai
 
recommendations to the MOE for tihe automated conversion of Leachers'
 
records (approximately 28,000) now au... posted. This is
 
the MOE in order to assign teachers to rurai communities more
 
efficiently. The present system's inefficiencies contribute to many
 
rural scnools remaining closed for lack of a teacher c-'d rural
 

education being continuously in crisis. The team will also make
 
recommendations to the MOE for detecting teacher and administrative
 
personnel absenteeism.
 

e) 	 Conduct a final one-day seminar for the same. group described in (b)
 
aoove. At this seminar, the contractor will present a final report of
 
all activities conducted including an executive summary. In this
 
report, the contractor will summarize all of the above tasks completed
 
and incorporate selected written materials and definitions of
 
indicators ana (a) also integrate the above activities into a useful
 
and practical learning experience, leaving behind a manual which could
 
be reproduced and used as a training manual in the future.
 

f) 	 Meet with USAID Education Office staff upon arrival to San Salvador and
 
present an action plan and calendar for carrying out all of the above.
 
The contractor's team will also coordinate with and work closely with
 
the USAID Education Office.
 

Inorder to carry out the above described scope of work, USAID/El Salvador
 
requests the services of a team configured as follows:
 

I. A chief-of-party and expert in the economics of education, education
 
efficiency, planning, and other quality issues capable of analyzing,
 
synthesizing, and making substantive and ooerational education data
 
collection/management recommendations.
 

2. 	 An educator/educational planner expert to worK with the team in
 
recommending courses of action and making relevant statistical poli:y
 
recommenddtions.
 

3. 	 An education administration specialist and expert in orocedural and
 
budgeting activities who can recommend procedural changes for improving
 
the utilization of MOE teachers and their training in light of both
 
current levels of staff capacity, available funding, and recurrent cos'.
 
implications, given the MOE's ordinary budget.
 

4. 	 A computer systems technician capable of installing the enhanced PETS
 
Model and back-up in the MOE's present system and working with the team
 
on any other computer-related tasks arising from the above
 
reouirements. The expert wiI a;L o ,ake arragement% Fi i~t~l
 
the FETS Model into the MOE': future MIS t ne finnced under -e
 
Education Revitalization Project.
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EFICIENCIA EDUCACIONAL EXPOSITORES
 

ERNESTO SCHIEFELBEIN. Consultar del Barco Mundial. El Dr.
 
E &ia;.lbenha desarrollado ura varied.d de aaplias tecnicas
 

c:~aus para medir y realizar segUiriientos de la eficiencia
 
1 ur,m:. para menos los 6,ItAaos 2, a~:s.
I al 

scs de la p iIa dceotac in oe el tern1 cs de SchiefeIbein para 
r 'ir 1 s tazis de repitencia y deserci6n en la educacion primaria, 
el ,r. S:iefe-ize'D, se ha destacadc tambien comr asesor para mrns de 
I5 pt.iies .1 :sterio5, a traves de sus estudios y publicaciones
 
sc.bre e sJac 1on.
 

F.PtieipO actiiamente en los inicios de Ics trabajos de
 
ir.iest acicn scbre !a educacin en El Salvador durante la decada
 
del 70 as como ta.bien de algunos estudios recientes. 

KURT D. MOSES. Director de los Servicios Internacionales de
 
1-.jTjP ac inr y isteaes de la Academiia para el Desarrollo 
£-ucz-:1onal -'A -: . 

ELSi~or Moses ha trabajado con m~s de 21 paLses y 9 ministerios de
 
eoucaci6n sobre problemas de planificacidn, administracidn y
 
mejoramiento de la ePficiencia educacional. 
 Ha disegado e instalado
 
4 c:-putadcores mayores y asistido en la aplicaci6n de modelos de
 
olan!iicaci6n en varios ministerios. AED colabor6 con 
la reforma
 
eoucicianal de El Salvador realizada en los 
aos 70. El Seor
 
Moses ha 
estado trabajando sobre estudios y publicaciones
 
eLuc-scicnales de El Salvador durante los 6ltimos 18 meses.
 

LUIS CROUCH. Anticuo economista del Research Triangle Institute
 
1TI). El Dr. Crouch ha sido diserador, programador y capacitador
 
para el Primary Eaucation Tracking System (PETS) desde su
 
c:ncepcion. Junto con la Universidad de 
Harvard y USAID, el ha
 
aesarrailado varias adiciones al 
modelo de computaci6n y apoyado su
 
utili:acihn en America Central, partes de Africa y otros paises 
en
 
oesarrc-llo
 

RICHARD COTE. 
 Antigua analista de sistemas. El seor Cote ha
 
t-tajaoo con mediciones salvadorenas relacionando estudios para
 
o:sa.os en El Salvador; se ha especializado en administracion de
 
sistemas para apoyar a ministerios de educaci6n y otros
 
..,-isterios. Ademas de su actual trabajo en America Central,
 
:amzisn ha estado elaborando un 
sistema nacional de estadistica
 
,ara ia of:zina de Estadisticas del Trabao de los Estados Unidos
 
i.LS) Primeramente el Sr. Cote trabaj6 can AT&T en 
comunicaciones.
 

ANA MARIA CORVALAN. Consultora para varias organizaciones 
irterna:i:nale: :UI4ESCOOEABID). La Sra. Corvalan ha trabajado 
c-.n i-.ersos ;Anisterios de educacion de Chile y otros paises de 

a ..:itina y El Carloe sobre los proceeos de planificaci~n de 
n -oy !a rfrmulacion de pro',ec::s de mejoramientu de los 

EC -ti's. Sra. Corvalan ha ,esarrollado tambienC8uca La 

iu-:s est..'is saore el uso oe !a infornaciln en Ia toma de
 
-c*-nec en education para Amer:ca Lat.na, con el apoyo de Ia
 

Lnis-sidad de Harvard. 
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corpleteed in the Department oi Cuscatlan), Dept. of Investigation and
 
Eva!luatin, September 8. " . . .
 

9-ncu:tas '::,cas en El Salon De Clase, (Tipical Conduct in the Classroom), 
Det. of invetigation and Evaluation, February, 1985,
 

SC...o "Teent zr :-a Auto-Estima de Los Estudi antes (Manual )(How to upgrade
 
self-es:eem of students), Dept of Investigation and Evaluation, November
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i;999) , (Project: Course on Betterment of Education Administration for 
Directors, Subdirectors of Public Schools in the Basic Education System), 
February 1987. 

Directorate for Planning and Organization
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IODE:,OR),( proposal: Reorganization of the Office of Planning and
 
'rganization), April 198, . " "
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N.0.rer 88-450-I1-101-21-101-109, February, 1968.
 

:t:.n Pan for Iuly 1937 through July 1988, Components I,IIII,IV, .Juy
 

Action ?isn: Marcn 1987 through February 1988,Components V, May 1q37.
 

.
Ac kian: May .988 through .APr 1989, Components !,I,II,IV,V, .arCh
 

Informe de Distribucion de 24,000 Pupitres, Aprl 14,1988.
 

Action1an, Component I, Construction''and Reconstruction, January 1988,
 

UIM Documents
 

US.ID Documents
 

Education System Revitalization, Project Paper. AID/LAC, April, 1985
 

Education .System Revi.alization, Grant Agreement. USAID/ES, April, 1985
 

Interm Evaluation Report, Education System Revitalzation Project, July 1987.
 

Worid}i/ank 

Textbooks and Achievement: What We Know, Staff Working Paper No. 298, World
 
Bank, October 1978.
 

Uther Docu'ents
 

Decentralization of the Education.l S'!stem of El Salvador: An Analysis of 
Opportunities, USAID/AED, July 28,' 1986. ' 

Television and the Educational Reform in El Salvador: Third Year Report No.
 
10, USAID/AED, July 1972. *
 

Computerization in Developing Countries, The Human Response, SID Washington
 
Chapter Luncheon, AED, April 22, !987,. . . .
 

tEXecUtive Summary:. 1.985 Basel i ne Survey of Primary School-Age Popul ati or,,
 
USAID/DC & Associates, December .1986, .
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INTRODUCCION A LA EFICIENCIA EDUCATIVAJ TEORIA Y PRACTICA
 

Hotel Sheraton, Sal6n "Chinchontepec"
 

15 de abril de 1988
 
de 8:00 a.m. a 7:30 p.m.
 

PARTICIPANTES:
 

1. 	 Embajador Edwin G. Corr
 

2. 	 Prof. Carlos Cru: Avalos, Ministro de Educaci6n
 

3. 	 Lic. Rosimina Molina de Tdchez, Viceministro de Educaci6n
 

4. 	 Prof. Rafael Feraza, Viceministro de Alfabetizaci6n y Educaci6n de
 
Adul tos
 

5. 	 Prof. Julio David Sura, Director General de Ed. Bsica.
 

6. 	 Prof. Julio Napole6n Escalante, Director Gral. de Ed. BAsica
 

7. 	 Lic. Tomas Miranda, Director Gral. de Alfabetizaci6n y Ed. de Adultos
 

8. 	 Lic. Victor Arturo Gonzalez, Director Gral. de Ed. Superior
 

9. 	 Prof. Rafael Moreno, Director de ODEPOR
 

10. 	 Lic. Ernesto Isreal Gir6n, Director General d- lecn. Educativa
 

Arq. Lorenzo Lpez D e-e, Director de APRE
 

12. Prof. Oscar Antonio Sandoval, Sub Director de APRE
 

J3. Prof. Julio Rafael Ramos, Gerente Regi6n Occidental
 

14. 	 Prof Ricardo Castillo, Gerente Regi6n Oriental
 

15. 	 Prof. Planca Ard6n, Directora Escuela C.A. Cant6n Santa Teresa de
 
Santiago Nanualco.
 

16. 	 Lic. Adela Leiva Navidad, Subdirectora de ODEPOR
 

17. 	 Dr Demetrio Martinez, Universidad de Nuevo Mexico
 

18. 	 Dr. Leopoldo Garza, Director Educaci6n y Capacitaci6n, USAID
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INTRODIJCC:ION A LA EF I CI ENc IA EDU,::ATIVA
 
TEOPIA Y PPAC:TICA
 

H,:tel Sherato'n 
15 	de Abril de 1<98I 

San Sal vad'r 

9:00 	 - 9:20 A.M. Palabras de apertura p,:r el Ser.:r Edwin 3. C:rr,
 
Enba.jad':'r de 1:-,,s Estad,'.J'Unidos
 

9:00 	 - 9:40 A.M. Palabras de inauguraci'.'n p,-,r el Pr','fes, r Carlos
 
Cruz Aval:,'s, Ministrc: de Educaci ,n.
 

9:40 	 - 10:0 A.M. Intr, .du':':i ,n al T,-,pico-, del Seminario, Kurt D. Mo'ses, 
(Ac:ademy for Educati'o'nal Development) 

1')00 - 10:15 A.M. 	 Refrigerio: 

10:15 	- 12:00 A.M. "La Te,-,ria de la Eficiencia Educacional: Algun', s 
E.jempl,s" Dr. Ernesto Schiefelbein, Asessor/ 
CLnsLlt','r del Banco Mundial 

I2:0 	 - 1:00 P.M. Intr:oduc,:ci,',n al Model,:, PETS (Sistema de SegUirient.
a la Educa:ihn Primaria), Sr. Luis Crou:h, 
(Resear,:h Triangle Institute)
 

1:00) - 2: 00 P.M. Almuerzo
 

2:00 	- 3:30 P.M. Demostracin del Modelo PETS: Apli,.ai.,n en
 
El Salvad:'r
 

3:30 - 3:45 P.M. 	 Refrigerio 

3:45 - 4:30 P.M. Discusi.,n de pre,:,:upaci,.,nes rela,-i,--nadas c,.n medida=s 
edu:acionales en el mejo:ramiento de la efi,:ien'-ia 

4:30 	 - 5:30.P.M. Dis,:u:i'n abierta (t'A.-:s los participantes)
 

-
='3( - 7:00 P.M. Re-:ep,:i,',n informal en al hot&


7:o0 Ci erre
 

\' 



INDICADOPES EDUCACIONALES EN EL SISTEMA PETS 
 3
 

Tasa de Completacibn c, de Gradua,=ibn. Esta es talvez la mAs usada, y 

:iertamente es la medida m&s sencilla. Representa el ndimer,=, de
 
graduados de un ,:,0horte de 1000 entrantes. 

Gradutad', s a "Tiemp.'" Este es el netmerco de graduad,s de un ,=c, hrte de 
1000 entrantes que ,:,ompletaron el ,:i:l,-, pres,:rito dentrc, del netmer,:, 
prescrito de ar,:s. 

AFI:,s/Estudiant___p, ,r ,3radLad,-,. Esta es la ,=antidad pr','medi,, de tiempo 
pasado en el slstena escc,lar por graduad',. Hay dos mbt,=,d,:s para 
cal,:ular bst,:,. En el primer mrt,:,dc,, el nL'mer,: de aN:os/estudiante 
pasadc,'s en el sistema por tod':'s los graduados se divide por el nimer-:o de 
graduad',s. En el segundo mLt,:,d':,, el n,'tmero de aft,:s/estudiante pasad,:,s 
en el sistema p,:r 1.:.s graduad,:,s y p','r los desert,:,res se divide p,:,r el 
ntmer,:, de graduads. En un sistema de seis aRF:,s con' tasas de repet.ci,_-n 
y deserci.,n iguales a ,:er: bste seria igual a seis. 

Paz6n Entrada/Salida. Unc, de lcs pr,:blemas :,=cn la medida anterior es que 
n: t,:,ma an ,:,:,nsidera-:in la longituld del cicl,:,. Lin sistema es,:clar de 
seis a :s requerirA idealmente de seis a~f's/estudiante pc,r graduad,:, 1,:, 
cual, desde el punt,:, de vista de efi,:ien,:ia, deberla ser tan efi,:iente 
,:me, un sistema de ',ch, af1,:,s qUe requiere idealmente de ,:chc, aftos. La 
raZ_,n entrada-salida estandariza por la l:,ngitud del cicl,=, dividiendc, el 
,:&l:ul, de a,*:,s/estudiante por graduad,= entre la l:ongitud del ci ,:,o. 
Esta raz:,n es idealmente igual a uno en ,:Lalquier sistema. 

AM -,s Pasadc,s en la Esc:uela. Este es el nemer, promedi,=, de aftcis pasad,0's 
en la es,:uela por t':d':s los 1000 entrantes antes de dejar el sistema. 
Es un pr,-,medi, de los aftos/estudiante por graduado y arfos/estLtdiante p,:,r 
desertor, ,:,:mparad,:s respe':tivamente ,contra el nttmero de graduados y el 
;tmer: de desert', res. No:te que el nimer,: de desertores y el neLmero de 
graduad, s debe sumar 1000. 

Indi,:ade,:res Basadcs en los Datos de Matri,:ula:iin 

Paz.,n Bruta de Matri,=ulacibn. Esta es la ra:zn de matri,:ula,=ibn en la 
esu:Ltela primaria, en t,0dos los grupos de edades, dividida por la 
p,=,blaciin en los grup:,s de edad "esolar legal", usualmente 6-14 -:1 7-15, 
.:,en es:s alrededores Ya que la raz'n es de matr!,:ula a,-tual o: 
pr,0ye,:tada a pobla,:ibn proyer:tada, tiene que derivarse ya sea de datos 
histibricos o do una proyecci6n de matri.=ula. No estA basada en el 
anhlisis de una cohorte ideal. 

PFa:i'n Neta de Matri,=ulaci~n. Este es un concepto similar al anterior, 
con excepcibn que el numerador no son todos los estudiantes, sino silo 
aquellos en los mismos grupos de edad que la pobla,=ibn. Entonces, 
'uando °=omparado c=on la Ra:-n Bruta de Matriculacin, es un indicador de 
la proppor,=i'n de estudiantes "sobre-edad" en el sistema. Es importante 
notar que esta s,:bre-edad puede ser cierto slilo en un sentido legal: si 
un sistema per fe':tamente efi,=iente, con pocos repetidores .- desertores, 
no, pud', abso:rber la poblaciSn exa,=tamente a la edad ini,=ial legal, 
ent,=,n,=as la diferen,:ia entre la Ra'.,n Neta de Matri,=ula,=i,bn y la Raz,!n 
2rutA da Matri,:uL-:i. tn simplamente reflejarfa este heeho, en lugar de 

t'flel .jar una ,nedida de inerficion,:ia .:, desperdi,=io,. En este sentLd,:,, 
difiere de las medidas dE "s-.Ibre-_dad" derivadas del an~lisis de la 
,::h,=rta, tel ell: nttmer,= de 1o; qeL n,=- se graduar, n a tiemp,=,. 
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NIVELES DE APOYO PARA EDUCACION
 
COSTOS DE OPERACION
 

(1982-1983)
 

POR TIPO DE PAIS POR ESTUDIANTE/ANO
 

APOYO GENERAL
 

PAISES DESARROLLADOS $ 2.055
 

PAISES ENOS DESARROLLADOS $ 210
 

EL SALVADOR (1983) $ 134
 

EL SALVADOR (1986) $ 142
 

CONTINENTE AFRICANO $ 88
 

ESTINACIOR DE LOS GASTOS OTORGADOS 

PAISES DESARROLLADOS $ 200 - 270 

PAISES MENOS DESARROLLADOS $ 5 - 15 

EL SALVADOR $ 

CONTINENTE AFRICANO $ 2 - 8 

Fuentoi Anuario Estadixtico do la UNESCO, 1984.
 
Anuario Internacional 1978-85, Banco Mundial
 
Estadisticas Financieras Internacionales 1984. Fondo Monetario
 
Internacional
 

Notal Lo fondos reportado corroeponden a todon lo nivele do educacion des
do parvularia a la universidad. En aiguno. canon me incluyeron costos
 
do capital on low cuadrox reportadoe. Ello no tienen consecuencias
 
materiales. La URSS y el conjunto do paiso. del onto no satan
 
incluidow.
 

'
 



APOYO POR ESTUD IANTE 
POR ANO 

TODOS LOS NIVELES 

1980-86 MONEDA
 
ANO MONEDA CONSTANTE
 

CORRIENTE (1980)
 

1980 361 361
 

1981 471 431
 

1982 371 314
 

1983 335 270
 

1984 320 236
 

1985 358 238
 

1986 355 207
 

-
1987 

1988
 



CONDICIONES FINANCIERAS
 
EN EL SISTENA EDUCATIVO
 

DE EL SALVADOR
 

PORCENTAJE DE
 
PRESUPUESTO 

TOTAL
 

1980 28.6% 


1981 24.4% 


1982 22.2% 


1983 20.7% 


1984 18.8% 


1985 19.0% 


1986 17.4% 


1987 15.9% 


1988 16.7% 


SUELDOS
 

86.9%
 

86.0%
 

91.1%
 

92.0
 

93.0%
 

93.8%
 

96.0%
 

94.1%
 

96.2%
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CINCO ESTRATEGIAS PARA ELEVAR L.A CALIDA)
 
Y EFICIENCIA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE EL SALVADOR
 

E. Schiefelbein
 
Abril 14, 1988.
 

A pesar del notable progreso alcanzado por la oducacin pri
maria en los paises do Centroamerica. en t~rminos do acceso y co
bertura. no ha sido posible alcan-ar, en forma simult~nea, un
 
mayor rendimiento acad~mico do low alumnos do estratos
 
socioecon6micos ba~os y, por ende, so ha reducido la eficiencia
 
de los sistemas educacionales. Si bien so ha Ilegado a atender a 
tres de cada cuatro nifos, del grupo do edades en quo deben 
asistir a la educacion primaria, en la dltima ddcada se han 
incrementado la niveles do fracaso escolar y s requiere quo el 
alumno promedio permanezca cerca de do. aftos en la escuola para 
aprobar un grado del nivel primario. El fracaso e aun mAs alto 
en el primer grado do la aducaci6n primaria. 

Si se desea progresar en la calidad y eficiencia do la 
educaci~n, en una forma similar a lo quo so ha logrado en 
terminos do accoso y cobertura, habrA quo cambiar algunas 
politicas educacionzles. Los informes do evaluacifn do las 
experienciaa recientes en Amtrica Latina sugieren concentrar los 
esfuer-os en disotar estrategias quo permitan reducir ol impacto 
quo parecen tener las sioto limitacionos siguientes on .1 fracaso 
escolar. especialmente on .1 fracaso observado en lon primeros 
grados do la oducaci~n primaria: 

1. El escaso tiempo asignado. duranto el primer grado, a las 
actividades do aprestamiento an law dostrozas bAsicas necosarias 
para aprender a leer, escribir y numerar, quo son lon criterios 
reales utili=ados al final del primer grado para promover o 
hacer repetir .1 grado a lox alumnow; 

2. El choque cultural quo exist*, en muchos caso, entre .1 
ambient* del primer grado do la escuela primaria y .1 hogar 
dicho choque ow empecialmente fuerte para aquellos quo operan con 
codigos wociolinglastico. muy diforentes o quo no hablan la 
lengua o ensenanzal 

3. La gran heterogenoidad en lam odades, experioncias. intereses
 
y capacidades do aprendizaje do lor alumno, epecialmente vn los
 
primeros grados y, aun an forma mAs acentuada, on lam &ream
 
rurales;
 

4. Las restricciones *%6gonam (al sistoma educativo) para asistir
 



a la escuela, por ejemplo, las generadas por la falta de
 
alimentaci6n adecuada, acceso a los servicios de salud,
 
transports hasta la escuela o intranquilidad social; 4stas
 
limitaciones conatituyen barreras dificiles do superar por el
 
esfuerzo personal de cad& una de las familias afectadas;
 

3. La falta de incentivos pars quo maestros reci~n titulados estt.n
 
dispuestos a traba]ar, y permanecer, en regiones aisladas (el
 
t rabajar como maestro s'lo parece ser rentable para las mujeres y
 
dstaa, a su ve=, t-z'men estar solas en el Area rural);
 

6. La dificultad para que al nivel local m* diseen y pongan en 
pr~ctica soluciones oportunas y factibles, con los medios 
disponibles, a medida que se detectan los problemas al nivel local. 

7. La falta de mecanismos y procesos, en los Ministerios y unidades 
regionales de educaci~n, para identificar oportunamente las escuelas 
m~s ineficientes, a fin de concentrar en ellas la capacidad de 
supervisin y poner en pr~ctica, oportunamente, las medidas 
correctivas. 

Seria posible incluir, ademAs, como una octava restricci~n. 
las limitaciones financieras, especialmrnte aquellas relacionadas 
con los bajos sueldos do lon maestros y con la provision do los 
elementos complementarios del trabajo del maestro (textos, ti-a, 
lu:, taelfono, papel o viajes do supervisores) quo permitirian 
ma::imi=ar la productividad del gasto social en pago de salarios. 
Sin embargo, pese a la dramAtica gravedad do estos problemas, la
 
crisis econ6mica que nos afecta hoy dia sugiere quo la prioridad
 
actual de los gobi-7rnos. en materia do educaci~n, consist@ en
 
usar los recursos disponibles de una manera diferento quo permita
 
una mayor calidad de la educaci~n lograda por los alumnos y una
 
mayor eficiencia en la operaci6n del siatema de educaci~n
 
primaria. A pesar do esta crisis economics, aupondremos que los 
encargados de asignar recursos on el pais proporcionaran los 
incrementos, relativamento modestos (3 a 5% por afto an tirminos 
reales), necesarios para llevar a cabo la reasignaci~n de 
recursos, en la modida quo llo permits un incremento 
considerable de la eficiencia del sistema. 

En eto informs describiremos lox avances logrados an la 
dltima d~cada y lon problemas quo subsisten, comontaremos las 
seis limitacioneu quo impiden un mayor avanoe en t~rminos do 
calidad y eficioncia do la educaci6n y, finalmente, me 
describirdn siet experiencias reali-adau an Am*rica Latina que 
permitirian reducir *l impacto do algunas do lax limitaciones. A 
fin de ilustrar el posiblo efecto, do algunas do lax estrategias 
que pueden ponerse en prActica, so presentard una aimulaci~n de 
la evoluci*n de un sistema educacional suponiendo diversos 
reajustes en la asignacion do recursos. 

