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SISTEMA DE EDUCACION DE HONDURAS
 

DATOS ESTADISTICOS BASICOS
 

ESTADO ACTUAL PRIMARIA SECUND. SUPERIOR 

1. No. de Alumnos 
2. No. de Maestros 
3. No. de Escuelas 

862.803 
23.438 
7.335 

188.191 
8.100 

474 

40.176 (1987) 
2.998 (1987) 

8 (1987) 

Millones de Lempiras 

4. Asignaci6n Presupuestaria (5+6) 
5. Gastos Periodicos 
6. Capital 

233,3 
230,3 

3,0 

91,9 
84,3 
7,6 

84,4 
84,4 
-

1 

7. Gastos Peri6dicos del 
Gobierno por Alumno 
(5 dividido por 1) Ls. 285,09 Ls. 447,95 

INCREMENTOS ANUALES 

1984 1985 1986 1987 1988
 

No. de Escuelas Primarias 6.304 6.549 6.813 7.063 7.335 
No. de Maestros de Primaria 19.787 20.328 20.886 22.291 23.438
No. de Alumnos de Primaria 736.902 774.078 810.412 840.390 862.803
No. de Escuelas Secundarias 340 328* 365 444 474
No. de Maestros de Secundaria 6.313 6.496 6.984 7.901 8.110
No. de Alumnos de Secundaria 164.453 158.789* 179.444 183,916 188.191 

i Incluye la transferencia a la Universidad Nacional Aut6noma de Honduras (UNAH) y la 

Escuela Superior del Profesorado. 

2 Este calculo no se realiz6 ya que no se dispuso de los costos para las universidades privadas, 
la Escuela Agricola Panamericana, la Escuela Nacional de Agricultura (ENA), etc. 

1988 -- Informaci6n de las matriculas mas recientes-- sujeta a ajuste. 

1984 a 1987 -- Informaci6n tomada de las estadisticas anuales. 

* Las cifras son mdis bajas. Posiblemente no se envi6 o registr6 informaci6n para algunas
escuelas. 

JNCHF/VDEV* 
Agosto de 1989 
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Introducci6n 

La Evaluaci6n del Subsector de la Educaci6n Primaria de Honduras analiza la educaci6n desdela perspectiva de! costo, el acceso de los alumnos al sistema y su eficiencia, las prdcticas deinstrucci6n, las escuelas de grados mfiltiples, la capacitaci6n de maestros, las instalaciones educativas y la administracifn. Proporciona informaci6n acerca de cuestiones educativas actuales y ofrecerecomendaciones para estudio adicional y didlogo con el Gobierno de Honduras. Servir, de base paradecisiones sobre inversiones en la educaci6n hondurefia por la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional. 

La evaluacion es una sintesis de informes extensos preparados en Honduras por un grupo deespecialistas en educaci6n, desde febrero hasta mayo de 1989, bajo la direcci6n de Nadine Dutcher,de la USAID. El grupo incluyo los siguientes especialistas y dreas de responsabilidad: 

Ray San Giovanni Jefe de Grupo 

Jorge Sanguinetty Costos y Financiamiento 

Kurt Moses Acceso y Eficiencia 

Martha Montero-Sieburth Procesos y Prdcticas de Instrucci6n 

Hernando Gelvez Escuelas Primarias de Grados Mt6tiples 

Howard Lusk Capacitacion de Maestros 

Clemencia Chiappe Administraci6n Educativa 

Los lectores interesados en repasar los informes extensos en los que se basa esta evaluqci6n
pueden solicitarlos de Nadine Dutcher, HRD/E, USAID/Honduras. 



RESUMEN: CUESTIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CUESTIONES 

1. Costos y Financiamiento 

La educaci6n primaria en Honduras se financia de tres formas: mediante fondos asignados en
el presupuesto nacional, mediante fondos proporcionados por donantes externos y mediante fondos 
privados para estudiantes no pertenecientes a las escuelas ptfblicas. Todas estas tres formas presentan
problemas. 

Presupuesto Nacional. El presupuesto nacional para educaci~n es limitado. Aunque los gastos en la 
educaci6n han aumentado espectacularmente en el curso de estos 61timos s.iete afios, los fondos 
nacionales asignados a dicho rubro no han seguido el mismo ritmo de aumento. La educaci6n pfiblica
recibe mis del 20 por ciento del presupuesto nacional. De esa cantidad, la educaci6n primaria recibe 
55 por ciento. En 1988, la matricula en las escuelas primarias alcanz6 un total de 879.000 alumnos. 
Esa cifra refleja incrernentos anuales promedio de 4,6 por ciento, tendencia que continua ain. Por 
tanto, se necesitardn aumentos en los fondos paza atender la creciente poblaci6n estudiantil, afin sin 
un incremento en la cobertura y para financiar mejoras en la calidad de la educaci6n. Solo dos
fuentes de fondos parecen probables: (1) ahorros internos del propio sistema, y (2) contribuciones 
del sector privado. 

Las asignaciones dentro del presupuesto nacional estdn sesgadas. A los sueldos de los maestros 
y otro personal corresponde 96 por ciento del presupuesto de la educaci6n primaria. 