Cobertura y eficiencia do los sistemas eascolares en 19'7-1990.
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Los datos disponibles sefalan que en el periodo 1970-1980 
e::isti6 un gran incremento en la cantidad de personas atendidas 
en los sistemas educacionales que supero largamente 91 creci
miento vegetativo de la poblacion en las edades correspondiente. 
Sin embargo, duranto el mismo periodo, se observo una reduccion 
del nivel de eficiencia, medido por la repeticion de alumnos, que 
en parte debe estar asociado al incremento de cobertura. Eata 
ultima ha implicado atender grupos de niveles socioeconomicoa mas 
bajos, que han tenido divermoa deficit de atencion que limitan zu 
rendimiento academico al no ser atendidos con tecnicaa adecuadas. 

Coberturs. A pezar de la confuai6n generada por la 
diveraidad de indicador=z de la cobertura de un "s'.tema escolar. 
y por la imprecisidn de muchos de ell.s, las tasax de escola
ri:ac46n neta permiten afirmar que la educacidn primaria de los 
parses de Am4rica Central estaba atendiendo, en 1980, a tres de 
cada cuatro niftos de las edades que le corresponde atender seg~n 
las normas de cada pala (ver Tabla 1). La tasa neta de escola
rizaci6n mide, precisamente, cuAl es el porcentaje del total de 
"poblaci~n comprendida entre la edad estAndard de ingreso y la 
edad est~ndard del dltimo grado de primari&*, que esta *matri
culado en la escuela como alumno en un afto escolar dado".
 

Tabla 1. Tasas de escolari:aci6n en educaci±n primaria. 1970-1980
 

Palses Tasa neta Avance Tasa bruta Avance Diferencia
 
1970 1980 70-80 1970 1980 70-80 1970 1980 

Costa Rica 89,4 97.5 8.1 109.6 112,4 2,8 20.2 12. 9 
El Salvador 53.9 70,6 14.7 67.5 81.6 17,1 13.6 11,0 
Guatemala 38.7 48.7 10.0 57,7 69,4 11.8 19.0 20,7 
Honduras 67,8 71.2 3.4 89,6 94.3 4.7 21.8 23.1 
Nicaragua 5,2 5 83.0 11.0 31.5.Z 7,.3 94,0 27, 8 
Panamd 77,0 95,2 18, 2 103.4 128.0 24, 6 26. 4 32. 8 

Nota 1: Las tasau netas me miden con respecto a la poblaci~n de 6 
a 11 aos de ed@ad;
 

Nota 2: El Salvador podria tener una tama bruta de 90% en 1980 de
 
acuerdo a lox indicadores CAI.
 

Fuente: UNICEF, Dimensiones de la pobreza en A.L. y *I Caribe,
 
1982.
 

Al comparar law tasas netas de ccolari-acizn en doe momen
tos del tiempo ae observa al incremento del nivel de cobertura. 
En 1980 cinco de low seis paises, incluidos en la Tabla 1. habian 
logrado un avance importante en la cobertura neta (cerca de die= 
puntos porcentuales para el promedio saimple de ic paiaes) con 
respecto a los niveles .de atenci~n que se ofrecian en 1970. 

La tasa bruta de escolari=acidn. en cambio, se limita a
 
comparar el total de *alumnos matriculados en educac:on primaria"
 
con el total de "poblacion ccmprendida entre la edad est~ndard de
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ingreso y la edad estAndard del ditimo grado de primaria . En
 
la medida qua e:isten unos pocos alumnom (generalmente de
 
estratos socioeconmicos altos) que ingresaron antes de cumplir
 
la edad eatAndard de ingreso y muchos alumnos (generalmente de
 
los estratos socioecon~micos mas bajos) que suporan la edad
 
estdndard del ditimo grado es posible que la "matricula de la
 
educacion primaria" supere al total do la "poblaci~n en las
 
edades correspondientes a ese nivel", es decir, la tasa bruta de
 
escolari=aci~n puede superar, facilmente, el 100% do la
 
opoblaci~n en las edades correspondientes", eso es lo que ocurre
 
en Costa Rica-y Panam4 de acuerdo a los datos de la Tabla 1.
 

El acceso a la educaci~n primaria so mido, en cambio, por el 
porcentage de personas de un *grupo de edad simple* qu een algdn 
momento de su vida se *matricula como alumno en el aistema 
escolar". Este porcenta)e de acceso corresponde a un largo 
periodo de tiempo y, por lo tanto, es una medida diferente de la 
cobertura, puesto que 4sta se refiere a la atencion en un solo 
momento del tiempo (en un ado escolar) de un grupo de poblaci~n 
que incluye varias edades simples. El porcentaje de acceso se 
obtiene, usualmente, de la informaci6n sobre la educacion 
obtenida en cada grupo do edad simple proporcionada por el Censo 
de Poblaci~n, pero tambi~n se puede obtener de datos de matricula 
y de repetici.n cuando estos datos estan desagrogados por edades. 
Un valor apro::imado del porcentajo de acceso se puedo obtenor 
calculando el "acceso" por diferencia entre la matricula de 
primer grado y los repitentes y luego relacionando *1 "acceso" 
con la "poblaci~n de la edad estandard do ingreso". Sin mbargo, 
dado quo los repitentes declaradox por los directores do escuela 
estdn, habitualmente, subestimados , y las cifras nacionales son 
un promedia de esas declaraciones, es necosario utili=ar mtodos 
mas precisos para obtenor cifras revisadas del ndmoro do 
repitentes antes de Ilevar a cabo loa c~lculos de acceso. 

Calidad y eficiencia. La informaci~n disponible (diferencia
 
entre los valorem do law tasax brutas y netas do escolarizacidn)
 
sugiere qua en 1980 o::iatian altos niveles de repetici~n (al
 
menos uno de cada tres a cinco nifos matriculados on primaria
 
seria un repitente) y quo no habria existido un avance, entre
 
1970 y 1980, on cuanto a la oficiencia con quo operaban los
 
sistomas eucolare. En realidad, do acuordo a euto indicador, en
 
cuatro do los asoi paises la oficiencia do la oducaci~n primaria
 
so habia reducido (vor ditimas doz columnas do la Tabl& 1).
 

La diferoncia entre los valorem d* las tasas brutas y netas
 
de escolari=aci~n ox un indicador apro::imado do lo niveles
 
minimos do repitencia (salvo aquellos raros momentos on quP hay
 
un incremento sabito del ndmero do alumnox quo ingrosan
 
tardiamento). Do acuordo a las definicionea. prosentadas ms
 
arriba, ambas tasas so calculan con respocto a la poblacidn en 
las edades correspondiontes" y mientraa la ta3sa bruta incluye a 
todes los ropitentes la taaa neta solo incluyo a aquollos 
repitentes qua est~n balo la edad limite. Aunque el indicadcr se 
puede llogar a distorcionar, cuando e::izten muchos alumnos que 
ingresan tardiamente y que alcan=an la grades altos de la 
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educaci~n primaria sin repetir (ya quo'no quedan incluidos on la 
tasas neta y exageran los niveles do repetici6n), suele ser 
confiable ya quo los quo ingresan tardiamonte tienen nivelos 
altos de repeticion y al aparecor como repitentes antes do la 
edad limit* no diatorcionan al indicador. 

Acceso. Cuando e:xisten alto* nivelos do repeticifn, como
 
los que sugieren las dos ultimas columnas do la Tabla I, es
 
engatloso medir loa avances en el *acceso" por una medida de
 
cobertura actual como es la Tasa neta do escolarizaci6n, es decir
 
por la proporci6n de 'alumnos quo atienden educaci6n primaria"
 
con respecto al 'grupo do poblaci6n en odad ecolar". La
 
repeticidn continuada obliga, usualmente, a desertar antes de
 
terminar la educaci6n primaria y, asi, la tasa nota do
 
escolari-aci~n suele ser algo menor quo la *proporcin de nios,
 
de un grupo simple de edad, quo alguna vez asistieron a la 
escuelao. En los palses con alta cobertura los alumnos sulen 
ingresar oportunamente y permanecer al menos un ndmero do aftos 
similar al ndmero do grados do la educaci~n primaria, por 1o quo 
no hay distorci~n en la medida del acceso. El usar *I adecuado 
indicador estadistico del *acceso" es especialmonto importante 
para aquellos paises quo estAn, todavia, lejon do atender al 
total de la poblacibn en la correspondiento odad oscolar. Como 
este es el caso do varios do los paiwes do Controamtrica, 
e::aminaremos algunos indicadores m~s apropiados. tales como los 
comentados mds arriba en el pArralo sobre cobertura. 

El acceso a la oducaci6n primaria (do acuerdo a lox 
indicadores mas apropiados) alcanza, hoy dia, a un 90% do la 
poblaci-5n de Centroamerica quo cada alfo cumple la @dad para 
ingresar a la educ.'ci6n primaria. Estimaciones para Guatemala, en 
1987, indicaban quo 80% del grupo de la poblaci6n quo tonia siete 
agos en 1986 habia estado matriculado, al menos una ve: on su 
vida, on la escuela /. El acceso on similar en E1 Salvador y e 
adn mayor en al resto do low paises do Centroamtrica, par 
ejemplo, so ha ostimado quo alcanza a, practicamnto, 01 100% en 
el camo do Honduras. 

De acuordo a las cilras do ropetici6n declaradas por los 
directores do escuelas, quo tionden a subostimar la repetici~n y 
a exagorar ol nivel anual do accoso do low alumnos, .1 problema 
del accoso vstaria resuolto haco muchos atlos. Ht del 100% do la 
poblacidn do cada grupo do *dad habria ingrosado a la oscuela. 
Desgraciadamento *was cifras no son correctas y, simplomente. 
inducen a ongafto. La informaci~n del Canso do poblAci6n, quo as 
la fuento alternativa man confiablo on *sta materia, *s 
coincidente on low aftox disponibles y confirma las cifras 
comentadas on Qeto punto. 

Si bien todavia hay quo reali-ar un osfuor=o para ofrocer
 
acceso a la totalidad do los niflos quo, cada afto. llegan a la 
edad do ingreso al wistema escolar, las proguntas realmente
 
importantes son: (i) .cuAnto tiempo permanocen so3 nidox on el 
siatema escolar' (ii) !con qu6 oportunidad ingresan? (iii),
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cudles de las condiciones en que asisten y aprenden determinan au
 
fracaso escolar2 y (iv) cuAnto logran avanzar en el sistema
 
escolar. El seguimiento de un grupo de niflos que ingrese hoy dia
 
a un siztema escolar permite reponder a la primera y dltima de
 
esas preguntas. sirve de base para responder a la segunda y
 
permite tener algunos elementos de juicio para formular una
 
respuesta a la tercera de ezas preguntas. La distribucifn de
 
alumnos por edades en el primer grado que se observa en el 
seauimiento al ser comparada con la diatribuci6n por edades de 
los dltimos data de matricula en ese miamo grado permite eatimar 
la cportunidad con que ingresan los alumnos, 

Permanencia y Avance de lca alumnos. La tabla 2 (que ae 
presenta en Ia pagina aiguiente) iluatra la aituac-.6n para El 
Salvaor, en 1i9S, en relaci-tn a la permanencia y avance de ls 
alumnos. Llama la atencidin que, en promedio, low niftos permanecen 
en escuela durante 6,7 aflos, pero solo logran aprobar 3.9 grades. 
En otraz palabras cada alumno debe ocupar un puesao en un grado 
durante mas de un ato y medio para, finalmente, aprobar el grado 
y zer promovido al sicuiente. Situaciones similares ze observan 
para Guatemala y PanamA, como se aprecia en el restmen de la 
Tabla 3. 

Tabla 3. Permanencia y grados aprobados en educacion primaria.
 

Pa ses Atlo Permanencia Grados Tiempo 
media (atos) aprobados requerido 

Guatemala 1982 6,8 3,8 1.8 
Honduras 19a92 6,8 4,0 1,7 
Panama 1976 6,7 4,5 1.5 
El Salvador 1986 6,7 3,9 1,7 
Fuente: Datos do matricula per grado y edades procesados en ei 

modelo SMMG. Ver Tabla 2 y Anexos I y 2.
 

Tabla 2. El Salvador. 7:ayectoria v eficiencia de un grupo de 
alumnos de prima:,a que ingresara al siastema escolar en 1986. 

I
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12B4 rrav.ctoria ,/Eficiencia de Cohorfe de Frimaria 1984 I1
 

raduad Fe!.Anios Frimero Segundo Tercer Cuarto Quinto SeAto Total 


An,' 1 m
 

1304 1000 0 0 0 0 100 1 

1905 520 400 0 0 U 920 0 1I 

1996 281 3& 24 0 0 853 0 l1 

187 149 2G 265 106 '1 776 0 1 

198B 79 159 231 17 62 0 707 0 1I 

1339 42 94 169 184 120 42 GM 43 1' 

1930 22 53 112 lSi 141 88 571 84 1' 

1991 !2 ?0 70 11l 120 10 iG3 99 1' 

122 6 Is q2 77 104 102 347 91 11 

1992 2 9 24 49 75 83 243 T 1 

1994 2 5 14 30 50 GI 162 S2 1 

1395 I 3 8 18 32 41 102 2S 1i 

1996 0 1 4 13 20 27 63 22 1 

1997 0 1 2 6 12 17 28 14 1 

ll33 0 0 1 2 7 10 22 8 I 

1999 0 0 1 2 4 6 1 5 1 

2000 0 0 n 1 2 7 3 2 

0 0 ) 1 2 4 2 

0 
0 

)
0 '3 

0 
0 3 

1 
1 

2 
1 

1 
0 

0 0 0 0 tI 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 0) u 

332 762 592 G357 533
;05- alhInos 2178 125 IA 
6 0 467Cewrtores 149 140 Its 5 


Fr,.'jdo SI 712 597 £41 53 53 1233
 

'nns reetiious III28 S44 36 326 221 59 2664
 

t- Oppeticinn 53.60% 39.00: 38.00k M.AIL 8.99% 9.97? 28.30%
 

Escolridad por
 

alumno provovido 2.5 2.0 1.3 1.7 1.4 1.1 2.2
 

? ,ttrarid;'
 
Uln 0 4 S dnos 53.0% 71.2% 82.2t 88.6, 91.9 92.7Z
 

, 

,ns o to!are!n .78.!%. 45.Ot 59.1? 63.T 76.21 77.?
 

rre! o mas anos 14.9? 2.? ' 5T,6 69.6?
26.9?k 59.0 


CHSERVJ0)S EllEL SISIEMA ESM.OL.R:"UMEN OF PRGI!FCIU0S 
en protedio cada graduado: 13.1Anios alu-snos que toma at sistema 

'nos que cada alumno permanece en primaria .'escolaridad media): 7.0 

eprueba cada abiono ea su paso par la eecuela' 3.2
,.rados quie 

,considera 1-s desertortes coma ineficiencia): 46.5%
Eficiencia hruita 


Eficiencia neta (solo considera re.eticion cco:ineficiencia): 61.7%
 

!Iota: Ainque las cifrz3 aparecen reaondesass (entero.), en las 

todos !us decimates.celdillas evisten las cifras con 
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Nota: Para preparar la tabla anterior se utilizaron las 
siguientes tasas de transicion: 

El. larco tiem~po :eurd.para aprobar un grado. .ze pue
inter-pretar dec dos maneras. En una pririera 3.nterpretac--6n, se loz 
.:o:nsi.d;cr ari±a como una :formia en que :-I sistema escolar klos 
pro-fesores) respc'nde cr*::fle:.zbilliad a las Jif~er-znc:,a= en las 
capacidades de aprsndi,=ale y bagajeic z::perie-rnci.as previazde i 

la lumnos. Gracias a :-sa atenci,.-n lifer>ncial. con 2.os re.-L 
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y t4cnicas disponibles, se logra casi duplicar los recursos para 
que los alumnos con poca capacidad, iinalmente, logren cumplir 
objetivos demasiado ambiciozos.
 

En la segunda interpretaci6n, se considera que las
 
autoridades no han dispuesto de la informaci6n adecuada para

apreciar la verdadera magnitud del problema de la repetici6n y no 
han tenido acceao a loa resultadoa de e::periencias e::itsas tales 
como Escuela Nueva de Colombia, la Eacuela para Aprender de Chile 
o los Instruct,:,res Comurntarioa de M4:'ico, en que se ha locrado
 
:,ue I:3 alumnoS locren avances subatanciales en su rendimiento,
 
-a Ia meiida que se proveen recursos adicionales (equivalentes a
 
un 5% adicina.l del costo po: alumno) en te:to, entrenamento
 
pare los maeatrrn y cierto equipamiento b~sico.
 

Op.:rtuntidad del ingreso. En casi todoz los paises la mayor
parte de Ios nitos ingreza oportunamente o con un afo de retraso. 
Los nuLos que aparecen con e::tra edad en primer grado serian el 
reSultado, prIncipalmente, de la alta repeticidn que ocurre en 
los primeros grados del aistema escolar. Las comparaciones entre. 
las distrIbuciones por edades observadas en las trayect'orias (ver 
en tabla 2 y ane::os I y Z la columna correspondiente al primer
arado) y las distribu:iones de los alumnos de pr:mer grado de 
acuerdo a sus edades, muestran que ambas distribuciones son muy 
similares (ver ane::o 3). En la medida que son similares es
 
p':sible dar reEsuesta a la seaunda de las preguntas diciendo que
los alumnos incresan, a lo mas, con un a~io de retraso. 

Factorea de la repetici6n. Para saber en que condiciones 
los alumnos asisten y aprenden y cudles son los factores claves 
de la repetici6n, se requeriria disponer de datos de asistencia
 
de los alumnos y proiesores durante el afo eecolar, conocer los 
lenguajes materno y de enseftanza, y saber cu~l es la 
disponibilidad de te::tos, la capacidad tdcnica de los maesEr.jz y
Ia capacadad losa adminiatradores para atacar oportunamente los 
problemas detectados. Antecedentes parciales, especialmente los
 
obtenidos de la evaluaci6n de la "Eacuela Nueva" en Colombia. 
investizaciDnes especiali=adas y la observacion personal en las
 
visitas a escuelas en diversos paises de Amdrica Latina, sucieren
 
que (i) el afto escolar para muchos nizos puede ser de solamente
 
90 o 100 dias de clases, (ii) muchos niflos no hablan el idioma de
 
enseftan=a en el momento de ingresar al primer grado, (iii) muchos
 
nitfos tienen serios dficit de nutrici6n que pueden limitar su
 
capacidad de dedicar tiempo a aprender, (iv) muchos niftos no
 
dzsponen de un libro en e cual trabajar y aprender, (v) muchos
 
maestros no tienen la formacifn pedag6gica minima necesaria para

ofecer oDportunidades de aprendiraje a los alumnos, y (vi) no 
e::isten mecanismos para que los administradores puedan detectar 
, crtunamente Is problemas de aprendizaie en las escuelas. 

Ezz.s serian ls pr ,-,c~pales factores que parecen e::plicar, 
en su may-,*.- parte, que el alumno "promedio" tenga que asistir a 
,lases ,urnte casi dos anios para completar cada rado, lo que
urdiza una alta inefiziencia ;o un mal disetio del ,:urr::ulo.. En 

S. ,-nviene que::. recor:3ar la sociedad ha des1:nado recurs,=s 

9 it 
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durante cerca de dos a~os para que e::ista un puesto escolar 
disponible para ese alumno, aunque s6lo lo use la mitad del 
tiempo. Se necesita mayor investigac16n sobre este punto, para 
precisar las verdaderas causas del problema, pero es posible
 
ensayar, desde ya, diversas estrategias para reducir la gran 
ineficiencia del sistema. Esas estrategias pueden ser dizefadas a
 
partir usando del conocimient.: adquirido al evaluar los 
e::perimentos m4s exitosos llevados a cabo en diversos paises de 
Am4rica Latina y que esta disponible en la red de intercambio de 
informaci6n en educacidtn / . 

En el punto siguiente e::aminaremos en mayor detalle las 
siite limitaciones enunca-das inicialmente y las relacionaremos 
con los factores que parecen estar asociadoa con el fracaso 
escolar y la alta ineficiencia con que operan los sistemas de 
educaci6n primaria.
 

Limitaciones t~cnicas e institucionales al progreso educacional. 

El problema de lograr un progreso en la calidad y 
efic-:encaa. similar al logrado en t~rminos de acceso y cobertura. 
es equivalente, de acuerdo a lo analiado en el punto anterior, a
 

altos de Ia 
de los altos niveles de repetici~n involucra elevar la calidad 
pro:media de la educacatn (que todos pasen los est-ndares 
actuales, en ve= de que s6lo io haga una parts, que en muchos 
czasos es cercana al cincuenta por ciento de los alumnos en primer 

reducir l.os naveles repetici6n. En lfec~o,reduccatn 

grado) y, al masmo tiempo, permtiria elevar considerablemente la 
eficiencia (al reducir el tiempo promedio que se requiere para 
obtener un numero dado de grados de educaca6n apr.cbados). Dado 
que las repeticiones mAs altas se observan e. primer grado,
 
podemos concentrar 1a atenci6n en ese grado.
 

Falta de aprestamiento. Si bien se suele recomendar que una 
buena parte del primer ado, que el alumno pasa en la escuela, se
 
dedique al "aprestamiento" pars leor y ercribi-, de hecho exists
 
una pres16n, del supervisor, del profesor y de los padres, para
 
que el niMo trate de aprender esas habilidades lo antes posible.
 
Como consecuencia de la falta de suficiente "aprestamiento"
 
previo, el lograr adquirir la capacidad de leer, aunque sea
 
mecanicamente, y de, al menos, sumar ndmeros simples constituyen 
las dos grandes barreras que e::asten en todos los paises para que 
los alumnos sean promovados del primer al segundo grado. Los 
efectos son mas terrables cuanto menor es el navel de educaci6n 
de la familia, mayor El grado de aislamiento geogr~fico en que 
vaven, en:.r la :apacidad del profesor y del supervisor y menores 
las oport unidades disp:nibles para la atenca6n pre-escolar. En 
rcssmen, es necesar:.a que e:::sta un crado "cero" en el cual los 
alumnos tengan la oportunadad de prepararse adecuadamente para 
loarar las habladades de leer, escribar y tra baiar con numer.s 

Darfda ia magnitud del problema de la repeticiln en primer 



// 

gra'o (en muchos casoa cerca de la mitad de los alumnos repite
 

y el que las estrategiaa para solucionarlo tambi4n
ese grado) 
calidad en lo grados siguientes (tanto en
periitan elevar Ia 

escuelas de bajo nivel sociaeconOmico como en el resto del 

analizardn las seis limitaciones restantes,eistema escolar), se 

sus efectos en l
enunciadas inicialmnnte, en t4rminos de 


repeticibn del primer grado.
 

El choque cultural. No hay choque cultural pars los niftoz de 

nivelea Eocioecontmicoa altos y medios, que en su gran mayoria 
han avanzado de un jardin infantil a un kindergarten y, 

finalmente, sain darse cuenta, incresan al primer grado de 

cambio, los niioa de niveles econ6micos mAs bajDnprimaria. En 
pasan del ambiente familiar con uno o mas hermanos supervisad.:s a 

30 o 40 nifo?, en que Iala distancia por la madre, a un grupo de 
m~s de edad quemitad de ellos aon repitentes y tienen un 25% 

un cr.diao 3ociolinouislicoellos. E.toz nxLos suelen tener 
que hace mas dific3ldiatint,:, del implicito en el curriculo lo 

que puedan entender adecuadamente los te,:tos o las inatru-cilBnes 
de "retardados" y no zedel profeaor, que entonces los catalogs 

que n,: tienen la capacidad , con lo cualles e::ige porque creen 
ze entra enun rculo vicioso que te:mina en un estigma de 

de esos nifos.dncapacidad y frustracion 

Alumnad,:, heterogeneo. Dada Is situacion de fracaso maszvo 
debe esperar que en su::istente Cen primer grado el profesor 


curs,: e.::sta una crrar dispersi6n de edades (ver ane::o D) y ds
 

mot:.'aci nes y, por ende, de capacidades dE aprendiza)e. En esa
 

el profesor deberia emplear t~cnicas de enseftanza por
situazi±n 
grupos con los que trabaiaarupos (organizar el curso en varios 

en forms paralela), siempre y cuando contara con te::tos pars el
 

muchos casos no e::isten
traba)o grupal o individual. Pero en 


te::tos d ponibies a pesar de que ellos constituyen una 
o dos por ciento con respecto alinversin marginal, de uno 

te:.tos adecuados a
 presupuesto total en educaci~n) o no e::xisten 


las edades de los alumnos mayores que tienen intereses muy
 

diferentes del nito de "edad estAndard" para el cual fue disefado
 

no se entrena a los profesores en
el te::to (). En resdmen si 

se provee de textos adecuados.
t@znlcas de trabajo en grupos y no 


heterogeneidad del
 se mantendrd el circulo vicioso creado por Ia 


alumnado.
 

un ndmero
Dificultad pare asistir a clases. El asistir 

actividades de aprendizale),
minimo de dias (participar en 


durante el afto escolar, es una condici6n necesaria pars poder
 

aprender en el nivel de e:celencia deseado (ademds las
 
las que participe deben sere::periencias de aprendizaie en 


No basta solucionar otras *iimensiones de -a
tambitn adecuadas). 

si el niiio no estA en la escuela el ticmcooferta de educac:6n 
dnatsisenZc5tanto las ie

suficiente pars acrende:. Aqu± influye 
I:s prDfescres kque s. vuelve a comentar en el parrafo siguentC 

ccmo muchos fa.:-:es e:,6genos al sistema escolar proplamente -al.
 

La necesidad d, trabaiar /. mzlnut:.z;.,n y problemas de salua. ,
 

el llegar hasta 1a escuela, scn
Ia di7tancia o t:empo que toms 
faltar aun cuAndc *z see

elementos que pueden cbligar al alumno n 
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asistir a la escuela y aprender. Si bien la solucifn de estos
 
problemas escapa, usualmente, a la responsabilidad propia del 
sector edu'.aci6n, es posible Ilevar a cabo estrategias con3untas 
con el sector salud o con las instituciones relacionadaa con Tra
bajo o Economia para solucionar algunos de los problemas mas im
portantes que se det.%cten con respecto a esta tercera limitaci6n. 

Trabajo de maestros sin forma,::-6n adecuada. La investigacir 
dizponlble indica que el tener una iormacidn profesional en 
educaczi6n (adnque la duraci6n de la forma-ci6n no parece tener un

% esta asociada al mejor rendimiento de loz
 



C. Estrategias para enfrentar las limitaciones 

En esta secci6n se presenta un conjunto de cinco estrategias
 
que surgen al sistematirar las experiencias, lievadas a cabo en 
Amrica Latina, que han tenido 4::ito en resolver algunas de las 
sziete limitaciones comentadas en la seccif. anterior. Luea':', se 
csmentan las interrelaciones entre las diversas estrategias y la 
fDrma en que pueden permitir resolver alaunas de los problemas que 
pcdrian e.:iatir en El Salvador, de acuerdo al analisis presentado 
al comien'o de este trabajo, En la sicuiente seccin, presentada 
pcr el Dr. Crouch, se formularan estimaciones apro::imadas de las 
mac:nitudes de sus sos. En esas estimaciones de coztos se 
tratara de refleiar la manera en que se refuerzan mutuamente 
algunas 'ie las eztrategias y como qued'an sin resolverse alounas de 
las limitacionez. 

Escuela Nueva
 

Suele considerarse la escuela rural como una escuela de 
aecunda clase, dc'nd.e los niiios a6lo aprenderan a leer y escribir y 
no tendr-n c:portunidades reales de desarrollo personal, pero hay 
e::Per encias en Ia re± n que muestran que eso z6l, ocurre cuando 
%,:,z: emplean las adecuadas t4cnicas de aprendizaie, Los niflos que 
haAi part icipado en una e:periencia de eiucacion rural en Colombia. 
en la "Escuela Nueva", son niftos que est~n logrando e::celentes
 
niveles de renimientc escclar, zienen una elevada autoestma, 
demuestran gran creat:vidad y son capaces de aprender por si 
msm,:c, (una zintesis de la e::periencia colombiana ae prezenta en 
-I ane::c 9). 

La decisi6n de implementar algo similar a la Escuela Nueva, en 
cada paiis, implica aceptar que se han e::perimen:ado con '@::z.to 
m-to'iJ;s de enseianza/aprendizaje (y para ello se puede revisar las 
evaluaciones del programa Escuela Nueva realizadas a lo largo de 
los 15 afos que requiri,5 su desarrollo) y que es posible 
adaptarlo, con los cambios que sea necesario en obetivos y 
contenidos de los planes y programas, a la realidad especifica del 
pO.s. Eoto implica. a su vez, que el grupo que vaya a realizar la 
a', ;:ptaci6n visite escuelas en que el programa este bien 
desarrollado, trabaje en alguna de esas escuelas durante un breve 
t-empo, para lograr una vivencia personal de la forma de operar y 
de la filosofia impl±cita, implante el m~todo en un pequeilo ntdmero 
de escuelas del pa4s (con supervision peri6dica de personal 
e:::er:mentado en Escuela Nueva), por ejemplo en c:nco a die= 

*-E,!eias,realzandc una adeptacin de los contenidos (per: 
-'anenle ,dc, sin camb:ls, hasta donde sea posible ell mayor ntmerc 
'e i: ,es. Lue,: ,e una e::perienLia de uno o ds ai~s, 

'.:'.:c- :amo.:,s as profundos e iniciar una e::pansi-n del 
dnzeroie eszuelas- q':e part:cipen en el programa. 

,e cperac:6n de las en 
:kue,:.a s±l,' se incrementm en el costo de reposicl, n de los 

El d:sto escuelas la mcdalidad "Escue*a 



materiales de lectura, que se estima en 1% del componente salario
 
del profesor dentro de eae costo. E:izte, adem a, un costo inicial
 
de inversi6n en el desarrollo .de la adaptaci6n en: (i) el
 
entrenamiento de los maestros que ae incorporan a la e::periencia 
(tres semanas por cada profesor); (1i) la sup-rvisi6n necesaria 
para dar capacitaci6n a los maestros durante _ primer aio de 
incorporacifn a la experiencia; (iii) te::toa para que los alumnoe 
trabajen en grupos, guias para el profesor y, en cada eala de 
clases, una biblioteca de 100 libros que usan tods los alumnos de 
primaria; y (iv) la provisin de un equipamiento minimo que 
incluye silla y mesa para el profesor, mesas trapezoidales para 
los alumnos, y estAntes para la biblioteca y para las colecci,: neR 
que va generando el grupo de alumnos. 

Es poszible que, sin adecuada informaci-n, los aremios de 
maestr,: rechaczen ia adaptaci6n de un mtodo que, si bien ha sid:, 
e::itoso en otro pais, no ha sido desarrollado dentro del propio 
pais, ?iria ex:plicable un rechazo inicial, en la medida que muchas 
veces se han adoptado twcnicas ensayadas en paises desarrollados 
que nada tienen que ver con las caracteristicas d-E Am' rica Latina. 
FerD co:n adec'uada in:ormacin esas dudas dberian desvanecerse, 
Fara que diso:,ncran ,de la adecuada informacl6n es conveniente que 
miembr,:s destacads del gremio de prfesres integren el grupo que 
visite las esczucias donde funciona ahora esta e::periencia y 
,c,=,mpartan las vivencias. En la medida que la e:xperiencia ,cuente 
con su aprobacizn profesional se reducir~n los futuros px'oblemas 
,e puesta en prtctica. 

Educac,.n pre-escolar con colaboraci, n de padres y monitores 

Se tiende a considerar que todos los recursos destinados a la 
educaci6n pCiblica estan identificados en el presupuesto naclonal. 
Fero hay una gran cantidad de recursos en horas de trabajo, papel, 
espacio fisico y muchos otros tipos de recursos que esta 
disponible para ser usado siRtem'ticamente: es el tiempo de la 
madre, el padre y los elemen-.s de la vida del hogar, asi como los 
s-_is primeros afos de la vida de los nifos (que parecen aer los 
aflos mas importantes en t-5rminos de determinaci~n ,de la 
personalidad y del aprestamiento para afrontar con 4::it,) la 
?ducaci6n formal que se inicia con el primer grado de primaria). 
Esos recursos son dificiles de mane)ar, pero e:iste un cierto 
nimero de experiencias exitcsas que indican que es posible 
lograrlo si se usan las t~cnicas apropiadas (un reslmen de dos de 
esas experiencias se encuentra en el anexo 10), 

Para llevar a cabo estos programas es necesaria una etapa
 
inicial de adaptaci6n de los materiales y temas a la realidad de
 
cada paia. El alcoholismo y la nutrici6n fueronr temas claves para
 
motivar las familias en Chile, pero puede ser temas muy diferentes
 
!:= quc mot-ven a las familias de ot .os paises y hay que 
encntrarlcs antes 'e estar en c:ndi.ziones dte laniar "-ina c*amaia. 
Una 're= ue se eltSc c.n -I maeer-aI refzrmulac: se debe ':mar 
u eaZ s.,n a.;'e: 1-ilevarlo a ,-ao ::m, una ac =vadac 
e - c::,s: -'a escuela o medan'e ,roanl=cones.tie:aar 
,-nn .ad s.. -,t: t:;,: de prcramas facl- ta Ia realaco:- .._ las 
reuicnes .i "aires v a ,::cerads *.'a que =:::etn -'mas dede ,.ercs 

e tatar en e.' as. .oro oblia a '.%na avor i lsmaac~tac:±n 




maestros para evitar que usen sus m4todos tradicionales de
 
e::posici6n o discurso" y sean capaces de estimular o dejar hablar
 

a los participantes. Es mAs facil entrenar monitores, pero es m~s
 
complicado motivar la participaci6n de la organizaciones de
 
cotiunidades. Dependiendo de cu~l decisi6n se adopte se debe
 
continuar con las demos accion -s necesarias para la puesta en
 
pr~ctica. En todo caso conviene sefalar que el material tiene poco
 
texto esci'".to (gran parte son 14minas y preguntas para motivar la
 
discusi6n. I no hay problema para que sea aplicado en diversaa
 
lenguas en la medida que los temas de motivaci6n sean comunes a 
l:s diversos grupos en que se aplique. 

Si se trata de aplicarlo en las sesiones habituales en que el 
profesor se reune con los apoderados no es necesario considerar 
remuneraclonea adicionales, ai se lo aplica con monitores 
voluntarios s6lo se requiere remunerar a los coordinadores que 
ofrecen una capacitaci6n al mes a esos monitores. Los materiales, 
pr1ncipalmente ,,n juego de lminas para cada monitor, tienen un 
costo bastante reducido. 

Nuevamente la colaboraci6n del gremio de maestros es
 
importante, en caso que ae elija esa alternativa. Conviene tenet 
presente que podria e::,istir un ciert, peligro politico si e::Isten 
muchos mon:tores dedicados a trabajar con grupos de padres ya que 
su traba-o puede ser eventualmente desviado hac:a otros obietivos. 

El grado Cero 

El anilisis cuididoso de las estadisticas muestra que mAs de 
la mitad ,de los alumnos de los estratos socioecon6m:6cos bajos 
tiene que permanecer por dos aflos en el' orimer grado antes de 
aprobarlo. Pero lo aprueba despu~s de qvudar catalogado como 
repitente y, en cierta medida, como incapaz de avanzar al r:tmo 
del rezto del pais. Es por esto que convendria buscar formas
 
alternat-vas ie solucionar este problema de repetici6n masiva. 
Cuatro alternativas se mencionan a continuaci6n: (i) La 'Escuela 
Nueva", mencionada anteriormente, soluciona este problema 
promoviendo al alumno cuando cumple con un cierto nCAmero de 
m6dulo- ie aprendizaje. Es una e:celente estrategia que e:rplica, 
en parts, el alto nivel de autoestima observado entre los alumnos 
de ese tipo de escuela. (ii) Otra alternativa consiste en promover 
en forma automAtica a todos los alumnos que asisten a clases 
durante un tiempo ra=onable (por ejemplo, mas del 75% de los dias 
de clases durante el aito ?scolar), asegurando algAn tipo de 
atenci6n remedial al t~rmino del aeio y al comienzo del afio 
sguiente para que esta esta alternativa tome en cuenta, al menos 
en parte, el avance del nldo en su rendimiento acad~mico. (Iii) La 
tercera alternativa seria el revisar el curriculo de primer grado
 
y considerar al primer grado como un periodo de aprestamientz, por 
lo que el aprendizaie ie la lectura, escritura y numeracl;n 
quedarian Cars un segundo grado, al que se podria ingresar apenas 
el alumno pudiera rendir un simple e::men ante el director e ia 
escuela. Sin embargo. la tradici'±n ,de la escuela haze que sea 
d cii. evit1: que el pro esor ensefle a leer y a escrbir en el 
;rimer grad., p:r Io que esta alternativa es, en real:dad. ;,oco 
1eallsta. (iv, Finalmente, una versi±,n modif-cada ,de la anterior 
,:,:.nsst:ria en que los niftos ingresen, a parir ,de un 3ho escoiar 
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determinado, a un grado cero o preparatorio (salvo los que usen la
 
modalidad de e:.men para ingraso directo al primer grado) el cual
 
no puede ser repetido y donde s6lo se prepara al nifo para su
 
ingreso al primer grado donde comenraria a aprender a leer,
 
escribir y numerar.
 

La decisi6n fundamental cohiste en elegir cuAl de las
 
alternativas (o combinaci6n de ellas ya que es posible poner en
 
pr~ctica Eacuela Nueva en ..
forma gradual y, por el ,omento, algain 
sistema de grado preparatorio) parece m~s realista en cada pais. A 
partir de eza decisi6n fundamental se desprenden, en cada 
alternativa, -diversas acciones tanto de tipo legal como curricular 
y administrativo. Todas las alternativas implican capacitaci6n de 
maestros, especialmente en el trabajo por grupos en la sala de 
clases, y campaiias de difusi6n. Las dos 6ltimas alternativas 
implican estimular el ingreso oportuno de los nielos ya que la 
homogencidad de edades es especialmente importante en el nivel 
pr e e-escolar. 

Cuando e::isten altos nivelen de repetici6n en primer grado, el 
costo de ofrecer atenci6,n preescolar durante un airo tiene un coato 
muy ba~c. Se t7ata de usar el nCdmero de puestos (cupos) de una 
manera diferente, per,:- la capacidad instalada ya estA disponble. 
El seaundo aflo de escolaridad (denominese primer o segundo grado) 
corresponde al espacio antes ocupado por los repitentes que ahora 
de]an de zerbc (puestoD que en el grado de aprestamient. todos son 
promovidos). Las campafas de ingreso oportuno incrementan, por un 
tiempo, principalmente la matricula en la zonas rurales y es 
necesario regular ese incremento (estableciendo diversas edades de 
ing-reso en cada :ona :) escuela) en aquellos lugares donde la 
capacidad ae est usando al limite. En resamen el mayor costo de 
estas estreteaias estA relacionado con la capacitaci6n de los 
maestros, ya que las medidades legales y administrativas s6lo 
implican un mayor t:abaio para un n~imero reducido de personas del 

1171iatL,: y de las oficinas regionales. 
Ya se han zcomentado, mAs arriba, los riesgos que pueden estar 

as,:'c:adcs a la aplicac16n de un programa tipo Escuela Nueva. En 
relac,'n a las otras tres estratecias es el gremio de maestros el 
que puede presentar objeciones y su apoyo es clave para locrar el 
4::ito en la aplicaciln de la estrategia seleccionada. El inareso
 
oportuno de los alumnos debe ser analizado en cada localidad
 
calculando indices de atenci~n (actual y mA::ima posible con la
 
capacidad ya instalada) de la poblaci6n en la edad minima de
 
inareso a fin de identificar en que localidades puede ser dificil
 
atender toda la demanda adicional que genere la campafta.
 

I t r .:tzres comunitar,-os rurales 

-:an parte de 'cs maestros szn adecuada formaci6n pedaga6lca v 
z
Je 1iz :r-:bemas de asistencia irregular de los maestros se 

:7cncentan, hoy dia. en las :onaz rurales de nuestros paises. Los 
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maestros, especialmente aquellos que tienen buena formaci6n,
 
aspiran vivir en las ciudades y muchos via)an diariamente, en
 
largas jornadaz, hasta escuelas rurales muy distantes del lucrar en
 
que viven. El predominio de la muier en las actividades docentes.
 
que en parte es generado por los bajos sueldos que no son
 
atractivos para los varones, acentla el problema de contrataci6n
 
de profesores con buena formaci, n ya que las Jovenes recin
 
ecresadas tienen serias dificultades para vivir solas en regionea
 
a_.sladaa. Tant: psr las repetidas inasistencias a clases de los
 

efres, c-o or la dificultad de tener profesores con
 
adecuada fDrmac_,5n, los alumnos rurales tienden a dedicar menoz
 
tiempo al po.:eso de aprendi=aje Y, por ende, reducen su 
rendimiento acadenmico. 

La aran de::sitn. frente a este tip,: de problemas, es el 
determlnar zi atacarl, mediante incrementos en los nlveles de 
remunerac::z,nes e IDs profesores rurales o: mediante e Frazeoisrte
 
selecz,±,n y ca;acita i6n de personal. La primers opci6n depende de 
una neg:,cIaci-rn con el Ministerio de Hacienda en que se trata de 
esrlmar l:s benef:,s que tendria el contratar meiores 
pr:.fesores, en trwn,.,s de reducc:,±,n de los enormes niveles de 
nefzi:enc a que e:: sten ho. dia (ver Tabla 2). La segunda opci6n 
mpli,:a modifizar las t&:nicas de atenc16n en :onas rurales. Por 

e'emolc. Mi:::: ha resuelto en gran medida su pr,:,blema de atencitn 
en :CnaS rurales recurriendo en la Ciltima d~cada a los 
I:3tructores C,oun.ta:r:.s (una descripci5n de este progra )a se 
pi-esenta en el Ane::: II), Para evi-ar c':nflictos con el podercso 
cjrer: de maestros, .!a ,::ntrata=:6,n de nuevos instructores la 
realiza el Conme,: Nacional de Foment:o Educativo (CONAFE) qu:en 
tran.fiere f ,nD~sa juntas o patronatos locales que son los que 
ef-e:tvamente pagan al instructor. Los Instructores Comunitarios 
se seleccionan entre los jovenes con mayor educaci5n que viven en 
las mismas Areas en las cuales deben trabalar. Reciben :na breve 
,apacltacl±n para usar el "Manual del Instructor 4munitarlo". 
Este Manual tiene un enfoque parecido a los te::tos usados en
 
EScuela Nueva, pero esta simplificado a s6lo tres Areas (Espaiol. 
Matemtica y Ciencias Naturales y Sociales) y se aplica a tres 
niveles (iniical medio y avanzado). 

Esta estrategia, %til para los paises en que se debe e:tender 
la cobertura y reducir el nCimero de maestros sin formacifn 
adecuada, tiene costos unitarios menores que la escuela 
tradicional, pero implica incrementar el total del presupuesto en 
el monto correspondiente. Los costos corresponden al monto 
requerido para contratar a los Instructores Comunitarios, para 
capacitarlos y pars dotar de Manuales (te:.tos) a los alumnos. 

Nuevamente es el gremio de maestros la principal fuente de 
resgos para poner en pr~ctica eszta politica. En la medida que 1a 
mayor parte ,de !os maestros trabai ?n en =onas urbanas puede 

tir rgcsin para que los mastros rurales obtenan mayvres 
s,:bresued,:s :ensan ,en que escs :ondrs podrlan tenefxiciar en 

:, sa ,I:'ra p art-. mIenI;s e::IsZt an maesz_Zu:~an:s) For 
tIuad:s s-n enpIe,' habr~n fuertes pr esi-nes cara no acepTar 1a 

cona nde Comunitaris pesar de que,Zt',UCIreE a los 
t.tul.d:s no esen dispuestos a vir en el camcc) . E.- general. 

.as fereiw: a de salari-z entre s insztructores ComuniZar:: " 
los maestr:s o:drian ser resistidas pensando en que los 
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Instr-uctco-es van a reducir., eventualmente, el nivel de salarios de 
los maestros. 

Sistema de Infoi-maci6n Estaiistica 

Para que las autoridades educacionales puedan actua- necesitar 
tene-rr inforrnaci6n sabre los posibles problemas y sobre sue causaa 
o 	 iugares e specificos en que ocurren. Laa autoridades s6lo suelen 

recbirdatoa que lea perrniten identificar alcunos problemas. Eao 
1: lo~ran cuando re'ciben datos del sistema. global o' dal:oa por 

co~.onspor ejemplo t:'talez de alumnos= o maestroa, y alctunaz 
inf,:,rnaC.:n'eZ acibre el cmptamiento del promedico de 'los alumncz. 
por ejempl.: tasa de eacolaridad o porcents~e de alumnos que se 
pr=eentf a e:~e.Este- tipo dec In.dornacidrn permrie iderntifiar 

al~u~s : :lenas.per: no :ia indicac,3onez de las posiblea causas 
i= lo- s r::blemas cr ej~l:,que Is e.::traedad es mayor en las 
escuelsa -1urales incompletas), ni de loa lucares en que loa 
probiemas son mas graves (por ejemplo, cu~lea son las 10 o 20 
escueaISS, e:n crida rec:6nt, que tienern mayor- porcenitaje de alumnoz 
C:*:' :t~d 10So tienien lo-S'Sin ma-,-ro:. lsMlniSter-IOS 

da:Z o.:s-ariss pars ofrecer a las autor-adez gra n par:rr .1e este 
fe ftra.neSIEMmpre .;ue- ze preparen l.:s proci-ramaa de 

c:.ua~ic.-reapcndientesrv (y que ae tenoca un adecuado Marco 
pars a -entifi:ar lo_= indi13cadores pertinentes i~a 

iescr 'p~±ni:forma en-r que operado) en, ae ena ha Chi.le pre-enta 
cAn.=::,- 12). 

Ec, !a ried;:a que_- el pais ya tenga lsdatosE en c--,rtaz 
macn-t-t:as que Lin :o~mputador pued-,a elear oato de cnl:enerc 
Is in.f:rnaci5n adecuada -?a muy reducido (de oti-o modo hay que 

a*rcorel d..~o*e dia3.tac16n Iasnomc6) Se requiereIa de 
uin buie-n pro: ramacdor y un consultor que identi.fique un conjurnto de-: 

~iic':recon: los cuales inic.ar el funcionami.ento'del slstema, 
E_.. -1.smo Liao de lo'S pY-imer'_s' resultadoa perm.t3irA ir afinando 
tanto !a informaci~i que ae recol-Ecte como la utiliaci6n que Be 
hac~a !ea inlormaci6n, Curi-osamente, las limitaciones al 
deaarrclo cde uenos siztemaz de 3.nformac:.--n parece estar tanto en 
la falt-a de capacidad para selecciDnar los datoa. indicadcres y 
tatlaa Li ct,:as modalidades de presentaci6n y diastribuci.~n de !a 
iifooac.6n, como en Ia capacidad de las autoridades Cara utiliar 
la que estA disponible. Ea un proceso en que ambos aspectos deben 
ser estinulados. 

E::izte el riesgo de que Ia informaci6n haga e,.-identes ciertos 
problemas que las autoridades no desean enfrentar. Por ejempla, 
pueden e::istir situaciones muy desfavorabies en alcunas reoc.ones 
que haria necesari.o atenderlas con pr3.oridad (por e~iemplo. Cara 
restablecer uin cierto grado de equilibria en Ia carga de alumnoz 
por dc~cent&,' per:' que ':orresponden a3 zoras de baia pricor."ad pars 
ei1 7,er;~. ps.l que Se *eetnprofesores que atie.c.en un 

.~u'er: *e I'_t71. :Z Mu'.' peu r--n =:'aas urt anas y que nuy *e-:
 
~a.' :r :ur :317:as '!U'. lno.:::
~s:~~ .Les:;:1- -u : a3- dE 

e 	 ~cmenar .. zcnca :on~ ;ue :era !.n -=I-=- ma Je 
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Uso de los resultadoz de investigaciones en educaci6n.
 

Ademas de las cinco estrategias mencionadas mas arriba,
 
una gran cantidad de informacion
conviene recordar que e:xiste 


utilizada para la toma de decisiones.
cualitativa que puede ser 
Los s stemas de educazifn de America Central se modelaron de 

acuerdo a los sistemas de educacidn de paises desarrollados, hasta 

que desIaar,7,llaron sus propias e:.periencias educacionales. Sin 
traro,: en muchas oportuniiaties las nuevas estrategias no 

,_:-Dnsidran los resultados de investiiaciones pre';3as reali~adas en 

ei nais. Por 'o rdemas, el avan,-e dti las investiaciones en 
.u,_aci.n ,de catia pais es lent, tanto porque hay un limitado 

s in:vestigaJcres ,:omo por los recursos que requier-r el 

lle,:a: a :abo Ias investigaclones. Es importante. entonces, 

e:-rimna"- lo:s resultatc, de investozacl.ones realiaidas tant': en c.. 

pais csmo en el rests de ia regi6n (con Ia debida consideraci.n5r. 
rar las diver-idad de conte::.os enis dife,-renclas que pueden gen 

quse 1e a E::isten unos 6000 informeS sobre resulilevan cab,:). 
late:s t= invest;.ca,t.:,nes en Ia re-gi-5n que pueden ser consultados, 

Caas unic l:s paises, en c crrespondiente centro que 
de :nformaci6n Y Dc:umentac.ibn eni.-tccraa Red Latinc,amtrcana 


ser identificadoz en un,,
Eu:ca_1- (REDUC), Es:,s informes ;ue,,n 
y por

,:-::E rrinutc:s a travs de in,;tices por temas, por autores 
enpaiseS, disponibles en eaos :entros (Ia descripc.6n de Ia forma 

;.i-,-i-era REDUC se en:,_cuentra en el Ane::x 13). 

El uit;liar el :o :cimiento dispnible en -I pais y en paises 
S -_-.eist_-as SImilares s6lo requiere que las autoridades 

que les buscan nuevaseiuczacL:,naies solici'ten, a los asesores 

est: ategaS para resolver un problema, que revisen 10 que se ha 

hech,: en cl pais y en otr,.os paises cuando ae han enlrentado 
Costa 	 Rica detect,_pr_:klemas similares. For eemplo., *uandto 

pr:blemas en Ia caliaad de su eiucaci.dn primaria, fue p:sible 

~ident1f~3r unas S0 investi'aciones (de diversa calidad) 

reali=Bdas anteriormente sobre el tema y procesarlas en el curso 

ie ,.,na semama a fin de tomar medidas r~pidas para iniciar el 
no es 	 ficild-ise,'6 de una estrategia pertinente /). Sin embargo, 

de buscar la informaci6n adecuada antes de tomar
 generar el hAbito 
educaci6n donde
!as decisiones correspondientes, especialmente en 


m~s bien en t~rminos de tradiciones o de estilos
 se suele actuar 

de enseflanza.
 

Por el momento es posible utilizar en forma aratuita la
 
E::zsten
.nfformaci6n ya disponible para el pais y pars la regi6n. 


centros asociados en Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
 

10 paises de Amer.ca del Sur y dos del
FanamA. asi como en otros 

-:.lo se requiere que el asesor correspondiente visite el'ar'.be. 


crtri:_k -s cercano y use Ia -n-acitn disooni- ble. Si blen
 

e~s~~i nas n iCiumento5o es p.:il quenoe'
._00 :Dj.h5 

:.' I -e - I CI.'. .i tde un traa-o deseadoo en ese cazsc =erda
is ..- c . " :ac:" e-. ::st.- ..i-- l__s f:-.,_opi as y envi,-, aere:,,
 

le-;:, ene~s.e .- :. a--.a= en las -,:sibles zri._zas e
 
v ,ademicl,: ,e -prestl.'-Den
 

-.- .	 _:rmular aiunos educaores 
se hae:1e e 1,_7. 

n 	 -n esas e::;er e,:- -s. A pesar ie is tenunc:-a cc 
- -: .-. ~ua e::. ste ~una teniercia a tratar die aina-

S_, A: 	 a B s C :--. a .Cal, en1% cuant--e 1 -vel 

ie~e~f" e'. - l = "-."...., 

http:eiucaci.dn
http:descripc.6n
http:conte::.os


los est~ndares de los paises ms desarrollados y, por lo tanto, a 
criticar las experienciaa realiadas en paies en desarrollo, aun 
cuando puedan se- e:-itoaas y ofrecer mejoraa substanciales con 
reapecto a las prActicaa actuales en un pais. 

Relaciones entre las diversas estrategias,
 

En la Tabla 4 se describen l,-s tipoz de limitacionez que 
,:,ibaten cada una de las es'1rategias y aquellos aspectos en que el 

- e.to !e una estrategia podria ser multiplicado por la 
c, mbinaci6ni con otra de las estratecias. La comple)idad ,de loz 

S.:,biemaa hace que ci atacarlos, simultaneamente, desde distints 
-entes puetia permit-ir una efectiva accil6n correctiva. 

Tabla 4. Relacionez entre Limitaciones y Posbles Eatratecias.
 

Lim-taCIi:-neS Escuela Educac Instruc Grado Sistem Result 
Nueva Famil. Comunat Cero Inform Invest 

Falta de apres

tamiento 

al Ingreao
 

heteroceneaz 
Diicultad para X 

asi tir 
Maest:oa sin X X v 

:f,:rmaciDn 
Solucion local X t X 

a problemas 
Ubicar problemas X X 

oportunamente 

Es esta combinac±6n de estrateaias la que debe ser discutida
 
en relaci6n a la situaci6n especifica de El Salvador, en especial 
en relacion a los recursos que pueden ser destinados en los 
pr6::imos afios al desarrollo de la educacin. De la confrontaci6n 
ie los costos probables con la reducci6n de gastos al evitar los 
=-:'a nLveies ,de repet.ici-,n e ineficiencia que se observan h:-y 

;:5,l_ iisner...,- un elemenro de -uic, kdesde el punt,:- de 
"'t esz ,tamente econ-, mlc:) pa. estima: ls ecursos q'.e 

E.', iaf:nente Zses -msera ,osble ,:cmentar los eze*, 
'les ue tendri-a, estas poli-cas en t'Erminos de los u 

Sat :ulas, ide 1a eficlenc.a y de los ,=co ,sts C J13 educac',Ln"

~-'ar~A 
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EFICIENCIA EDUCACIONAL
 
TAXONOMIA
 

I. METAS POLITICAS
 

2. RESULTADOS DE CORTO-PLAZO 

3. CURRICULUM
 

4. SISTEMA INSTRUCCIONAL
 

5. MATERIALES EDUCATIVOS 

6. ENTRENAMIENTO DE PROFESORES
 

7. ADMINISTRACION 

S, RECURSOS 



Efectia de ~dc 

ded 

mae5tro 
- ~=E-'c. del 

m =E~jc. del 
I"Jll..... 
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POSIBLES DIFICULTADES ADMINISTRATIVAS QUE REDUCEN LA
 
EFICIENCIA. (TENTATIVAS)
 

-15% de los profesores cambian su situaci6n de trabajo cada
 

rues. 

-Muchos profesores renuncian al doble turno.
 

-Escasa relacin entre oficina de planificacion y DIIE para
 
el sistema de informaci6n.
 

-Poco uso de informaci6n estadistica oportuna en 
la toma de
 
deciciones.
 

-Dificultad en las relaciones jer~rquicas entre
 
departamentos t~cnicos nacionales y unidades regionales y
 
locales.
 

-Escaso anlisis de informaci6n.
 

-Alta movilidad de personal t~cnico estadistico.
 

-Alta movilidad en la composicion de n6cleos.educ:cionales.
 



APPENDIX E
 

PARTICIPANTES DEL SEMINARIO FINAL
 

FINAL SEMINAR DOCUMENTS
 



DIHECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA
 

MINISTERIO 09 NOUCACION 
PUUUCA D6 IL ALVADOR C. A 

LISTADO DE PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO DE AID 

DEL DIA 26 de ABRIL DE 1988 

1. 	 Prof. Carlos Cruz Avalos, 
Ministro de Educaci6n
 

2. 	Licda. Rosirmina Molina de T6chez,
 
Viceministra de Educaci6n 

3. 	 Prof. Rafael Peraza, 
Viceministro de Alfabetizaci6n y Educaci6n de Adultos 

4. 	 Prof. Julio David Sura,
 
Director General de Educaci6n EAsica
 

5. Prof. Rafael Antonio Moreno,
 
Director de ODEPOR
 

6. 	Ing. Jos6 Diaz,
 
ODEPOR
 

7. 	 Lic. Aura Colomba de Avalos, 
ODEPOR
 

8. 	 Lic. Ernesto Israel Gir6n,
 
Director General de Tecnologia Educativa
 

9. Arq. Lorenzo L6pez Duke,
 
Director de APRE
 

1O. 	 Prof. Oscar Antonio Sandoval,
 
Subdirector dc APRE
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11. 	 Prof. Julio Rafael Ramos,
 
Gerente Regidn Occidental.
 

12. 	 Prof. Ricardo Castillo,
 
Gerente Regi6n Oriental.
 

13. 	 Ing. Gilbert Maldonado,
 
Director de DIIE. 

14. 	 Sr. Jos6 Antonio Pe~a,
 
Jefe del Depto. de Documentaci6n, DIIE. 

15. 	 Licda. Alba Miriam de Lazo,
 
Coordinadora Regional de Kindergarten 

16. 	 Licda. Marta Angdlica Castaneda, 
Directora Subregional de Recursos Humanos 
Regi6n Central. 

17. 	 Licda. Imelda Jaco de Martfnez,
 
MIPLAN.
 

18. 	 Prof. Rondolfo Sandoval,
 
Director Subregional de Educaci6n BAsica 
Regi6n Occidental. 

19. 	 Prof. Humberto Salom6 Guevara, 
Director General de Recursos Humanos. 

20. 	 Roberto Ottoniel Castellanos, 
Jefe del Depto. de Investigaci6n y
Evaluaci6n Eduativa de la D.G.T.E. 
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DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA 

MINISTERIO DE EDUCACION 
REPUBLICA DE EL SALVADOR C. A 

GOES 	 AID 

INTRODUCCION A LA EFICIENCIA DE LA EDUCACION
 

- TERCERA PARTE -


DIA: 	 26 de abril de 1988
 

HORA: 	 De 8.00 a.m. a 4.00 p.m.
 

LUGAR: 	 Hotel Sheraton
 

PROPOSITO: 	 Conocer los resultados iniciales de la Misi6n de AID
 
y generar un diAlogo orientalo hacia la toma de deci
siones para propiciar el mejoramiento de la efiecien
cia de la educaci6n.
 

AGENDA:
 

9.00 - 11.00 horas: Opciones para reducir la repiltencia (punto 1 

de ]a gufa). 

11.00 - 11.15 horas: Refrigerio. 

11.15 - 12.30 horas: Ackninistraci6n y Regionalizaci6n (puntos 
2 y 3 de la gufa). 

12:30 - 13.30 horas: Almuerzo 

13.30 	 - 14.45 horas: Sistema de Informaci6n y Planeamiento
 
(puntos 4 y 5 de la gufa)
 

14.45 - 15.00 horas: 	 Refrigerio
 

15.00 - 16.00 horas: 	 Seguimiento (punto 6 de la gufa).
 

FINAL AV. ROBERT B. POWELL, NVA. SAN SALVADOR, DEPTO. DE LA LIBERTAD. 
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INTRODUCCION .A LA EFICIENCIA
 
DE LA EDUCACION: TERCERA PARTE
 

26 de abril de 1988
 
Hotel Sheraton
 

9:00 a.m. a 4:00 p.m.
 

Opiniones sobre los seminarios de los dias 14 y 15 de
 

abril, sobre Eficiencia Educativa
 

II Discusi6n de pri&ridades educacionales del Ministerio
 

I].. Resultados iniciales del grupo de estudio:
 

I. Opcioneu para redu'uir !It; ta±;as de repitencia:
 

a. 	 Mantener el esfuerzo de aprovisionamiento de
 
te-<tos ;
 

b. 	 Aurnent;ar las horas de instrucci6n; ( C6,=m?) 

c. 	 Desarrollar prograrnas nacionales de
 
participacicon de la coriunidad educativa; 

d. 	 Aumentar el apoyc 'alos maestros en cuanto a 
materiales y recursos, con la participaci6n 
del sector .rivadr; 

e. 	 Red:tcir los ,..raslados de maestros, desde un 
estimado del 1:3% mensual; 

f. 	 Capacitar" a Direct;,res de Ni:cleo y etcuela, 
espei.aIlmerite n su rrvis i 6n; capacitar a 
[,[-fi i. .r L. sobre el u: r d. 
materiales y me-todulcgia de la ensenarza. 

g. 	 Forrmacinri del profesor;
 

h. 	 Reduicir el ausentdiro ,el personal directivo
 
docente a travzi del riejorarniento de la
 
supervis irn.
 

RAZONAMIENTO: un mejr uso de la inversiun
 
produce mAs altos niveles de eduoacion.
 

2. ReducciCn de lia tduiriistrativa. Exis-te 
exceso de admririistrurli,[,i retflejada en sobre 
dotacitn d,." pers;ral y ,iplicaci6n de funuiories. 

a. 	 El 22 a '25% d2 I:, :-cird de perscnzil tiene 
funiones adini.istrativas. (El prornedio 
sundial es del 10 ci 18%). 



b. 	 El dato arterior (a) puede encubrir la 
situaciin de que Directores de Ncicleo y 
Directores de Escuela son docentes que 
tambien enseLan. 

c. 	 Redu.ir Iut t-uriu ,t y 'destacafijeribcs" de 
los maestros entre regitin y sub-regin, 
(Disminuir el numeru de carbios eleva la 
eficiencia).
 

d. Duplicac(iri de unciones so1o en Educaci6n 
Bdsica. entre el nivel central, regional y 
de nu:cleo. 

e. 	 Estructura dmini.traitiva del Ministerio no 
es funcional.
 

3. 	 Uso creativo de la repiorializaci6n.
 
Desconcentrar solamente algunas funciones y s6lo
 
cuando operen efectivamente.
 

a. 	 Centralizar y agilicar mds los
 
prucediritientos de pago.
 

b. 	 Reducir los cuellos de botella en Santa 
Tecla para resnlver asuntos del pago de 
salarios de los maestros. 

c. 	 Buscar formas creativas para diswinuir la 
perdida de tiernpr, -lei profesor en trrmites 
admirnistrativr, F-frcto de mejorar su 
,perm;unencia eri I: ! la de 1:1ase. 

4. 	 Desarrollar kin plan general de sistema de rrjanejo 
de 	 la informaciuru ,on participaci6n de lai 

-principales Direc,:'ioni- y Departarnentos del MDE 
(por 	 hora, solaent.r APhRE y DIIE participan en el 
plan 	mencionado) . ser ampliado a todo el 
Ministerio, pero pc.ra 	 ello es necesario: 

a. 	 Reducir el vDlumrnr, de papeleo (ahora se 
,producen de 18 a 2 ,-.cipias de cada trarmite 

de perso:nal). 

b. 	 int erar ().,'~ric! nuu, anrIuyendo
 
estadistic.as.
 

C. 	 Clarificar responsabilidades o alterar la
 
dotacin de personal para reflejar mejor las 

5. 	 Planeamiento del si::; a1tamente 
descentral izid,, n-, ur idadeF aut6nomas. ,i-w.io
r-t5U ult :.i,., , .u,_',. £,r .... ,,I ,I.-gL L,.1a bAan tr,~,- t C, 

http:estadistic.as


INTRODUCCION A LA EFICIENCIA
 
DE LA EDUCACION: TERCERA PARTE
 

26 de abril de 1988
 
Hotel Sheraton
 

9:00 a.m. a 4:00 p.m.
 

9:00 am a 11:00 am
 
Opciones para reducir la repitencia.
 

- Cafe 

11:15 am a 12:30 am
 
Administracion y regionalizaci6n
 

- Almuerzo 

1:30 pm a 2:45 pm
 
Sistema de Informaci6n y Planeamiento
 

3:00 pm a 4:00 pm
 
SEGUIMIENTO
 

4:00 pm
 
Fin
 



INTRODUCCION A LA EFICIENCIA
 
DE LA EDUCACION: TERCERA PARTE
 

26 de abril de 1988
 
Hotel Shereton
 

9:00 a.m. a 4:00 p.m.
 

I. 	 Opiniones sobre los seminarios de los dias 14 y 15 de
 

abril, sobre Eficiencia Educativa
 

II. 	Discusi6n de prioridades educacionales del Ministerio
 

III. 	Resultados iniciales del grupo de estudio:
 

1. Opciones para reducir las tasas de repitencia:
 

a. 	 Mantener el esfuerzo de aprovisionamiento de
 
textos;
 

b. 	 Aumentar las horas de instrucci6n; ( C rmo?)
 

c. 	 Desarroliar programas nacionales de
 
participaci6n de la comunidad educativa;
 

d. 	 Aumentar el apoyo a los maestros en cuanto a
 
materiales y recursos, con la participaci6n
 
del sector privado;
 

e. 	 Reducir los traslados de maestros, desde un
 
estimado del 13% mensual;
 

f. 	 Capacitar a Directores de N~cleo y escuela, 
especialmente en supervisicJn; capacitar a 
profesores en tecnicas sobre el uso de 
materiales y metodologia de la ensefianza. 

g. 	 Formaci6t del profescor;
 

h. 	 Reducir el ausentismo del perscr 1 directivo 
docente a traves del mejoramier. de la
 
supervisi6n.
 

RAZONAMIENTO: un mejor uso de la inversirn
 
produce mds altos niveles de educacifn. 

2. Reducci6n de la carga admiristrativa. Existe 
exceso de administraci6n reflejada en sobre
 
dotaci6n de personal y duplicaci6n de furciones.
 

a. 	 El 22 a 25% de la dotaci6n de personal tiene
 
funciones administrativas. (El promedio
 
mundial es del 10 al 18%).
 



b. El dato anterior (a) puede encubrir ia 
situaci6n de que Directores de Nidcleo y 
Directores de Escuela son docentes que 
tambien ensehan. 

C. Reducir los traslados y "destacamientos" de 
los maestros entre regi6n y sub-regirn. 
(Disminuir el nCimero de cambios eleva la 
eficiencia). 

d. Dup].icaci6n de funciones s6lo en Educaci6ri 
Basica, entre el nivel central, regional y
de nt~cleo. 

e. Estructura administrativa del Ministerio no 
es funcional. 

3. Uso creativo de la regionalizaci6n. 
Desconcentrar solamente algunas funciones y solo 
cuando operen efectivamente. 

a. Centralizar y agilizar mds los 
procedimientos de pago. 

b. Reducir los cuellos de botella en Santa 
Tecla para resolver asuntos del pago de 
salarios de los maestros. 

c. Buscar formas creativas para disminuir la 
perdida de tiempo del profesor en trdmites 
administrativos a efecto de mejorar su 
permanencia en la sala de clase. 

4. Desarrollar un plan general de sistema de manejo 
de la informacitSn con participaci6n de las 
principales Direcciones y Departamentos del MDE 
(por hora, solamente APRE y DIIE participan en el 
plan mencionado). Debe ser ampliado a todo el 
Ministerio, pero para ello es necesario: 

a. Reducir el volumen de papeleo (ahora se 
producen de 18 a 25 copias de cada trrmite 
de personal) . 

b. Integrar operaciones, incluyendo 
estadisticas. 

c. Clarificar responsabilidades o alterar la 
dotaci,5n de personal para reflejar mejor las 
funcioives. 

5. Planeamiento del sistema altamente 
descentralizado; con unidades aut6nomas. Como 
resultado, acci6n poco integrada tanto entre 
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Direcciones y Departamentos como del centro a la
 
regi6n.
 

a. 	 Necesidad de personal analitico;
 
estadisticos, editor de datos y
 
programadores.
 

b. 	 Compilaci6n de investigaciones realizadas
 
usando herramientas computarizadas; por
 
ejemplo, sistema de palabra clave.
 

c. 	 Investigaci6n selecta y cuidadosamente
 
enfocada. Uso de personal especializado
 
universitario o tecnico , con horario
 
preciso y presupuesto minimo.
 

d. 	 Enfocar la discusi6n en los problemas
 
prioritarios a nivel nacional en las
 
instancias regionales; por ejemplo la
 
reduccion de la repitencia.
 

e. 	 Enfocar el seminario hacia el origen de esos
 

datos. Que significan estas cifras?
 

6. 	 SEGUIMIENTO
 

a. 	 Integrar un equipo de trabajo de
 
administradores y tecnicos que combine a
 
personal del MDE y del sector privado. Es
 
decir, que ze constituya una comisi6n con 
los titulares, comunidad y teonicos para la 
discusi6r-n de politicas educacionales y
 
orientaci6n a la Secretaria de Estado en las
 
decisiones sobre politicas del sector,
 

b. 	 Duplicar seminarios para las regiones.
 

c. 	 Informar de la situaci6n y diferencias 
regiorLales. 

d. 	 Realizar una segunda reunion en tres meses
 
mds, es decir, entre el 10 de agosto y el 10
 
de septiembre pr6xirmo incluyendo dos dias de 
seminario y una semana de preparaci6n. 

e. 	 Difundir la informacion pcir medin de un 
boletin. 

f. 	 Realizar una tercera reuni6n al cabo de seis
 
meses para evaluar el progreso.
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Oct-87 TABLE 111.1 Version 2 CAI EDUCATION INDICATORS -- All Central American CountrisAN CAI EDUCATION INDICATORS--HISTORICAL TINE SERIES AND PROJECTIONS THROUGH 1992 (Average Based on Different Weighting) 

COMPONENT 
 1980 1981 1982 1983 
 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
 

I. PRIMARY ENROLLMENT RATIOS (GROSS): 
 -
BeLize 
 95% 95% 95% 96% 100% 
 100% 105% 109% 113% 116% 116 111% 105%
Costa Rica 
 106% 105% 102% 102% 102% 105% 107% 107% 108% 108% 108% 
 109% 110%
Et 	Salvador 
 90% 74% 83% 86% 87% 91% 91% 
 93% 94% 95% 96% 96% 97%
Guatemala 
 71% 75% 70% 75% 76% 75% 76% 75% 75% 76% 76% 77X 78%
Honduras 
 95% 
 93% 99% 101% 102% 103% 104% 105% 106% 107% 107% 107% 107%
Panama 	 119% 117% 116% 114% 114% 113% 114% 114% 114% 114% 114% 113% 113%
 
...... ............. 
 ............................................. 
 ...... .... .......
Average POPULATION (7-12) 	 88% 85% 87% 89% 90% 91% 92% 92% 
 93% 94% 94% 94% 95%
Average PRIMARY ENROLLMENT 	 91% 88% 
 89% 92% 92% 93% 
 94% 95% 95% 96% 96% 97% 97%
 

Average POP (TOTAL)
 

2. 	 PRIMARY COMPLETION (RETENTION) RATES:
 
BeLize 88% 85% 89% 96% 
 76% 86% 96% 96% 97% 97% 9TZ 98% 98%
Costa Rica 
 78% 74% 
 76% 77% 78% 80% 76% 77% 77% 78% 79% 80% 81%
EL 	Salvador 58% 67X 60% 56% 59% 44% 59% 60% 
 62% 63% 65% 66% 68%
GuatemaLa 49% 33% 53% 52% 53% 
 50% 50% 50% 51% 52% 53% 54% 54%
Honduras 
 42% 57% 50% 52% 50% 52% 
 55% 58% 61% 63% 66% 69% 72%
Panama 
 81% 87% 
 80% 89% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 94% 94% 95%
 
Average POPULATION (7-12) 
 56% 56% 59% 59% 60% 56% 60% 61% 62% 64% 65% 67% 68%Average PRIMARY ENROLLMENT 	 58% 59% 61% 61% 61% 58% 62% 63% 65% 66% 67% 69% 70%
 
Average POP (TOTAL)
 

3. 	YEARS TO PRODUCE A SIXTh GRADE GRADUATE: 
Belize 7.3 7.4 7.4 6.9 8.0 7.7 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6Costa Rica 	 8.0 8.2 8.1 7.7 7.1 7.6 7.8 7.6 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2El 	Salvador 
 10.2 8.7 
 10.2 11.1 9.9 12.9 10.1 9.9 9.7 9.5 9.4 9.2 9.1
Guatemala 
 11.2 11.4 10.5 
 10.4 10.3 10.5 10.4 10.3 10.1 9.9 9.8 9.6 9.5
Honduras 
 12.8 9.8 11.0 10.8 11.0 
 10.7 10.2 9.8 9.4 9.1 
 8.8 8.5 8.2
Panama 
 8.1 7.8 8.i 
 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3
 

..........................................................................................................................
 
Average POPULATION (7-12) 10.6 9.7 10.0 10.1 9.8 10.5 9.7 9.5Average PRIMARY ENROLLMENT 10.5 	 9.3 9. 9.0 8.8 8.79.5 9.9 10.91 9.6 10.4 9.6 9.4 9.2 9.0 8.8 8.7 8.5 
Average P'OP (TOTAL) 

FILE: D:WJRT%TABLE3 
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PRINCIPALES PROBLEMAS DE ADMJNISTRACION OBSERVADOS QUE
 
DIFICULTAN LA EFICIENCIA DEL SISTEMA EDUCACIONAL
 

I. Crecimiento inorgdnico y dinmico del Ministerio de
 
Educaci6n que se refleja en:
 

-Agregaci6n de actividades en Direcciones.
 

No departamentos.
 

-Desagregacion de funciones entre Direcciones.
 

-Duplicaci6n de funciones entre Direcciones y
 
Departamentos.
 

-Falta de claridad en la estructura operativa
 

y funcional al nivel regional.
 

-Inadecuaci6n de respaldo legal vigente.
 

-Falta de coordinacidn al interior de Ministrio.
 

2. Aspectos que no se realizan sistematicamente o
 

eficientemente.
 

-Administraci6n de personal.
 

-Supervisi6n de la educaci6n.
 

-fnvestigaci.6n de educaci6n
 

-Planificaci6n de educaci6n.
 

-Uso de la informaci6n.
 

-Evalueci6n del sistema y de programas de educaci6n.
 

tip 
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SIITESIS D; RE,1IrENDs4C TuNES iF(IR A MEJORAP E-ICIEACIA DE LA EDUCP.LION 
PAF ICA EI St, IIUvEJ[1 FEP I VENC IA EN L SAILVYDUR 

Si El .:alva'dor dese-, ;rogresar en la c?) cd V eili enci. de La 
edt-cacicn, ms n-.cesarin cA rbiar . lCuna asI 9dIc.tc, nal e LEarcas 
Iom rer:Lrsos disoonibIes de una -,anera di ?Per, . p-ir; 7.ernitir Una nEy or 
calidad de 1a e'ucac Ien Iograda po. a!u rn ,s n Taor ef cierr riaIo na 
en Ia Iper-errrin T-1 t m Ae ejucac16n acIra. 

SUiere :onc..ntrrr e: uez o en estraeo a r : ducen -l efecto 
de las s1 zuientec 7 Ii r aci jes en el frac -;o esco .hr: 

1) El escaso tiempr asignado d'r.nt! el o.i:oer rwrldj e actividedes 
de aprastaiiento en ]as destrezas bas cas nec-sariis P,-,ra aprender a 
leer, 9scriDir y nuMerar. 

2) El cheq'e cuItural etre el ambiente de pr:mier graJo d Ia 
eEcuela pr1 Tar1a y el h oar. 

3) La 2ran heterooene:dad en I s Pdaides, ei:eriencias, int.resps v 
ca jacidade de aprendiza.i- ie Jos al.,s1 ,,os, e 'p[rcia!r,rts en los primeros 
grados, y Pn for na mas acPnr uada, en Ia!- areas rt:r. !e.. 

£) 1.a s I miLa_'iones e:tern,- ala iste:, edL":ativo que d:ficultan 
La asisten-ia ohligarori. dl estudi.nte a La e=aCUe!a, 

,) La actuai faita de in:ent ics I-ara .ue maestr )s re.-.len 
tizulados esten dispiestos a traoajar Y! pernarecm- Fn regines aiisladas. 

6) La difi, ul&tad en !el nivel local cE disesar y/poner en practica 
soIucIones oportunas yf artbies. 

-) La, falta de mecani smos y pr-ceP ns en el i1i ste,-io0 y 0 1dides 
repionales de educa ior, para ider,tific. r r d rieit. las escuelas mas 
1n cIcient-s, a uin Ie cor,c.n trar en l Is La :apac:dad de supervision y 
po er en p-attica ne,:esarias me.didas ectiv'v .r'rr 


L.qc cnco estratelas que SL:. I er e Ps a uiam, entaja en I a 
sl temat iz.zcicn de e:perien,.3s Iiev ais ctaro er. ,.r.rl :a L.4tlna que 
hal -rnido e:itc, en resclver aigunas de las slete I.mitacijnes. 

ESLUELA NLU EVYA; (Largc Flaza - 3 anc=I 
Los nir~os q,;e 3r part: zcp .o en tr,a e.:p.ir<o1 l .- r.ne educa:io n 

'rLral en C:,lombi a, en Ia "Escueia Nuea s.an ;rnanco e.,celEnte5 
ni./eles je rendimiento escolar, t'er.en una etevaca aucoestima, 
dimuestran qra- creativ:dsd y sot, capaces ce a.rendar poc s" mismns. 

La de.:lsi.'n 1e imp'e;entaria an El 3a d. in Iica aceptsr que se 
han e:peri nentaidc con 7':ito n.,cetooos ds en ar:i - p e di :aje, /qL e es 
pcslo-e ad3ptar'o c cnlos . ar,bios 9u_9 P e s.i reriL, si IO.et Ivs € 
ccntenidos o,:i-.s planes y orogramas, e ta re a d.d epe f ..:.i jei cais. 

F.LT mpQ. -11e eI gr io . .,e vaysF r- lI : aa . a o tacion ,iE te 
5cLie zasci qu s1 p - grama este b icn de.er o 'd,, trabaje sn -. ' iala dr 
! as cscuelas d.r1ntE tn re've t1eanoo, panr icar una e,!,-eriEnc:a 

PErscl.a i d . . 'r- ro rar , a .rma ' I',a. a , cad a, a :(rpl antar 
el m :odci n Ln pea -Aer, r,JT,ero de Q 'L , su-erv slor,escual. con 
. r lo lC .- le p:rscn.?! , e - ir., ntad. r n Et:Je' v,;. 'E--pues de I o 
zrO_,o i r c rsoLi,.r,io , .'" ni Ia una e: pa sion :.el;d,, 1- ca 

,Lmere:, o -,_-'.ac- 9e s I iAr.perc.e t-172 
rEs t qe deal cado ,v exrc.s dal r; d pc,'Esores :ntegren'. r r 

e gr-ipo q.e 'isite las ascueI as- .O.e f,t. i on, aho a es t I q:pe enc i a y 
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crmpartan las ,-,enclas, para conter 1.0" zu a;jroba:ion profesional para 
I pussta -n pr-i'ctica ei,El SaIvaoor. 

ECJCA[:IIN 'RE-ESCOLAR CCN C'JLAORAC1 PAD"ES T AN LE ,1 JRES; (MEDIANO 
PL)ZO -I A 2 AthOS) 

Ex i;tPr P~periencias r-itosas de uso dcl tiFmpn d i ponil, d . lae 

ma Ire, ?I paore y lo: -l. 
 t.s de Ia vida del hogar en I educacio de 
o- ni6os i n sue pri ercI- a.-as de v'iJa. 

Penr L.evar a ca.o estoa programas es necesaria una etioa inicia. de 
ad ptaciO'n de I crs materiaee temas a a re l oci raci onal. Ina 'ez 
re orrr-uladr Ins materialesee debe decidir zorfr. e-,ar!c a cc; si aOmo 
ac:ividAd e:tr escolar de la esc:.iela c mrdiante 
 crgnni:arione de 
corunidideE, ;nlizandu las ventajas y desvent,;i-,, ce caja aiternati 'a. 

El material tierne poco tefto es,.ritc, .Er I'Iminas y ireguritas uara 
mociiar la dSCL 16n I tprne uLn cos:r b-FtantF, reducido,
 

Es -.mprrtante Ia cc.lab'-rac1on AeI oremio de -.,a.stro,-, en caso de
 
el.?gir la e Iterrativ; de ac:ivioad e:traescolar,
 

EL GRADO CERO (CORTO '' N-D1i0Nt PLFiZO - I P,O) 

Se sugieren dcs aIlternativas para El Sal/mdor:l) Revisar el
 
curriculo d'.priner grado y considerar el primer grado comei un periodo
 
de aprestamento. por I:. que eI aprmndi-aje dr. la lectura, .scrituri y
 
numeracion 'luedarian Care un segundo *rado. A: qua se 
podria ingresar
 
apenas el ilumnn pudiere reidir un simple e,:am:n ante el director de la
 
escuel a. 

2) ?ue 1!)s imros ingresen, a partir de un a.,o .'scolar determinaJo a un
 
U~r aJo
 
Cero o pr'naratorio, el cual no puede set repetido y Jonde solo 
se
 
preoare al ,ilo para su ingreso al priier g'ado, donde come-zzarf a
 
aprander a 'eer, escribir y lumerar.
 

:S nce- ar o ele ir Ia alternativa as eai3i ta para el .aI's, de
 
acuarde 3 l; s restricciones le tipo legal, curr:cuIar / edmnist -at 
 vD. 

-ualqiie,-"e .eo la ailterna-iva 
 ele.ida, irpl:ca ;,tiln, r el irn;r-so

CpO-tuno de los ni c , ,a quF. la hOiooeneidaJ dr edaces Es spec 1:a, e-t e
 
imprrtante en cI nivel p-e-esc-)lar. Est'o ,zbe = en ceda
sen na-l:adr 

locF.lIia o, .c.culando indices de atencic 
 n .E a p l.-ci'r, en 'a acad 

tn~reso fmniafin de identifzc.tr -I qu l.'ciidades pueoe ser a iE 

ai f ci 1, atenIr 
todz Ia demanda adicional que genera el esmimulo at imnreso oportunc a
 
t r a -6s 
de campanas.
 

INS-RUCFORES COUNITAFI S RURALES
 

Tanto po- las repkt'd.-s irsi ter. cias a c1ases Je los prnfesores, 
coffir po" las aificultade- de tener prfesireE con adecuaca formacicn, 
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ICS a umno ruIe s t snr.an ; rEd r,ar frn.=n t -m' p6 aI pr--eso de 
.arrend zaj ), aor _nde. rE J!.,ce, su rsndim :ent acas_ri1.o. 

E ne-esar;o ec 101 r 51 aSt ecarIo For" eu'e t v _' 1 cs nlive Es de 
.
rtimunsrar iones de V prcfesores ruraes o :d. tntS 2strateq =g de 

sflec:io'n / capiciteciod de personal. 

i:ico ha .. uelto 7n ar -n ,_c i d a ' tte n., r.r -rr-c.r ieid,: las 
.rs-:cfnr s ' uO.ini t r i E e .e c c i rian e'fre .u' Jv,,on1_s con 'r3vor 

ecuca.:ion lue -i .en Pn las T arAS a re- s en e 1a-s Ceo.in traba jar. 
!ci b .:n Lin3 bre'e para e; r;' delcapac itacio'n u3a, " 0aI Instructor 
['cmun tar i " 

E1 gareral , [ di ferenciaE d; sa i io= entr fnstructores 
CcmrLun ttar1os y 10s .) .'r-.s pd rdr an ser r9s i i.1is pens ar c en quE los 
irstrictor= an a redLcir, e_ etuai en'e, al ri/a1" de ealaric s de los 
in e st r o5. 

SISTEiIA DE INFOfNMACIiN ESTADIST[CA (CURIU FLAZ) -- 5 MESES) 

El Min:sterco de Educacion tiene los datos nece'-arios para ofrecsr a 
!-.s atitor ilaes informaci'n que pprmite r!ent:ficar los proolemas; pero 
esto es pisibie siempre que se preparEn los programas de computacio'n 

correspondientes 
y ;ite se terga an aderuado marco teor co para 1dintificar los 
in ihcadores pertinentes. 

Se reqt iere Ln bien oroqramador ' Lin consLitor que 1cen if i quen un 
coiwunto, ue ,ndicalores .c.r los cuales inici;r el .'nc:onamiento del 
-i;tena, DLrqL'e las .imitac;ones al deserrollc _-e buenos sistemas de 
in~orff.aci r es oebioo a la faltA de capacidad para seleccionear los 
da-os, :ndicadores 
Y -ablas - en L redtcida ccpacidad de las autcridades para utilizar la 
qu est; d spon11e. 

US.J DE LOC RESLLTAD'S DE INIVESTIGACONES EN E['UCACITh (CO;:TO rIEMPO - 3 
ME 'ES) 

En mLI as cportunidice , las nitevas estrategias no ' :nsideran los 
FC I flte o(s d e ?,! in ia prev1 : r e al i -,a('.; en si p ai s, Es 
importante, Adema's, e';aminar 1o. r es tados oe irvestiqacli.nes 
rsEli:.das tantc en El pal's :omo en sl rp'atk: de La r:oion. 

S ir -. b.,r;o, no os fac i qenere? 1 i, b :o de bUsc, r 1 inf r.mac -'n 
aae:.aada anes d tomiar Ias decisin's rzrre.cn i.ntes, especiaLmeite
 
en educa,:io'r doan. e se Fuele ctu;r mas bi en en e 1mr. os oe ;radi:ione o 
de ?stilos !e ensenanza. 

E:: s:en unos A,'J.a irfories sobre re.sult.dfs aE investioactones en 
Ia -eq 1n 7ue pueden FEr consultadis, en cada Lnn de los laises, en el 
cor-espon-diente centro que intet a La ed Latinoameri.cana de 
Inf rnecion IREDIC). 

http:rzrre.cn


Hat Entro, ascciados en '*osta Rica, Guatemala, Honduran,, tlicarag.a y
 
Pa.am if 
ademas de otros I' paises de Amer.ca del Srr V dos de Caribe. El 
Salvacor podria estar asociado y tenr su propio centro. 

IIAfERIALES EDUCAT[VOS (CJRT'i - NEDIAJO PLAZO - I Ari.O
 

C.ida escueli ba'sica - requlere al menos: 

I' U Ilibro de te:to oara cada dos ;'.umnjs, ininiio, oara 1ectLra y 
escritura, Las areas rurales podr.an se particularnente 

atend:das, y en las areas urbanas, eqgL':) ?l nicz. oc o conc'mico 
dF los aluTinos, El enfoque del c sfuer:o d.jrI'a de ester en 
eftabiecer desk-e-as en [ectur ,y dcSpues en 2: cr.turE. 

2 Tex os d - trab a.r parA I c E tros , o ctr enari sr to en perr'odoe 
ccrtos par; el iso He los libros de te':to p:or )arte de los prof-soEs. 

71 Apovo n.nimc a ia -scuela incluy7-nco p pel, librEta.s d? apLntes 

y al nenos~dos lapices para estudiante. 

La conbina,:ion de las distintas ztrat.eqias debt: cer JiSCLtida 
t niendo pesen .e Los recursos que puedar, er Jesti;iados en los pro:imos 
aros a la educa:io'. 

Ernesto ScLhiefelbein
 
Aoril de 19.3
 

-v 



APPENDIX F
 

PERSONAS ENTREVISTADAS
 

PERSONS INTERVIEWED
 



Listado de Personas Entrevistadas
 

USAID
 

Leopoldo Garza., Director de ET
 
Clauoe Eoyd , Ccnsultor de RectUrsos Humanos, OIET 

Secretari. e ..sIad., 

CarIo. Cruz AvaIo , inistro oe EducacIon 
Rosirr,.na No i na oe Iochez , Vice-Mini otro de Ec;LutC :ion Basica 

Direccion dE EJucacicn Basic:a 

Julio David SL-a. Dir. Gral. de Educacion L[asica 

miniaion 1eiE_ecto ce Revitalizacion Educa.iva 

Lorenio Duke. )ire-tc-r 
Oscar Sandoval, Sub birector 

Direcr:cn do 'dministracion
 

9artl ;c G I,,iFir. Gral 
Giibert Maidonm.d'o. Dir., DIiE 
Jose Ii s 'eniivar, ir, de Finpnz s 
Jose tntonlo Fena, Aefe, Dorumentacion 
Rene orita, Supervisor, DIIE 

DirEC( ion ne Pecursos HLManvl 

Humrerto Salome Guevara Hernandez, Dir. Gral. 
Albal Cordova de Juarez, Supervisor mechanizac:on
 

Direction de Bienestar Hiestrial
 

Zoilz -Naribel SantaMaria Perla, Dir. Gral.
 

Jose (codofocedo Vasquez Araujo, Cordinador de Clasificacion
 

Ada 'iel Carmen Duran de Hernandez, Coordinador en Region Oriental
 

Direccion Je echnioia. Educativa
 

Ernest. Giron, Dir. Gral. 
Luis Prdor.: Vidal, Jefe, PFPMS 
Otoniel 'astel!ano, Jefe, Inves-igacion and Evaluacian 

Guil e-no Cortes. Jefe, ::'lanaJi're 
Israel Ayal, hief unidao de Administration Acadanea PFMS
 

vcA
 

http:Rosirr,.na


Direccio i de lai ifjc cion y Loor'inacion 

Rafael .f.)rerc, Dr ' Gral. 
LdeIa Lu-a. tb--' irectora 
Victor R.u1 0,-:ho,;. 'ovrrdinidor 
RoDert: cIn o larca, R gl,un O~ientA 

Oficina Juriu1ca 

Alfonso tachuca, Asesoria Judici&
 

Oficina Regionalee
 

Edgar C:rritlaes, Region U .e , 6TE 
Francis f-,. ,uintana, Regin ;; E , Dir. Adini , 

Ricardo F:o. Flore.=;, FRgion r Dir. EdI:. Basica, jefe Dept. de 

Lirriculo 
Lu s En que Rauda , Reg on rU - tv., Dir. Ed. !edi a 

Un 1 ver E uad De fluevo Me;: ico 

Demetric, Martinez, Jefe del grupo, 	Provecro Revitalizacion del £istema 
Ed u-. tivo 

Ray Ioan'ovani,1 on SL.tor Capaci-ar. ion y 9esar'o1lo 
MarierA.zate, Jefe AralisraProgramaoor 
Juii cL Va 11e AnaIlista/Frogra:ador 



APPENDIX G
 

INFORMACION DEL MODELO PETS/STEP
 

PETS/STEP DATA
 



Oct-87 TABLE 111.1 Version 2 WEIGHTING TABLE 
M DATA CHART 

COMPONENT 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

POPULATION (7-12)
BeLize 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Pananm 

29,418 
327,937 
775,721 

1,138,000 
630,999 
283,496 

0.9% 29,736 0.9% 30,059 0.9% 30,388 0.9% 30,727 0.9% 31,J70 0.9% 29,935 0.8%10.3% 331,230 10.1% 334,664 -.0% 338,240 9.9% 341,964 9.7% 345,839 9.6% 356,388 9.7%24.4% 791,266 24.2% 806,453 24.1% 821,109 23.9% 835,048 23.7% 848,094 23.5% 860,186 23.3%35.7% 1,173,513 35.9% 1,210,135 36.1% 1,247,899 36.4% 1,286,841 36.6% 1,327,000 36.8% 1,367.970 37.1%19.8% 653,549 20.0% 676,724 20.2% 700,356 20.4% 724,274 20.6% 748,298 20.8% 773,053 20.9%8.9% 287,06& 8.8% 290,688 8.7% 294,356 8.6% 298,076 6.5% 301,844 8.4% 302,909 8.2% .------.------------------------------------------------------------------------------------

28,846 
367,274 
871,445 

1,410,217 
798,646 
303,980 

0.8% 
9.7% 

23.1% 
37.3% 
21.1% 
8.0% 

TOTAL 3,185,571 100% 3,266,3,2 100% 3,348,723 100% 3,432,348 100% 3,516,930 100% 3,602,145 100% 3,690,441 100% 
-----------

3,780,408 100% 

PRIMARY ENROLLMENTBelize 
Costa Rica 
El Salvador 
GuatemaLa 
Honduras 
Panama 

TOTAL 

27,932 
348,831 
695,600 
803,404 
601,339 
337,522 

2.814,628 

1.0% 28,108 1.0% 
12.4% 348,558 12.5% 
24.7% 585,866 21.0% 
28.5% 874,697 31.4% 
21.4% 613,629 22.0% 
12.0% 335,239 12.0% 
.------.------------------

100% 2,786,097 100% 

28,546 1.0% 29,126 1.0% 
342,372 11.8% 343,560 11.3% 
667,001 23.0% 703,720 23.1% 
848,116 29.3% 930,130 30.5% 
671,420 23.2% 703,607 Z3.1% 
336,740 11.6% 335,651 11.0% 
-------------------------

2.894,195 100% 3,045,794 100% 

30,652 1.0% 30,992 0.9X 
349,648 11.0% 362,867 11.0% 
733,038 23.1% 775,254 23.6% 
979,88 3C.9%1 1,000,151 30.4% 
736,903 23.... 774,083 23.6% 
339,101 10.7% 341,952 10.4% 

------ ------ ------ ------
3,166,280 100% 3,285,299 100% 

31,378 0.9% 
379,822 11.2% 
782,750 23.1% 

1,040,781 30.7% 
810,412 23.9% 
343,826 10.1% 
------------

3,38.8,969 100% 

31,514 0.9% 
393,742 11.3% 
Cn7,625 23.2% 

1,061,671 30.4% 
847,379 24.3% 
345,924 9.9% 

-----------
1,483,055 100% 



Oct-87 TABLE 111.1 
Version 2 
WEIGHTING TABLE(CONTINUED)AM DATA CHART 
 n 

COMPONENT 
 1988 
 1989 
 1990 
 1991 
 1992
 
P AOBetize 
 27,805 0.7% 
 26,806 0.7% 
 25,849 0.6%
Costa Rica 26,475
378,504 0.6% 27,134
9.8X 390,090 9.8% 0.6%
Et SaLvador 402,046 9.9% 407,838 9.9%
881,957 22.8% 413,726
891,814 22.5% 9.9%
901,100
Guatnemala 22.2% 908,444
1,453,776 37.6% 22.0% 913,789 21.8%
1,498,690 37.8% 
1,545,000
Hondurns 38.1% 1,584,343
824,159 21.3% 848,671 38.4% 1,624,688 38.7%


Panama 21.4% 871,256 21,5% 
 891,213 21.6%
305,057 909,149 21.7%7.9% 306,141 
 7.7% 307,230 
 7.6% .0U,358.. 7.5% 309,492 7.4%
....... 
 ............ 
 ............ 
 ............ 
 ............
TOTAL 3,871,258 100% 3,962,212 
 100% 4,052,481 100% 
 4,126,671 100% 
 4,197,978 100%
ENROLLMENTBeLize 

31,434 
 0.9% 31,072 
 0.8% 30,164 0.8%
Costa Rica 409,034 11.4% 422,647 29,385 0.7% 29,563 0.7%
11.4% 435,642 11.4%
EL SaLvador 829,698 446,335 11.4% 453,186 11.2%
23.1% 847,293
GuatemaLa 22.8% 862,308 22.5%1,087,107 875,694 22.3%
30.3% 1,142,551 886,973 22.0%
30.7% 1,180,678 30.9%Honduras 1,223,807 31.1%
886,487 24.7% 928,123 1,274,255 31.6%
24.9% 967,160
Panama 25.3% 1,003,697 25.5%
348,041 9.7% 1,034,659 25.7%
349,701 9.4% 
 350,778 
 9.2% 351,998 
 9.0% 353,501 8.8%
 

TOTAL -............ . .. ...... ...... ............
3,591,801 ... ......
100% 3,721,387 100% 3,826,730 100% 3,930,916 100% 
 4,032,137 100%
 



------ 

15-Jan-85 TABLE 111.1 Version 1 
02:53 PH CAI EDUCATION IUOICAIORS--NISTORICAL TIME SERIES 

COMPONENT 


1. PRIMARY ENROLLMENT RATIOS (NET)Belize 


Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 

Honduras 

Panama 


Average POPULATION (7-12) 

Average PRIMARY ENROLLMENT 


Average POP (TOTAL)
 

2. PRIKVRY COMPLETION (RETENTION) RATES:

BeLtze 

Costa RicO 
El Satva-dor 
Guatemala 
Honduras 

Panama 

Average POPULATION(7"POP(7-12) 
Average PRIMARY ENROLLMENT 


Average POP (TOTAL)
 

3. YEARS TO PRODUCE A SIXTH GRADE GRADUATE: 
Belize 

Costa Rice 

Et Salvador 
Guatemala 
I:onduras 
Panama 


Average POPULATION (7POP(7-12)

Average PRIMARY ENROLLMENT 

Average POP (TOTAL)
 

AND PROJECTIONS THROUGH 1992 

1980 1981 1982 

' 78% 78% 79X 

93% 91% 89% 
72% 60% 67% 
58% 61% 58% 
76% 75% 79% 
95%1 94% 93% 

72% 70% 71% 

7 % 72% 73% 


88% 85% 89% 
78% 74% 76% 
58% 67% 60% 
49% 33% 53% 
42% 57% 50% 
81% 87% 80% 

------ .
 .
 

56% 56% 59% 
5811 59X 61% 


7.3 7.4 7.4 

8.0 8.2 8.1 

10.2 8.7 10.2 
11.2 11.4 10.5 
12.8 9.8 11.0 
8.1 7.8 8.1 


10.6 9.7 10.0 

10.5 9.5 9.9 


1983 


79% 


88% 

68% 

62% 

80% 

91% 


72% 

74% 


96% 

77% 
56% 

52% 

52% 

89% 


. . .. 


59% 
61% 


6.9 

7.7 

11.1 
10.4 
10.8 
7.7 


10.1 

10.0 


1984 


83% 


89% 

69% 

63% 

80% 

91% 


73% 
75% 

76% 

78% 

59% 

53% 

50% 

89% 


. . .
 

60% 

61% 


8.0 

7.1 
9.9 

10.3 
11.0 
7.7 


9.8 

9.6 


1985 , 


...82% 

90% 

72% 

62% 

82% 

90% 


71% 

76% 


86% 
80% 

44% 
50% 
52% 

90% 


. . .
 

56% 

58% 


7.7 

7.6 

12.9 
10.5 
10.7 
7.6 

10.5 

10.4 


1986 

85% 


92% 

71% 

63% 

84% 

91% 


75% 
77% 

96% 

76% 

59% 

50% 

55% 

91% 


.. .
 

60% 

62% 


6.9 
7.8 

10.1 
10.4 
10.2 
7.6 

9.7 

9.6 


1987 


-,
0% 

92% 

0% 

0% 


92% 

0% 


28% 

31% 


96% 

77% 
60% 

50% 

58% 

92% 

-- . --
. .
 

61% 
63% 


6.8 
7.6 
9.9 

10.3 
9.8 
7.r 

9.5 

9.4 


1988 


-, 
0% 

0% 

0% 

0% 
0% 

0% 


0% 
0% 


97% 

77% 
62% 

51% 

61% 

93% 

. . --...
 

62% 
65%1 


6.8 

7.6 
9.7 

10.1 
9.4 
7.5 


9.3 

9.2 


1989 


0% 

0% 

0% 

0% 
0% 

0% 


0% 
G% 


97% 

78% 
63% 

52% 

63% 
94% 


..... .
 

64% 
66% 


6.7 

7.5 
9.5 
9.9 
9.1 
7.4 


9.1 

9.0 


1990 


0% 

0% 
0% 

0% 
0% 

0% 


-0% 

0% 

97% 
79% 
65% 

53% 

66% 
94% 


65% 

67% 

6.7 

7.4 
9.4 
9.8 
8.8 
7.4 


9.0 

8.8 

1991 


0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 
0% 

98% 

80% 

66% 

54% 

69% 
94% 

.. ... 


67% 
69% 


6.6 

7.3 
9.2 
9.6 
8.5 
7.3 


8.8 

8.7 


1992
 

0% , 

0% 
0%
 
CI
 
0%
 
0%1
 

0% 
0% 

98%
 
81%
 
68%
 
54%
 
72 
951 

.....
 

68% 
70%1
 

6.6
 
7.2 
9.1 
9.5 
8.2 
7.3
 

8.7
 
8.5
 



APPENDIX H
 

INFORMACION CONSULTADA
 

BACKGROUND DATA
 



--

10A AFLUO DEESTUDIANTES BASICA. DIUkhA, SECTOCL tT Y7ADO. TYBAARiAL 1Y7 DY,1r.T DEDOCUMENTACION 	 DE EOUCACIr JORNADA 

SEGUO0 GRAO TERCER GRADO CUARTO GRADO oUINTO GRADO SEXTO GR DO SEPTIMO GRADO OCTAVO GRADO NOVENO GRADOPRME GIADO 

;O HUEVOS SlEU n 6911 2D8 1594:7'1 678 42? 35
 

3-68 1575- (13405 1 W30 -4----823 (7663) ..1 
 (5492) 36lg1 (34251 330591 2175 

[". 2 2.290 144223 	 5 1 02 -27 

1980 93717 1 I 1U I 948(3 .2 	 (73 0 
(22 3271 )01

19 F 32659 1 1504 (370119 (167 993a (17469) 8195 726 3 618 i939' 5 (
111 119,1-PL. . .J 

• 	 129 i 04046 . e 226k 1509 .... __ 2n 

(52 (336984 1349 3 
7 6 71 ) 4918965 771596 65484 (319391 19".493 	 151 

19203is11269234276336660 	 (3805) 830 2 7 140 6073052 (9316) 38 (7183) 5 

22. 14159 1113 9 9M714 (9 B3 

1931 1 167317198 L .. - .. J I It q P.l3 	 

1 L35-- -	 159-- 12j4 1412 8303L' 

4 2 0 16 4 4 7 n ]3 i n ( 1 3 5 7 14( 	 0 6 7 9 7 7 6 5 6 1 ) 4 3 7 3 6 9 5 .... 	 WI 36 720 61(3 5248

'	 (ngaI.ya escaio) I Flgao lseee .lais a laesdign's u awd.-ldla 	 %.3...L23a3 laiard,13 0 . 7£1. L...Prswd. asaun132212i15191 *DNE *i a~l	 P* , 9&222%21 

q•a....ebra.

1904 1 ,A- 1 lcle 	 CFA SIAA •r ...1-.-.-_ _41 1, 

" 5 . . a.a.. i li dsaed oiota.I 

10 7 A, 1. Los Astricalas oe indices DENTlO do cada coldilla 
2. Lot Aspitmott nsomrIo to indican ot Is c~l--u ¢orrilposdionis tENIRE' dos coldillla 

(an gradol y &haos 
3. Lot Promovidoo do on 9rdo, &lgrada sigsionts, so iadjin an I&&flocut dilculas quo vmn dos coldilla, €onsocuti~ol). 

4. Los Dssortaro8 tolodicas to parintisi: al costada drtcho do cad& coldil1 . BnLcluys: Desertures dumanto $I porlodo oscolar, desertores qui sprobaren *I grade y dosortorm8 
qus roprobran. 

. Lot firadvdo isoindicia al fina! despud. de la fltchitt horizoatal. a CIFRA EST]JUOA. 



.,CC;ON CE INFORMAICA
 

0 EPT-, DE DOCUMENTACION. ,UJO L!E .L".CrN,,ICL, ufuli
UC J.... 

ECTOR PUBLICO y Fj.V;nO, ZO!A URBANIA 19I77-85 

NO NUEVOS PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO IERCER OFADO CUARTO GRADO OUINTO GRADO SEXTO GRADO SEPTIMO GRADO 
14561(18444) 4915 (2507) 3858 (5058) 2650 (2769) 1687 (3029) 11o6 (1881) 583 (3694) 

177 F 82113 -1 966741 65257 59700 53055458403341332279 

;78 I 84556 1 100497 67449 61621 55439 741 
L 

272(269 377(25 2729(1754) 1795(2917)65@3
1161(5720)688 


r - - - -nl
979 I 85684 100216 69712 62933 56959 51615 45294 40726 

L -1 -9. 

F - - -2969402(13731 38601987 569((1116655 1580(1352 974(1042;9(31 

980 L 84477 ' 98461 68858 654216 48092 38992 

1983 9808 798 588 +~2~ 570 0 22255 79 6679 1489 (47277056 2( 54 7 07738274 (2 

19841 806 165814 5 78 7 596 4481 42964 
16447 411412844 " 

1929 3 2 14608105 7471415893 3 8 7+ 4P3 3 41274L- -- ------ V7 L ) ' 
i9'[ 9650 -1 472. 13. Al8 22 88 21 956(48747
773146 (1495)" 


9180 1144:1a 7471 3 8933 7333 5224406 1374327495 4251918552 u6 7710 42 81
1983 4 90 11248 7-7382 6 7474 543 87344"052349317.0417 1 g1 8961
556316v2 


1985 L _91805j710'72631440425370 

Nota: l~ual imuJo No. 1 Y 3.30 

+ Signo Positivo,
 

OCTAVO GRADO 


386 (2485 


1571 


3445.9
 

6(30 


33706 

4 4 

3372 

0 

'594(3413 


3710 
555421 


.,,D,, -


NOVENO GRADO 

317
 

279 

;___],, . -:

26 

21,
 

;-y 
!J .2R 

3 

1009 26387 

329
 
2320 .20,
 

309 70 
38,49 . I8
 

201
 

,65 32 

http:87344"052349317.04


,,RECCION DE INFDRMATICA I'-UJO . E '1U[21A:.. . LLJ. UJ . , - u" 

DE; TO D)EDOCUM,£NTACION. "'2 - Y .RUP.LT 1-77-85. -LJCO 

A ; O NUEVOS PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO TERC[R GRADO CUARTO GRADO QUINTO GRADO SEXTO GRADO SEPTIMO GRADO OCTAVO GRADO NOVENO GRADO" 

119123(35829) 6725(18131) 3053(10!47) 1483(953r) 661(4634) 488 10033) ac q8) -1 A29 

1977 I 06 586 6 125959 73500 505 

20598(33675) 142(1689 -130 71) 
13511 

1816(7881) 79 3857 62 a684) 1(788 

19018] 128806 76674 53786826611 19311 784249 6 

2068551) (2251) 32 2 15 6 6 679(1463 143(3854) 3 21 ) 

1979 11087651 I 33cla 81328 242679 e2d4 30111 7 ? 

r 7 

1980 186364' 
18052(47710) 

104416 
6367(29032) 

66234 
2793(22064) 
51503 

1477(15996) 
37494 7 

684(9546) 
26171 7 

535 (116 88), 
20276 

86(2003) 
8 5,g 

43(81)36 
1940 

L9~ -7 519 p.7. 408 

15437(25007 429(7385) 3164(4649) 2016(4714) 1111 2915) 764(6018) 18 115) 8 6o) 

865(625 332(17-2))
E32566968

1L787111 2041981 94148 46698 34937 28291 2067 S --

103(.818)
16744(31261) 5171(11218) 2818(5608) 1765(5506) 892(3780) 670( 644) 201(1602) 

1-8209e n e - e n 29235 22704 17456 716760 4672 4205 

19217(25224) 45898 (10392 2813(6078) 1583(5l1234) 922(3911 60(02 o(2165) 94(58 913 

1983 197514 1 116731 64372 42531423068B80 03685 ~ 

23548(26175) 196894(13908) 3251(8002) 6-1806(6813) 90 3) 6571)' 2(47 903)4 

1984 F-- 122914 74853 50337 35742 242 07 

1985 100 179860 57156 40418 27858 18948 11322 8445 

flota: 1- Lafi mtriculas se i.ndic.an "Dentroh de cada celdilla. 
2- Los repitentes en un gra se indican en la columna ccrrezpondiente "Entre"l dos celdillas. 
3- Los promovidos de un grado, al si&-iente, sc indican en i-s flechas dia-anales que unen IoE dos celdill=(en ;rado- y aijos conseoutivc 
4- Loc deertores se injican ern pzrenti-ic a co-tado dLrccho dc c.Lda celdillo, se incluyve: ]Le-c:-tores durantu c] prj-I.do uscolar.? dese

torei: que aprobaro.: el p-adu y de-,;rLore-r quL reprob.rol.
 
- Lo: -radu :lo- sc inziza.n L' firI: dc::Tu6- 6.- 1 1- flee!.;-;.
 

http:prj-I.do


Miu ISTERXO 
REPV5UC& DR 

DE EDUCACION
 
EL "&LVADOR. C. A.
 

Nueva San Salvador, 11 de Abril 1988. 

Do- 092 
Lie. Ernesto I. Girbn 
Director General de Tecnologla

Educativa,
Presente. 

En atencibn a su solicitud DGTE/064 de fecha 8 de Abril 
1988, me permito remitirle pazte de la informacibn solicita
da en la misma: 

LITERAL C) Matricula de 7o., 8o. y 9o. Grados Serie 1978 a
 
1987.
 

D) Nikero de Escuelas de 70. a 9o. Grados.
 

E) Nimero de Profesores por Niveles Serie 1978 a 1987.
 

F) Explicacibn breve del flujo de informacibn (Reco

leccibn, Proceso y Divulgacibn).
 

En relacibn a los lterales A) y B) manifiesto a usted,
 
que esta Direccibn no cuenta con esa informacibn.
 

En espera de que la infoimacibn proporcionada, cumpla 

con los requisitos establecidos quedo de usted atentamente. 

IF. R,©.ATICA 11
 

!DIRECTO R tNI
 
DU 

UI iE ltLFQ MANTRCIFAESChO 

DIaCIclON CENRAL OEAOMINISTRArto azet aldonado
 

DE EDUCACI 
MINISTE.RiO .,, .o, .Lrector' de IIE. 

GFM/sech 

PECIBOO1 1 ABR. 8
3.3b f-P7



NUMERO DE -.STUDIANTES 72, 82 Y 99 GRADO k-UR SECTOR 

AROS 1978 - 87 

PUBLICO Y PRIVADO SECTOR PUBLICO SECTOR PRIVADO 

AIk 0JORNADA DIURNA Y NOCTURNA JORNADA DIURNA Y NOCTtURNA JORNADA DIURNA Y NOCTURNA 

TOTAL 72 82 92 TOTAL 72 82 92 TOTAL 72 82 92 

1978 140374 55441 44582 40351 119382 48133 38005 33244 20992 7308 6577 7107 

1979 151644 60020 49357 42267 129786 52504 42207 35075 21858 7516 7150 7192 

1980 138272 52607 44810 40855 118232 45937 38646 33649 20040 6670 6164 7206 

1981 123678 48559 39882 35237 107559 42732 34589 30238 16119 5827 5293 4999 

1982 143825 57157 46604 40064 125122 50910 40386 33826 18703 6247 6218 6238 

1983 151176 5856.9 49773 42834 131290 51807 43324 36159 19886 6762 6449 6675 

1984 153239 59199 49794 44246 133923 52376 43534 38013 19316 6823 6260 6233 

1985 157757 60204 51290 46263 133637 51725 43390 38522 24120 8479 7900 7741 

1986 166942 63687 54512 48743 139838 53946 45775 40117 27104 9741 8737 8626 

1987 174823 69747 55867 49209 143554 58047 45762 39745 31269 11700 10105 9464 

JAPB/pdof. -


DDOC/8 8 FUENTE: DIIE
 



NUMERO DE ESCUELAS CON GRAOS 7o.. 

ANOl1 -

8o. Y 9o. GRADOS DE EDUCACION BASICA 

GRAD 

T 0 T A 

7o. 

0 S 

L 

T 0 T 

1146 

43 

A L P U B L 

924 

28 

I C 0 P R I V A 

222 

15 

D 0 

80. 

90. 

61 

1042 

44 

852 

17 

190 

FUENTE: D I I E " 



NUMERO DE PRU i:SORES POR NIVEL Y SECTOR 1978 - 87 

PARVULARIA 

Pblico 

do. - _ 

BASICA 

PiPflioP 

do. 

MEDIA 

Pblcico P!5bico 
PiaPo_ 

do. 

SUPERIOR NO 

UNI;IERSITARIA 

Pfiblico y Privado 
ri . 

SUPERIOR UNI-

VERSITARIA. 

Pfblico y
rivdu 

Piblico. 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1qPR7 

1292 

978 

1075 

1321 

1103 

1122 

1561 

1986... 

1173 

613 

671 

751 

781 

744 

811 

885 

788 

... 

17411 

17441 

18869 

17633 

21239 

24295 

......... 

15739 

15222 

15175 

15382 

15694 

15769 

18209 

20717 

...... 

3118 

3080 

2792 

3345 

3667 

3863 

3880 

1424 

1181 

1181 

1560 

1684 

1757 

1722 

... 

325 

313 

448 

418 

675 

667 

832 

728 

574 

668 

325 

313 

448 

418 

675 

658 

799 

650 

526 

530 

2305 

2143 

1965 

2228 

2686 

2752 

1994 

2308 

3168 

2007 

1728 

1520 

1440 

1360 

1093 

... 

1772 

* 

DATOS NO DISPONIBLES. 

PARA ESTE ARO INCLUYE PARVULARIA CORRIENTE Y SABATINA. 



TABLE
 
Currently executing

TABLE T=COHORT D=C:\TURBO\HOST\STEP\S A ALTER =CN P=1-22
 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
 

Analisis de cohorte de 1000 entrantes
 

CRADRATE : No. of grads, per 1000 entrants
 
ONTIME : No. of studs, per 1000 who grad. on time
 
SYGRAD : Student-years per graduate 'Method 1)
 
SYGRAD2 Student-years per graduate (Method 2)
 
YRSSCHL Mean No. of years spent in school syst.
 
ILLIT Cohort illiteracy rate
 

PERIOD/ GRADRATE ONTIME SYGRAD SYGRAD2 YRSSCHL ILLIT 
--- -- - --- - - - ------ -

1974 582 75 8.54 11.33 6.59 47 
1975 561 82 8.36 11.11 6.24 48 
1976 645 66 8.94 10.88 7.02 47 
1977 624 77 8.62 10.68 6.66 44 
1978 630 110 8.09 10.00 6.30 40 
1979 357 33 9.02 14.42 5.15 76 

-Press [Esc) to quit; CPgUp), [PgDn] to page up or down.
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
 

TABLE
 
Currently executing
 
TABLE T=COHORT D=C:\TURBO\HOST\STEP\ELSA\ELSA9 C=ALTER O=CON P=1-22
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDVDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
 

PERIOD/ CRADRATE ONTIME SYCRAD SYCRAD2 YRSSCHL ILLIT
 

1980 82 3 10.32 46.07 3.76 95
 
1981 778 203 7.55 8.59 6.69 19
 
1982 749 80 8.87 9.97 7.47 42
 
1983 715 55 9.37 10.88 7.78 48
 
1984 737 105 8.40 9.74 7.18 37
 
1985 550 40 9.45 12.86 7.08 59
 
1986 686 67 8.98 10.66 7.32 49
 
1987 6q6 66 9.02 10.65 7.41 48
 
1988 705 65 9.07 10.64 7.50 48
 
1989 714 64 9.11 10.63 7.59 47
 
1990 723 62 9.16 10.62 7.68 46
 
1991 732 61 9.22 10.62 7.77 46
 
1992 740 60 9.27 10.62 7.86 45
 

Press CEsc) to quit; [PgUpJ, [PgDnj to page up or down.
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
 

TABLE
 
Currently executing
 
TABLE T=COHORT D=C:\TURBO\HOST\STEP\E ALTER C ALTER O=CON P=1-22
 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD pppDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
 

Analisis de cohorte de 1000 entrantes
 

GRADRATE No. of grads. per 1000 entrants 
ONTIME No. of studs, per 1000 who grad. on time 
.;Y(r~ St-isdvnt--A~r. rnpr ar i (Mpt~hn, 1 ', 



-------------------------------------------

SYCRAD2 Student-years per graduate (Method 2)
 
YRSSCHL Mean No. of years spent in school syst.
 
ILLIT : Cohort illiteracy rate
 

PERIOD/ GRADRATE ONTIME SYGRAD SYGRAD2 YRSSCHL ILLIT 

1974 589 107 6.17 8.82 5.20 46 
1975 568 116 6.00 8.63 4.90 48 
1976 649 93 6.56 8.46 5.49 46 
1977 627 108 6.25 8.26 5.18 44 
1978 633 151 5.75 7.62 4.82 40 
1979 364 49 6.60 11.74 4.28 75 

Press EEsc] to quit; CPgUp], CPgDn] to page up or down.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
 

TABLE
 
Currently executing
 
TABLE T=COHORT D=C:\TURBO\HOST\STEP\ELSA\ALTER C=ALTER O=CON P=1-22
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
 

PERIOD/ CRADRATE ONTIME SYGRAD SYGRAD2 YRSSCHL ILLIT
 

1980 85 6 7.71 41.47 3.53 95
 
1981 786 269 5.27 6.23 4.90 19
 
1982 753 113 6.50 7.55 5.69 42
 
1983 720 82 6.92 8.35 6.01 48
 
1984 743 148 6.04 7.31 5.43 37
 
1985 558 63 6.93 10.18 5.68 58
 
1986 686 99 6.53 8.21 5.64 49
 
1987 708 111 6.40 7.89 5.58 47
 
1988 729 124 6.26 7.59 5.53 46
 
1989 749 139 6.14 7.31 5.47 44
 
1990 769 154 6.01 7.05 5.42 43
 
1991 788 171 5.89 6.80 5.36 41
 
1992 807 189 5.78 6.58 5.31 40
 

Press CEsc] to quit; [PgUp], [PgDn] to page up or down.
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'NDI CADORE.E EDCAtCc I OI(L.ES- F~N HL S'..,EMA 
!, f)1 : Lt1 ! j C, " 1 

Cm letaci de
Tasa d > oC.) :rzxduaci on. Esta .s talvez Ila m1s-sada, . y 
c:i-e -m. "- .-1.-med i-d A In is--ise l cni-t-a-. -- Repr"e et-a--e-n ,,nea-l de
 
;iraduados ,.ie un cohor-te de 1000 n'-antes.
 

@-~d~acid s -x "Tienpo" Est.e es el n'ltmero de graduados de un cc.hor-te de
 
S0C' einrantes compl 1taron eI ciclo prescrt:to dentro ni.'unero
que -. del 


esc r i t c dc: cis
 

iith:,, E e-t t.ud . a. eA"it:jor (ra dL t o. Esta es Ia c:ant i dad pJir'omec:I i c) de it empo
1:3asado en el e:.stema cclar pr- graduado. Hay dos rtodos para 

.a.Lcu.lair sto. En el pr imer' nt.odo , el n ,imiero de a os,'est ud iate 
pasadns en et :.i stema , o- edos Los graduados se divide por eL n,.'mero ce 
graduados. .-n eI segundo mtodo, el nhrmero de a etudantc pasados. 
cn el sistema p:,r los graduaclos y por los desertores se divide por el 
.Aici(ru dte gr;.7,dUacIos. Eln Lin sistema de seis zos con Lasas de re-petici (n 
' ieCrCi n :.guales at cero .te ser ia igual a se s. 

,.6._n _U::trncjia,.3a_!i da,, Uno de los prob].ernascron la medida anter ior es c:Iue 
no i-,11a en :ons) dera.: :L n6r1a 1onqi tLUd del c i ao1. .in si. sterna escol alr de 
s aos 'ocur iA i.deal ente te se.is .nL os/estudi antetpr r-aduado, 1o 
.:L1a.l desde el punto de ,-:Lsta de eficiencia, deteria ser tan e-iciente 
Como ur S:i stema dc. ocho a lce requi ere ideal ocho anos LaCo mente cle 
raz cm uitrada-sal da estandari za pr 1 a 1.ongi tud del ci 1.c di vi d: Indo Ce 
c(A.,lCo de a os/estudiante por graduado en'tre la longitud del cici . 
Esta raz6 n es ideal mente .gual a uno en cual qui er si stea .. 

_osPasad,.-cs en1a Escuea.z Este es e1 n'Arero pramedio de aHcs pa.ados 
en La escuela por- todos los 1000 entrantes antes de dejar el sistema. 
Lsun promedLo de .los aKOs/estudiante por graduado y anos/estudiante por 

t.eserter, :omparados respectivamente contra el nrmero de graduados y el 
, .rnero de dc'.-,sertores. Note C1UL el n,.'.nero de desertores y el n,'tamero de 
graduadc!_= debe SLIMiRl" 1000. 

l.ndicacc:rss Hasados en 1los Dates de MatriClClaci n 

Raz~n k.rute de IiatriJ.C:I- aci 6r. Esta es la raz6n de natriClulaciAOn en la 
escuea primaria. en todos los grupos de edades, dividida por la 
pobliaci6n en los grupos de edad "escolar legal", usualmente 6-:14 n 7-15, 
a en esos alrededores, ya que la raz~n es de matrcula actual o 
proyectada a poblacidn proyectada, tiene que derivarse ya sea de dates 
hist6ricos o de una proyecci6n de matricula. No estA basada en el 
aniisis de Una cohorte ideal.
 

Raz6n Neta de latriculaci rn. Este es un concepto similar" al anterior, 
con excepci6n que el. numerador no son todos los estudiantes, sino so61 
aLquellos en los mismos grupos de edad que la poblaci6n. Entonces, 
;,uando compirado con la Raz6n Bruta-.de MatriCulaci6n, es un indicador de 
la proporciOn de estudiantes "sobre-edad" en el sistema. Es importante 
notar quc esta sobre-edad putede ser cierto s61o en un sentido legal, s.i 
un sistema perfectamente eficiente, con pocos repetidores o desertores, 
no ptdo absorber la poblaci6r exactanente a la edad inicial legal, 
entonces la diferencia entre la Raz~n Neta cle Matriculaci6n y let Raz6n. Brute de Matr.culaci 6n simplemente reflejaria,este hecho, en luq-ar Ie 
re jar una medida de ineficiencia o desperdicio. estesenLi"Fle
En do.
 
difiere de las medidas de "sobre-edad" derivadas del anAlisis. de la
 
cohor'te tal coma Pi n,'mero-de los que no se gradUaron a tiempo.
e: gaduaon-, tiepo, ~i !
 

http:Bruta-.de


APPENDIX I
 

LISTADO DEL MIS
 

MIS LISTING
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- -  

WORKSTATION 5 - USER RFA - RENE F. ARITA 

--5-- 1- -- .THUR-S-DAY. . A-P-(r- -21, T9 -8 

. .4 5 F 7 *j 2-35 867912345-6-r88-912345-7S9-91-234567?90123-456789 123 
 789012345 7990123456790*
 

* 1. *** LI9RARIES *** * 1, 
* 2* * 2*
 

--- --- - C NT-A --- -- -tES-- IN "-65 LI RARIES. * 3*
 
........
. ..-*..- 4*
 

*6*
* 7* * #CEDPRT 12 * @FTNRTM@ 164 * CEDRPT 15 * 7* 
* 8* * #CEOPRT 1 * @MACLI3@ 33 * COLOR 9 * 8* 

-#-INP - -.. -- *-- SYSPOOL 1 * COLORLI2 9 * 9* 
-*o1*--*-#fff ---- . .. * -R-S-T E M-,--.-.-- 13- ....MP-2-
 * DCM 18 *10* 

-
- -*--. 3-. - *--SYS-WORK 4 . EDUCESDE 20 * 1* 
--I 2 O I P T-. . ... ..... -AC-U ER DO .. .. . .* ENCUESTA 40 * 2* 

* 3* #SMGPRT 1 * ADIMINIS 2 * ESTADIS 25 * 3* 

* * 4* * tVJCPRT 6 * ADMINIS 93 * NAN 269 * 4* 
[-'*'r....-*---D-IA-MN-- ---. 5-------------.*-ASCENSOS - -* FINFUN 2* 5* 

- IA -ST - --..-- ----- Aw-UDITO I -7 - . " FININV 24 * <
' ? -5 *-BAITC- - 2 - -*tHUANO 120 * 7*-*'--*3DOt-IS--
I..8*.. - RniMSGM 2 -SASICA 1 INCAPFIG 9 * 8* 

9* 
 * 9* 
*20*  *20* 
-- * -- (--R -- VO-tU--D-ISp-A- .. (7) RENAME -  * 1* 

--- 8-(8) '-SCRAT . . * 2" 

5)----NE XT- (,) PROTECT (15) PRINT SCREEN * 3 
- ... ... . .... .* --w---w--- ,--,*..-- -... .....--- . ... .... . ... 4 * . 

" -w--w - -1-- -2 -. 63.....4 .5 7 8 *
 

--- 1234-5-6(8 13- 123525-03 781567901234 5**8 557890 -3 



WORKSTATION 
 5 USER RFA 
 - RENE F. ARITA 

5-:17:-15 -PM 
 THURSD-AY 
 - APRIL 21r-19-88

************ ************ ************************ *********************** ******************* 

.. .-.- 3 . . .... .. 4 5 6
****r-1l23-4567a90123-45t7-'901-Z3-4567 7 8 * * * *f.-3 5--7"-012-545f 7 8001234567890123456?89012,34567890 ,* 

* 1" 
*** LIBRARIES **** 2* -* 

3 - ..v.o. m-E. .-ss .. c- 2COJTAIVS -42F.t.S-i-. 
 61 LIPAIES. 
 * 3* 

*4* 
U 5u* 

* 7* * INVCE U 6* ------ --44 ~* PLANEW 
 51 * 6** SONITA 75 * 7*
* 8* * INVINM 38 * PLANILLA -Q2 
 * TESIS 
 42 * 8** 9 -INVT A .- 26 * PROYECTO 
 4. 
 * TRABAJO 86 * 9**10* 'INVUA ---69 . . . -FARPT* t w---- p-3 51 * _USERAIDS- - - IT *T 242 *10*"331.. ... . .* USERSU3S- 67 *-'*U ER_ 67 " * 1" - -2 -ORNALES ~ 1 - RP'G-I- - .......... * VJCFLDS
* 3* * MANT IM 1 - * 2*305 *.i.2 L 705 * VJCRPT 74 * 3** 4* * NEWPLAN * SISTINFO 
NEW 

15 * WAMCTL 164 * 4*5* ..- *- 5 . .....- SMGCDPY 8 * 5* 

7*- - RPT . .. - ....- * SMGGRPT 4 7* 
- M V E*-SSA
9** 8*
 

*20* IEA 
 9* 
*20*
- ()--RETtR TO VOlUE--DTSPLAY .(7)- RENAME


2* - (2)- F-IRST. (-Evio- ......... . (8) 
* 1*
 

SCRATCH 

..... 
(7) PROTECT 2*
 

-w - __ __ 
(15) PRINT SCREEN .... * 3*_--...... .
.
* * .... 

. *.4
* ** ** ** * ** ** ** ** * ** * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

' ..*. . ... . . . .... .. . . .. 3 .. . . .
 . . . . . 4 "5 6 7 8 * *
12**314 5 678"012 -- 5--6-89a -a25--P-12 3-456-7,a9012 3-45 57 890123 45-67 89 01--3 45 67 99012 3 456 7 8 90** 
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IV. 4 DEPARTAKENTO DE ESTADISTICA
 

IV-4-1 0 B J E T I V 0 

El objetivo del Departamento de Estadistica, es la do plani
 

ficar, recolectar, revisar, corregir, codificar la informa

ci6n estadistica necesaria, para la planificaci6n del sec-

tanto en el sector -tor educativo y en todos sus niveles, 


p~blico como en el sector privado.
 



--

U
 

IV-4-1 F U N C 1 0 N E S 

1. 	 Diseffar lox Instrimentoa do medici6n necesarion, para la 

recolocci6n do informaci6n do la DIIE. 

2. 	 Planificar lam encuestas do matricula inicial y final 


del Sis ema Educativo Nacional.
 

3. 
Coordinar las diferentts actividades do las regiones do -

manera quo &etas so ejecuten uniformemento en todan. (Re

ferents a estadleuticas educativam). 

4. Creaci6n do la motodologlas a aeguir en las difereates -

acelvidades quo e desarrollan al ofectuar una nvestiga-

OL6n, do manors quo lo procedisientos sean uniformes pa

ra 	todem las reiones.
 

5, 	Coordinar las diforenteo entidadem involucradas, par& Ia
 

elaborcil6n do addigao 
 a nivel national a efecto do que 
-

*s 	apliacgiones soan uniforsea.
 

A. 	Coerdinar con 
I&& dopendencias reeponsableo, la activida 

des a deatrrallar an laa encuestca quo 	aquellaa mocomita0
 

7. 	tetabocer ditorenteo media& do coardao6a toa lot be-

partamentae do eta Dirocc6n.
 



-2-

Capacitar pormanentemente al personal quo s. contrate a 

so destaque on l. regioneo a efacto do lograr una uayo 

eficioncia an la ojecuci6n do la8 aotividadoo encomenda

das a eate Departamento. 



UNIDAD: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

?ROCEDIVIENTO : RECOLECCION DE MATRICULA DE EDUCACION SUPERIOR Y TECNOLO-
GICA.
 

RESPONSAILES de

Act.
 

Direcci6n Genera3 
do Educac16n Uni 1 
versitaria. 

Reproducci6n 2 

3 

Reproducci6f 4 


5 


Direcci6n General
 
do Educaci6n Uni-

versitaria " 6 


7 


Director Centro
 
Educativo 8 


9 


Direcci6n General 
do Educaci6n Uni
versitaria. 10 

11 


Estadistica Cen
tral. 12 


13 


DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
 

Disefla formulario en conjunto con Departamento
 

de Estadistica.
 

Se elabora el formulario original..
 

Envia a reproducci6n con solicitud de reproduc

ci6n.
 

Recibe formulario original y reproduce formula

rios.
 

Envia formularios a Direcci6n General de Educa
ci6n Universitaria.
 

Recibe formularios reproducidos y prepara envio
 
de original y 2 copias a centro educativo.
 

Envia formulario y 2 copias a cada centro educa
 

tivo.
 

Contesta formulario original y 2 copias.
 

Archiva una copia y envia original y una.copia
 
Educaci6n Universitaria.
a Direcci6n General de 


Recibe formulario original y copia y toma nota
 
para control.
 

Archiva original y envia copia a Estadistica --

Central. 

Recibe, revisa y codifica formulario.
 

Procesa manualmente.
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VIZVADs DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA
 

FROCEIMZZITOS 	 RECOLECCION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A PARVLJLARIA, 
BASICA Y TERCER CICLO NOCTURNO. 

3ZSIISALES I@t DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

EEstadlatica Con~ 
tral. 

DiraccI6n do Edu

cacl6n 34sica 

Itsproduccionos 

I 

2 

3 

4 

Disotna formularios an conjunto con Bleica. 

Rocibe forinulario original. 

Reproduce formulariom 

Envia formularioa reproducidoo a Educaci6n Hsi

Divr.cal6n do Edu-
CAC16n Ids108 5 Elabora notas do onvio a Sub-regienalea. 

6 Agrupa formularioa par regi6n. 

Sub-iu~gional 
DUICd 

do 
7 

S. 

Roolbe formularios agrupade par rtsi~n. 

Agrup& formularioa par ndelec. 

g 

10 

Rouns a Pirectores de Nacoo. 

tntroga formularios y aircu3.area a Directorea 
do Mdo2.oo. 

alsoo, 11 

12 

Reolbo formulariom 

Rouno a Dirootorm 

per ridolso. 

do controa. 

13 Entroga formulario original 

torso do centre. educativeo. 

y doe capita a direc 

rio original y una topla a Director do 8001%0. 

DLr0ttd N66AS~ If Agoibe formulario original y copia 

19 To.ma no'ta paro control. 
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UNIDAD: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 


FROCEDINIEETO: 	RECOLECCION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A PARVULARIA Y
 
TERCER CICLO NOCTURNO.
 

RESPOSABLES do 
Act. 

20 

Sub-Regional de -
B~si:a 21 

22 

Esteiistica Regio 

nal. 23 

24 

25 

Sub-3egional de - 26 
Bgs--".3 

Dire,:zi6n de Edu- 27 
caci6n B~sica 

Esta,!!tica Cen- 28 
tral. 

29 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
 

Envia formularios por n~cleo a Sub-Regional de
 
Ba'sica.
 

Recibe formularios y toma nota para control.
 

Envia formularios, original y copia a Estadisti
 
ca Regional.
 

Recibe formularios original y copia.
 

Revisa y codifica formulario original y copia.
 

Guarda copia para su archivo y envia formulario
 
original a Sub-Regional de Basica.
 

Recibe formularios codificados, ordenados y re
visados y envia formularios a Direcci6n de B&si
ca.
 

Recibe formularios codificados, ordenados, revi
 
sados y listados y envia a Estadistica Central.
 

Recibe formularios y listados, archiva listados
 

Envia formularios a Centro de C6mputo, para su
 
procesamiento.
 

1!
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DE ESTADISTICA.
UNIDAD: DEPARTAMENTO 


DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A EDUCACION 
DE
 

: RECOLECCION
FROCEDIVIEITO 

OBRA 	Y TERCER CICLO LIBRE.
ADULTOS, HABILITACION MANO DE 


NO,
 

do DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLES 
 Act.
 

1 	 Disefta formularios en conjunto Direcci6n Ge-

Eszadistica Cen--	

con 


neral de Adultos.
tril. 


2 	 Envia formulario original a Direcci6n General de
 

Adultos.
 

Direcci6n General
 
3 	 Recibe formulario.
de Adultos. 


4 	 Elabora solicitud de reproducci6n y envia a re-

producciones.
 

-formulario para reproducir y reproduce
Reproducciones 5 	 Recibe 

fQrmularios.
 

Envia formularios reproducidos a Direcci6n Gene6 

ral de Adultos.
 

7 	 Recibe formularios reproducidos y elabora notas
 Direcci6n General 

de envio.
de Adultos. 


8 	 Agrupa formularios por Departamento y envia for

mularios agrupados por Departamento a Direcci6n 

Sub-Regional. 

formularios ordenados por DepartamentO y
Direcci6rn Sub-Re- 9 	 Recibe 

Centro Educativo.
convoca a Directores de
gional 


10 Entrega formulario original y copia.
 

Director de Centrm
 -

11 Recibe formulario 	original y copia y contesta 
Educatlvo. 


formulario original y copia.
 

Archiva copia y envia Toriulario original a Di12 

recci6 n Sub-Regional.
 

13 	 Recibe formularic original y toma nota para con-
Direcci6n Sub-Re-

gional. trol.
 

14 	 Envia paquetes de formularios a Direcci6n Gene

ral de Adultos.
 

para 	control,
15 Recibe formularios y toma nota
Direcci6n General 
dn Adultos. 

16 Envia formulario a Depto. de Estadistica do Adu 

Sts. I 



UIIDAD: DEPARTAMENTO DE 
ESTADISTICh.
 
PROCEDIIIENTO: 
RECOLECCION DE 
INFORMACrON CORRESPONDIENTE A EDUCACION DE
ADULTOS, HABILITACION MANO 
DE OBRA Y TERCER CICLO LIBRE.
 

Depto. do Estadis
 
tica de Adultos 


:-rezci6n General 

de Adultos. 


Estadtstica 
Cen-tral. 


do
Act. ' IiSCRIPCION DE 
LA ACTIVrDAD
 

17 
 Recibe formulario
 

18 
 Codifica formulario.
 

Envia formulario
19 a Direcci6n General do 
Adultos
 
y archiva 
una copia.
 

20 Recibe formulario, elabora nota 
de envio y en-via formularios a Estadistica Central.
 

21 Recibe y revisa 
formularios.
 

22 Envia formulario 
a Centro de C6mputo, para 
su proceso (T.C.N.) 
y procesa manualmente los nive
les do Habilitaci6n Mano de 
Obra y Torcer Cicl;

Libre.
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UEIDAD: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA
 

PROCEDINIEITO : RECOLECCION DE 
INFORMACION ESTADISTICA DE EDUCACION HEDIA.
 

RESPOSABLES No. 	 # 
[deomsSaLES

l_______ Act. -!DESCRIOC$ON DE LA ACTIVIDAD 

AEstacdlstica Cen-- 1 	 Disefla y planific'i el formularic en conjunto
con Educaci6n Madia.
tral. 


2 Envia formularlo original 4 Dirocci6n General d 
Educaci6n Media. 

Dir,c i6n General 
de F ucaci6n Me-
dia. 3 Pecibe y reproduce formulario origirl4l. 

4 Prepara paquetes do formularios segdn Regiones. 

5 Elabora notas de envio v circulares de formula
rios. 

6 Envia paquetes de formularios segGn regi6n a " 
recci6n Regional de Educaci6n Media. 

-..negio-
:-.a*'e --ucaci6n 7- Convoca a reuni6n a Directores de Centros Educa
Ye:: 	 .tiros. 

8 Entrega formularios a Director de-Centro Educa
tivo . 

ire--r de Cen-- 9 Lee circulares y contesta formulario original v
 
-r-- uzativc. 
 copia por modalidad y especialidad.
 

10 	 Envia formuiarios originales y copia a Direc--
ci6n Regional de Educaci5n Media y archiva 
una
copia.
 

"ire-::r Regional
 
-:_caci6n.e Me-- 11 
 Recibe formular.i. y 1o envia al Departamento Re
Iia. yional de Estadlstica . = 

-s-:!sica Regio 12 Recibe formulario original v copia, lo revisa,

na" mcdifica original y compara graduados contra ma
 

tricula anterior.
 

13 	 Envia formulario revisado y codificado a Direc
ci6n .-e~ional de Educaci6n Media.
 

::rer-:i6n ?egio
na" 
 '-. "ducaci6n 14 Recibe formulario revib,..- y _.. ficado y envi 

formularios a Direcci6n General de 
Educaci6n Me
I .a. 



I 

UpIpAPI DEPARTAKENTO DE ESTADIOTICA.
 

INFORMACION E'STADISTICA DE EDUCACION NEDIA.
?aOCI3IEX3WTQ : RECOLECCION DR 


- O. 
REUPONSAILES dO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

!rtcc_6n General 
do 74uzaci6n Me-- 15 Recibe formularios, toma nota v envia a oficira 

dia. de Estadistica Central. 

Estadistica Cen-- 16 Recibe formulario contestado y lo revisa 

17 nvia formulario a C6mut- ya rev'sado y cod*fi
cado. 

18 Es procesado en el Departamento de C6mputo. 
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REPORTES GENERADOS POR EL SISTEMA DE ESTADISTICAS EDUCA-
TIVAS. 

( MECANIZADO) 
para los niveles educativos (Aarvularia - Bdsica-Media-TCN) 

- Cuadros totalizadores de Matricula Inicial clasificado 

por sector- zona - Edad y/o Grado,, segdn Departamentos, 

- cuadros totalizadores de alumnoe repitentes en el siste

ma, por sector, zona, gradom; seegdn Departamentos. 

- cuadros do Matricula Inicial de Educacidn Bdsica del ma

yor grado atendido por sector, zona, Departamentos segdn 

grados y sexo 

- Listados de Centros con Matricula Inicial; clasificada 

por Departamento y Ndcleo de supervisidka; sogdn nombre,
 

matricula p; grado/ailo y sexo,
 

- cuadros totalizadores do Matricula Inicial de Educaci6n 

Media, por Modalidad, afo y sexo; segn Departamentos.
 

- Cuadros totalizadores do alumnos graduados en Fduc.Me-

dia, 

(uadroo totalizadores do Matricula Final por sector-zona;
 

segdn Departamentos para los niveles de parv.-Bdsica-TCN.
 

- cuadros totalizadores do Matricula Final do Educaci6n Me

dia por Modalidad, sector-jornada y zona segdn Departamen 

toe
 



- 2 

- cuadros totalizadores de alumnos aprobados on Matri

cula Final pot sector-zona; segdn Departamentos para 

los niveles de Bdsica-ToCoN* 

- Cuadros totalizadores de alumnos aprobados en Matri

cula Final de Fducacidn Media po MCdalidadq sector, 

Jornada, zona; segdn Departamentos.4 

- Cuadros totalizadores de alumnos reprobados en Matr± 

cula Final por sactorazona; segin Departamento. para 

los niveles do B~sica Y T.C.N. 

- Cuadros totalizadores de alumnos reprobados en Matri 

cula Final de Educaci6n Media pot Modalidad, sector, 

jornada y zona; segdn Departamentos. 

- Catalogo de nombres de Centros Educativos nivel de: 

pazvularia, Bdsicaj TeCN.o ( terceros ciclos noctur

nos), Media, superior NO Universitarias 

pdef,
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ESTIMATES OF DATA ACCURACY AT HOE
 



APPENDIX
 
ESTIMATES OF DATA ACCURACY AT M.O.E.
 

The accuracy of data available through DIIE varies
 
according to the general category of information, the extent
 
of data editing performed, and the frequency with which
 
information is updated. Several investigations were
 
undertaken to determine the accuracy of information in
 
categories used extensively for basic education efficiency
 
measures.
 

Student Information:
 

Preliminary information on total public students in basic
 
education, usually available in April of the following year,
 
appears to undercount students by 7-10% over the last 7
 
years. Therefore for estimates of 873,000 basic education
 
students in 1987, ranges from 61 to 87,000 students.
 
Undercounting appears to result from underreporting of
 
schools in conflictive areas.
 

Teacher Staffing--Permanent:
 

Staffing levels for teachers in permanent positions,
 
measuring budget authorization versus actual, appear to vary
 
y 2-5%. In general, actual levels are always slightly under
 
authorized levels--since staffing levels are very carefully

monitored. The Ley de Salarios provides a very detailed
 
control mechanism for the Ministry of Education.
 

Teacher Staffing--Temporary:
 

Temporary staffing levels differ between authorization and
 
actual by 15-20%. As an example, for Doblo Torno (double

session) authorizations in 1988, the authorized was 
and the actual is 5,592. Temporary or hourly hires 
also appear to vary by this amount. 

6,650, 
(horas) 

Financial: 

Financial figures are carefully kept, primarily as a result
 
of the Corte de Cuestas (Court of Accounts). Under present
 
public procedures, all expenditures budgeted must again be
 
authorized at the time disbursement is actually made--ie.,
 
second preapproval. Consequently, actual current
 
expenditures are quite consistently under authorized budget-
and in fact the variation is only 1-2% for each year since
 
1980.
 

Capital budgeted versus actually expended may, however, vary
 
by up to 60%. Clearly the central government adjusts

expenditures to actual income each year largely through

capital projects, equipment, and construction adjustments.
 



APPENDIX L
 

CAPACITACION DEL PERSONAL DEL MDE
 

TRAINING OF MOE PERSONNEL
 



TO : Kurt Moses, Chief of Party, AED 
FROM : Richard Cote, team member 
REF : Training of MOE personnel on the STEP system in El 

Salvador 

DATE April 30, 1988
 

The following persons were trained on the STEP system on Thursday, April 28, 
1988 from 9:00 a.m. to 1:00 p.m.; 

1. R. Ottoriel Castellanos, 
Jefe del Dept. Investijacion y Evaluaci6n
 
Direcci6n General de tcoologia Educativa (DGTE). 

2. Carlos Umanzor
 
l~cnico Investigador (DGTE)
 

3. Edmundo Salas
 
Tdcnico Livestigador (DGrE) 

4. Sigifredo Soriano
 
Tdcnico Investigadur (DGTE)
 

This hands on training session included; 

a.) the use of the menus,
 
b.) editing of data,
 
c.) 1inning the graphics section,
 
e.) c-reating new files,
 

At the completion of the session, documentation was given to the group 
which included thle bound docuientation manual, the users guide, and the system 
update documet. These documents were in English, hcreer, they were informed
 
that a Spanish version of th(se manuals is available in the DIE (Mr. Rene 
Arita.) Several of these individuals had a canputer background and were 
accustomed to reading technical manuals in English. 

In addition to these areas of the STEP modeling system, the following 
applications were covei'ed;
 

GRAPH-IN-IH-BOX, a graphics program that can be operated independent of 
the STEP model, useful in graphically displaying quantitative relationships. 

EASYFLOW, a graphic flow charting program for use in planning and 
diagrammi g the logical flow of activities or events. All of these persons 
work w-ith this type. of chart building regulaily using 
manual processes. Same charts take months :o coplete, with this 
software, a ccmplex process can be diagramed in several hours. With 
this software package they can piut their talents and expertise to use 
in more iirnortant areas. 

/
 



Because of the shortness of time, this session covered only the
 
operational use of the STEP model. Follow-up sessions on STEP system usage 
were discussed with the attendees. Those areas of training on the STEP system 
that were requested included presentation and hands on use of;
 

o making projections, 
o correlating information, 
o displaying relationships (graphically), 
o understanding the data requirements, and 
o "what-if" modeling 

For obvious reasons, it is important that these persons have access to a 
computer in the immediate future for familiarizing themselves with the STEP 
modeling system and retaining what they have learned in these sessions. After 
several practio sessions with the menus and the functions covered in this 
session, these individuals should be ready to further their understanding of 
this system. At the closing of the training session, the attendees were 
assured that they would have access to a ccnputer for practicing the use of 
these software tools. It was discussed that a computer would be located in 
the DGITE or they would have access to this software in the APRE office.
 

On Friday, April 29, Mario Alzate, of the UNM technical staff, was shown 
the updated features of the STE systan and given the current version of the 
software daring a two hour period. He promised to copy the software into the 
APRE machine and make it available to the DIIE and DGE personnel. In 
exchange, I promised him, a full copy of the current documentation. 

By the way, I would ike a complete copy of the documentation manual 
myself if it is possible. There are many things covered there that would help 
me in understanding the STEP system better. 

1 
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ESQUEMA PASO A PASO DE LOS PROCESOS PARA AUTOMATIZAR LOS REGISTROS 
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PROCESS FOR AUTOMATING THE OFFICE OF HUMAN RESOURCES
 



Ap~ndice
 

ESQUEMA PASO A PASO DE LOS PROCESOS PARA AUTOMATIZAR LOS REGISTROS DE LA OFICI";A
 

DE RECURSOS HUMANOS
 

El diagrama de actividades y personal del proyecto elaborado por el equipo de 

estudio de AED (v~ase el GrAfico V-4) ilustra el plan b~sico de interaccion e 

interdependencia de las tareas y el personal a travs del flujo de actividades 

del proyecto. Ilustra .xcsbien ia naturaleza interactiva del trabajo de equipo 

requerido, en lugar de utilizar solamente cuadros de organizacion y lineas de 

tiempo. A ccntinuaci6n se sugiere un marco que podria servir de base para
 

cumolir los requisitos de ur plan detallado de accin.
 

(1) Examen de la precision de las especificaciones de dise~o
 

Deoerian realizarse reuniones previas de planificacin con el personal de 1;
 

DIIE , Pecursos Humanos para analizar, convenir y redactar planes relacionados
 

:on 	Iss si;uientes aspectos:
 

a 	 necesidades de inforimacion de los responsables de !a to.,ia de dec-Siones,
 

o 	 derechos de acceso y seguridad,
 

o 	 pri:ridades para !a obtancin .e datos (qu6 d-t.ns etrar primero y que
 

datos ernt-ar ultimo).
 

o 	 definiciones, programas de distritucion de informaciOn,
 

o 	 acceso a !a informacion en Ia fase de producci6n (quw hacer cuando se 

necesita informacibn durante 1a fase de producci~n), 

o 	 sistemas paralelos,
 



o necesidades de espacio, distribucion del 6rea de trabajo,
 

o programas de capacitaci~n para supervisores y operadores,
 

o programas de puesta en servicio posteriores a la producci6n,
 

o nuevos formularios
 

Deberia formularse un dise~o general del sistema, que muestre todos los
 

procedimientos y procesos necesarios para completar la conversi6n de los
 

registros de Recursos Humanos. El personal de la DIIE podria formular este
 

dise~o, posiblemente con asistencia t~cnica. Las especificaciones de dise~o
 

deberian incluir, pero no limitarse, a los siguientes aspectos:
 

a. T~cnicas caracteristicas de los registros, operaciones de
 

consulta, metodos de entrada de datos, datos de
 

reserva,
 

b. 	Logisticas ubicaci~n del equipo, necesidades de mano de obra,
 

necesidades de capacitaci~n, programas de capacitaci~n,
 

lineas de tiempo', intodos de recopilaci6n de datos
 

actuales y futuros,
 

c. Resultados 	 posibles beneficios, deficiencias, complicaciones,
 

*ei'a, 'ventajas. 

Una vez completado este esque1nT3, el persol ciectjvo .ebera :ecr>;e c,: los 

principalos tLc,- =. , fi Pecursos Humaros y de la D E pa-a eaninar lzs l.es. 

La tarea principal es I,:- los el personal det..dos interesados con 


asistencia t~cnica, trabajando como una unidad desde el inicio del proyecto.
 



Una vez completada esta tarea, y t~stanrio de acuerdo todas las partes, e; 

progrei-o je Icpt- ,e- , pdcmt e'va luarse ccr Ias s iguientes m~etas Jnternecjas.P 

~2) C'offmpleci-Jn de rreglcs :e ep-

Deberian cornplEtarse los arreglos secesarios par-a disponer de suficienle 

espacio *Ietrabajo p-a lleva- -3ct.o la ranipulaci~n de los registros en f or na 

sistem~ti,-3 y o-Cerada. 2ebidon a la necesidad de mantener el sistema manual 

actual mientras se IleIv~i a elMc proceso de automat izacj~n, los planes par-a la 

oPeraci6n de .n sistema paralelo deberian contemplar la realizaci~n de un gran 

oorcenta'e de !a fase de prcdiuccidn en la Of icina de Recursos Humanos. Ello 

oodria requerni. :eaciqnar Pl escaziz, -2.- !a Cfizina o adquirir espacio suficiente 

mara la )ficina -e ?rs;Hunanos / el personal 91e equipo adicionailes 

irnvolucrados en el oroceso de autnomatizaci~in durante la dur-aci6n del proyecto.
 

3) De-term-i-..3ciw'n de equipCs adicionales 

L~as e-7spec~ficaciones de los equi:.s estabiec.das en el priimer paso oeben 

a::tualiiarse par-a satisfacer todos ',,:s re-querimientos para ia e<itosa e jecu c Ij' 

del proyecto. En este oazo :!eberiari descrinirse las necesidades totales te 

Qquinop y satirface-se los requerim'entos adiciorales. 

~) Etaolcimentcdelprograma de capacitaci6n
 

En este paso deberian establezerse los requerirnientos de capacitacidn y de 

personal del equipo de automatizaci6n, incluyendo supervisores y, personxal 

operat ivo. 



E" personal minimo suce-iz para el proyae:t- se.-Ia- siguiie-:te: 

0s: -;na ~T~:I.; oersonss ~ wa. :nzciai-.je ia'~ 

3b terciir ,m dat;-s: -2 pe'so~as para cada a,-lei i ador 

Pqjio e orecarac i n da datos : (para a .Timiar el -=ceso ae p.3pel en 1los 

regstcs ,,actualtzar ',.s registros individuales): 20 personas 

con ded J--aci n e. I s.i a 

*.mei itamerte despiess do- Este Pasc dpberia establecerse y~ poi'erse en pr~ctiza 

w-, porana de capac.-itacic.-i. 

~)Conplecitn de :Ianes We flujo de t-rabajo y dist;ici&'die espacio 

Urna vez -eterrninado el lugar en que Ee r~i~ Ael trabajo, deberiar;
 

copletarse lzs Jiagramas finales de flujr; d,-- tra::a3jn distribu~c16n de e~pacio. 

I-:) DisePo de a-it]S IG ir Je l.11 izac 6r. 113f o r M p61a Po0C-cS 0S oz durante 

Det i i a -eces i -ad de mantener st;-mas caralelos. la localizacion -1, 

registr-os en los disti.tos 1;-ares de tr~bao minle::zaria Izs efectas neqatit.cs 

!=1 proceso de au'cGmatizaci-:jr. E:i eite p-3s: del prcyecto debe7ian d ,sk &,rie 

formularios v establecerse procedirnientos para su uso, con el Cbjeto .'e -educi:

http:neqatit.cs


los incorvenientes que el proceso de automatizaci!n 
 producirA en os ,rcces
 

ezistenies an 5a lf::ina de Pecursos Huraros.
 

(7) Cesarrollo de registros elect-nrizos
 

Debido a! volumen de registros zue se crearAn y manipularin. deben
 

establecerse conyenciones pa-a la denominacibn de los registros, y fijarse un
 

marco dentrc del cual se cvlocaran lzs registrcs.
 

(3) Complecion de programas
 

En este paso deben estabiecerse, completarse y documentarse las funciores
 

para la maripulacibn de registros, las convenciones para la b6squeda de datos
 

Is procedimientos operativos.
 

'9) ComplecOn de Ia capacitaci~n formal de superiscres.
 

4!0i 7amplecian *e la capacitaci~n for.al del zersonal sperativo
 

En este nivel, el oroyecto dete incluir planes para cue los superviscres
 

capaciten a su personal zperativo en sus areas we trabajo.
 

(11) Compieci~n de la documentacion de Is registrcs
 

En este paso debe disponerse de proyectos iniciales de toda 1A
 

docum-'-:acin, para su edicibn final.
 



'2) :ompleci~n de las -erificacicnes de la simulacioln
 

DebiJo a 'a tecnologia que se itiliza, es necesaria una fase pre.ia dE 

prueba anterior a la ejecucib,,, en ia que se disponga de prototipos v p-uetas 

para pro:urar la e~actitud del tiempo de la fase de producci6n. En esta parte 

de !a fase !-evia a la ejecicin deberia producirse una lista final je 

necesidades Oe equipo (repuestos, suministro de energia, papel, impresoras. 

ci:stas, etc.) 

El siguiente paso seria una corm'ida de prueba de todo el proceso, que permitiria
 

capacitar a todc el personal involucrado. Un dia completo de entrada de
 

registros, con el objeto de ajustar los procesos de obtencibn de datos, deberia
 

seguirse de una serie de reuniones con el oersonal de supervision, para ajustar 

los programas y procedimientos de produccin. Posteriormente, dependiendo del 

numero de cambios introducidos en el primer programa, deberia completarse una 

segunda v pcsillemente una tercera corrida de prueba, cun la participaci~n cei 

:ersonal que estarA involucrado en la oroduczi~n, dando como resultado un plan 

final ae pro uccibn. 

:i3) Adquisici~n de los formularios necesarios para :ompletar el proceso
 

an este memento debe disponerse de los formularios necesarios para
 

controlar el flujo de trabajo desarrollado v orcenado en el paso seis.
 

(14) Corte en el segmento I del sistema total 



Esta fase del plan deberia incluir la fase de produncion del plan We
 

eje:cikn tel istsena,
 

La piesta en marcha de esta fase deberia coincidir con el pericdo en que e 

meror sjxerc de naestrzs se hallan en :lose (Lacacionesde veranol, y deberla 

ser un esfue:o de un equloo ccmpleto. El programa no deberia ser excesi.o, ;a 

que se espe-a que el equi:o !ure michos a~os, . si el periodo operativo inikial 

es demasiado wntensiic, !a ida util del equipo se acortaria notablemente. Este 

pass debe c:nsiderarse el Os critico, /a que en el mismo Ins reoistros seran 

manpulados por el equioo de automatizac16n y el equipo manual. La siguiente 

seria una muestra del olan de vroduccibn:
 

esquema basico sugerido do p-3cesamiento para un lote de 10 registros:
 

* REGISTRO MANUAL 

a.! Retira- los registros ie los gabinetes en grumos do 10, de acuerdo con a
 

listia de pr.oridades, y colocarlos en el Yea do trabajo (equipo I
 

preparacion de datos)
 

b.) Petirar zopias duplicadas de los documentos, actualizar el archivo equipo
 

11 preparation de datos)
 

c.) Movili:ar los archivos en lotes de 10, al 6rea de obtenci6n de datos (equipo
 

I preparaciin de datos)
 

d.) Preparacion final de los registros para an~lisis/entrada (equipo III
 



preparaci~n Je datzs)
 

* REGISTRO ELECTR'NICO 

e.) 	Completar entrada/an~lisis de registros, v marcar en consecuencia (equipo de
 

entrada)
 

* REGISTRO MANUAL 

f.) 	 Movilizar los registros completados del Area de obtenciOn de datos (equipo I
 

preparaciOn de datos)
 

q.) 	Colocar los registrcs en gabinetes separados en el ,tro extremo de la
 

habitacion (equipo I preparacion de datos)
 

115) 	Cote en ei segmento 2 del sistem6
 

En 	esta fase deben completarse tocas las pruebas del nuevo sistema.
 

mientras a~n se encuentra en uso 21 sistema marual. Ceben introducirse
 

p:°obarse todas las modificaciores requeridas para la ewitosa operacibn del
 

sistema, con el objeto de lograr un sistema completo. En este paso debe
 

producirse un jiforme final sobre el destino de los registros manuales y la
 

forma an que se manejar~n an et futuro los prccesos de creaz16n y mantenimiento
 

de 	registros.
 

H6) 	Compleci~n de la prueba de todo el sistema
 



Este paso incluiria el uso ccmpleto del SiSte -a autoMat!ZSCO , a 

el imi lc ior, - e! s 5tema de ac u lz.; tn manual. 

(17) Compleci~n Ie la prueba y eiuaci; r zperativa 

El resultado de este paso seria !a documentacin de todos los procesos de
 

desarrollo y todos los prccesos zperativcs, € un zonjunto final de
 

modificaciones al diseto :riginal.
 

(18) Complecibn de la rueva documentacion del sistema
 

El paso final seria la dou.nertacin Jel sistema, que incluiria una guia 

para Ios usuarios, una guia de mante.iniento reunico, impli:aciones para !a 

futura expansidn del sistema ,' actualizaciones. 

Deberia completarse el marco anterior o unc similar, :c. est:naci~n de las
 

necesidades de tiempo y de produrcin. Una estimation razonable de la duracir
 

deai rzecto quince a 7eses, zcr mayor pa-te
dcl seria de .ei:,te la del
 

trabajo en la fase de prod-;-cion en e paso 14. Ac.rdize
 



APPENDIX TO CHAPTER V
 
SECTION B
 

Step by Step outline of processes for Automating the paper files
 

in the Office of Human Resources.
 

The networking of project personnel and activities diagram
 
developed by the AED Study team (see Exhibit VB-4) illustrates the
 
basic plan for interaction and interdependency of project
 
personnel and tasks throughout the flow of activities in the
 
project. It more readily illustrates the interactive nature of
 
the team work required as opposed to organizational charts and
 
time lines alone. The following is a suggested framework which
 
could be build on to fulfil requirements for a detailed plan of
 
action.
 

(1) Review of design specifications for accuracy
 

There should be a pre-implementation planning sessions
 
with DIIE, and Human Resources personnel to discuss, agree
 
upon, and write out plans regarding;
 

o 	 information needs for decision makers,
 
o 	 access rights and security,
 
o 	 priorities for data capturing (what to input
 

first, what to input last?),
 
o 	 definitions, information distribution schedules,
 
o 	 production phase information access (what to
 

do when information is needed during
 
production phase?),
 

o 	 parallel systems,
 
o 	 work space needed, work area layouts,
 
o 	 training programs for supervisors and workers,
 
o 	 post production cut-over schedules,
 
o 	 new forms needed.
 

of the system should be established to
A general design 

show all procedures and processes necessary for completion
 
of the conversion of paper files to electronic files in
 

by
Human Resources. This could be completed DIIE
 
personnel, possibly with technical assistance. These
 
design specifications should include but not be limited
 
to:
 

a. 	Technical file characteristics, querying operations,
 
inputting operations methods, backing up data,
 

b. 	Logistical location of equipment, manpower needs,
 
training needs, training schedules, time-lines,
 
current data collection methods, future data
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collection methods,
 

c. 	Outcome possible benefits, shortcomings,
 
complications, delays in schedules, advantages.
 

Once this outline is completed, a meeting to review these
 
plans by management and key technical persons in Human
 
Resources, and DIIE should be held. The key task here is
 
to bring all parties together with the technical
 
assistance personnel to work as a unit from the beginning
 
of the project.
 

Once this is completed, and all parties are in agreement,
 
the actual progress of the project can be evaluated by the
 
following milestones.
 

(2) 	Space arrangements completed
 

Arrangements should be completed that establish sufficient
 
work space to complete file handling in an orderly and
 
systematic way. Because of the need to operate the paper
 
filing system while the automation process is underway,
 
plans for a parallel systems operation should include
 
performing a large percentage of the actual production
 
phase in the Office of Human Resources. This may require
 
that space be arranged for in the present Office of Human
 
Resources or that space sufficient for the Office of Human
 
Resources and the additional personnel and equipment
 
involved in the automating process be acquired for the
 
life of the project.
 

(3) Determination of equipment additions
 

The equipment specifications set forth in the first step
 
should be updated to meet all the requirements for the
 
successful completion of the project. In this step, the
 
total equipment needs would be fully described and
 
additional requirements met.
 

(4) Training program established
 

Training and personnel requirements for the automation
 
team, including supervisors and operational personnel
 
should be established in this step of project.
 

Suggested minimum manpower schedule for project:
 

Supervisors: 	 Paper files 2 persons, full time electronic
 
files, 1 person, full time
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Technicians: 2 persons, one full time, one 1/2 time
 

Data capture
 
clerks - 2 persons for each scanner
 

Data preparation
 
teams: (for taking excess paper out of files and 

updating individual file logs ), 20 persons, 
full time 

A training schedule should be established and put into
 

action soon after this step.
 

(5) Plans for work flow and floor layout completed
 

Once the work location has been established, the final
 
work flow diagrams and floor layout should be completed.
 

(6) Design of forms for tracking processes during implementation
 

Because of the need to run parallel systems, tracking of
 
files into and out of the various work locations would
 
minimize the negative effects of the automation process.
 
In this step of the project, forms should be designed and
 
procedures for their use should be established with the
 
objective of reducing the disruptive effect of the
 
automation process on the existing processes in the Office
 
of Human Resources.
 

(7) Development of electronic files
 

Because of the volume of files to be created and managed,
 
file naming conventions must be established, and a
 
framework into where these files will be placed should be
 
set up.
 

(8) Software completion
 

File manipulation utilities, querying conventions, and
 
operating procedures should be established, completed and
 
documented in this step.
 

(9) Formal training of supervisors completed
 

(10) Completion of formal training of operating personnel
 

This level of the project should include plans for the
 
supervisors training their operational personnel in their
 
work areas.
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(11) File documentation completed
 

of the project initial drafts of all
 
At this step 


documentation should be available for final editing.
 

(12) System simulation checks completed
 

A Pre-implementation testing phase will be necessary because
 

of the technology being used. Prototyping and testing must be
 

provide exact time schedules for the production
performed to 

phase. This part of the pre-implementation phase should yield 

a final list of equipment needs. ( backup parts, power 

supplies, paper, printer ribbons, etc.) 

The next step should be a pre-production test run of the
 

entire process with the purpose of providing training 
for
 

A complete
all personnel to be involved with the process. 


day of inputting records with the purpose of fine tuning
 

the data capturing processes, should be followed by a
 

sessions with supervisory and key

series of hands on 


to adjust production schedules and procedures.
personnel 

of changes in the first


Then, depending on the number 

second and possibly a third pre-production
schedule, a 


should involve the
 
test run should be completed. These 


be used for the production run,
actual personnel to 

yielding a finalized production plan.
 

(13) Acquisition of necessary forms for process completion
 

project, the necessary forms for

At this time in the 


in step six
flow of work developed and ordered
controlling the 

should be in place.
 

(14) Cut in segment 1 of total system
 

of the system plan should include the

This phase 

production phase of the system implementation plan.
 

The start-up of this Phase should take place during the
 

least number of teachers are in

period of time when the 


(summer break), and should be a complete
the classroom 

be excessive, as
 

team effort. The schedule should not 

many years, and if the


equipment is expected to last 

initial operational period is too intensive, the equipment
 

This step of the project
life will be shortened severely. 

the most critical,
completion should be considered to be 


because it is in this stage when the files will be handledA

by both the automating team and manual processes 

team. 


sample production plan for such a project follows:
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suggested Basic outline of Process 
for a Batch of 10 	Files:
 

* PAPER FILES
 

from file cabinets in groups of 10
 
a.) 	Remove files in
and 	place


each according to priorities list 


work area. (data prep. team I)
 

b.) 	Remove duplicate copies of documents, 
update file
 

log. (data prep. team II)
 

to data capturing area
 Move files in packets of 10
c.) 

(data prep team I)
 

Final preparation of files for scanning/inputting
d.) 

(data prep. team III)
 

* ELECTRONIC FILES 

records, and mark
 
e.) 	Complete inputting/scanning of 


file accordingly. (Input team)
 

* 	 PAPER FILES 

(from data capturing area. 

f.) 	Move completed files 


data prep. team I)
 

in separate file cabinets at other
 g.) 	Place in files 

end of room. (data prep team I)
 

(15) Cut in segment 2 of the system
 

In this step of the project all testing 
for the new system
 

while the paper system is still in
 
should be completed 

use. All modifications required for successful 

operation
 

system should be performed and tested with the
 
of the 
 Deliverables
a completed system.

objective of yielding 

from this step should include a 

final report on what will
 

files and how the file maintenance
 happen with the paper 

and 	creation processes will be handled 

in the future.
 

(16) 	Test of total new system completed
 

use 	of the
 
This step of the project would include full 


retiring the manually updated paper
 automated system and 


file system.
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(17) Operational testing and evaluation completed
 

This step of project deliverables would be documentation
 
the of all development processes, all operational
 
processes, and a final set of changes to the system from
 
original design.
 

(18) New system documentation completed
 

The final step of the project completion should be system
 
documentation, which would include a system users guide,
 
technical maintenance guide, implications for future
 
expansion and updates.
 

The above framework for implementation or something similar to it 
should be completed with estimated time requirements and 
deliverable schedules. A reasonable estimate for the overall 
length of the project would be between fifteen and twenty months, 
with the bulk of the work being in the production phase at step 
14.
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