Donantes Externos: El Ministerio de Educaci6n Publica depende de fondos externos para inversion, 
en particular de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, puesto que 96 por
ciento del presupuesto de la educacion primaria se dedica a sueldos de los maestros, dejando poco 
para libros de texto y otros materiales de instruccifn que contribuyen notablemente a la calidad de 
la educacion. En 1988, 4 por ciento, aproximadamente, del presupuesto empleado provino de ]a
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y del Banco Mundial. 

Fondos Privados. Los fondos privados financian s6lo una peouefia parte de la educaci6n primaria
puesto que unicamente 5 por ciento de las escuelas primarias son privadas. La carga de financiar el 
95 por ciento de ia educaciOn en las escuelas primarias gravita sobre el sector nacional. La 
Constituci6n de Honduras estipula que la educaci6n es ..:na funci6n y responsabilidad del estado,
limitando asi la participacifn del sector privado a donaciones de tcrreno, construcci6n de escuelas y
provision de equipo, muebles y suministros escolares. 

2. Direcci6n y AdministraciOn 

En muchos casos, falta una direccion eficaz de las finanzas, personal docente y "productos"
educativos. Una planificaci6n inadecuada a plazos medio y largo por el Ministerio resulta a menudo 
en gastos de capital erraticos en instalaciones escolares y equipo. Los aumentos y descensos 
espectaculares en inversiones de capital han sido la norma, al menos en los ultimos seis afios. 

La ejecuci6n de los planes de inversion, incluyendo las licitaciones y contrataciOn, ocurren 
fuera del Ministerio: la autoridad descansa bien en la Procuraduria Nacional o en el Ramo Ejecutivo, 
es decir, el propio Presidente. Se realizan evaluaciones de las necesidades para determinar las 
inversiones, pero existe falta de una coordinaciOn centralizada por parte de la Direccion de 
Planeamiento, y, por tanto, no se dispone de informaci6n centralizada acerca de las necesidades. Las 
evaluaciones son realizadas por unidades del Ministerio tales como la Direccin General de 
Construcciones Escolares y el Centro de Actualizacin del Magisterio (CAM) en coordinaci6n con la 
Unidad de Textos Escolares. Ademdis, la Unidad de Coordinaci~n de la Cooperaci~n Externa, una 
agencia del Ministerio, trata de coordinar las actividades de agencias exteriores. 
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La admini-traci6n ae personal es a menudo ineficaz. En tdrminos de direcci6n pedag6gica,
la supervision de los maestros es d~bil ya que los supervisores se concentran en aspectos
administrativos. La supervisi6n administ-tivi !,'cae sobre los sapervisores departamentales y
auxiliares que son responsables de un promecwo de 35 escuelas, pero que tienen un presupuesto para
viajes de s61.o dos semanas al afio. La supervisi6n es especialmente dificil en las zonas rurales 
remotas, donde las escuelas no estan concentradas dentro de una distancia manejable. 

Los procedimientos para las acciones de personal resultantes de la supervisi6n administrativa 
son engorrosos. Los supervisores no tienen autoridad completa sobre el personal supervisado ya que
las acciones de personal -- incluida la contrataci6n, despido, transferericia y licencias-- estan 
sumamente centralizadas. El procedimiento para las acciones va desde el director de escuela hasta
el Presidente de la Repi)blica. En medio, estan los niveles del supervisor auxiliar, el supervisor
departamental, 1a Direccion General de Educaci6n Primaria, la Oficina de Personal y Escalaf6n del 
Magisterio, el Oficial Mayor y el Ministro de Educaci6n. El Presidente tiene autoridad exclusiva para
el nombramiento del personal docente. 

En relaci6n con el aspecto mas abstracto de la direcci6n de la educaci6n, no existe una serie 
de "productos" educativos claramente definidos ni hay un sistema para medir los resultados 
academicos. No hay indicios de que las autoridades de educacion esten planificando la definicion de 
los objetivos educativos mas especificamente. 

En la mayoria de los casos, las escuelas no han aprovechado el inter6s y apoyo de la
comunidad tanto como seria posible en un proceso de administracion de la educacion. Unicamente 
se estimula a la comunidai para que invierta en la construccion y dotacidn de muebles a las escuelas.
Las asociaciones de padres, contempladas en la ley, se rernei con poca frecuencia. Las escuelas a 
menudo hacen poco para fomentar una estrecha relaciOn entre ellas y la comunidad, bien sea 
academica o administrativamente. 

3. Acceso y Eficiencia 

El acceso a la educacion primaria es elevado. En realidad, la tasa de matricula bruta (TMB)
de 106 por ciento es la mas e.±vada de la America Central, excepto Panama. (El Ministerio,
utilizando una base de poblacion diferente, calcula que la TMB es de 90 por ciento.) Sin embargo,
muchos alumnos estudian en aulas que estan en un grave estado de deterioro. La mitad,
aproximadamente, de las 18.000 aulas necesitan reparaciones, desde las veiitanas y pupitres hasta las
paredes y techos. Las comunidades desempefian un papel casi nulo en el mantenimiento de las 
escuelas; esa responsabilidad recae sobre el personal de la escuela y los estudiantes. 

No solo necesitan reparacion las aulas, sino que, ademas, existe escasez de las mismas. El 
Ministerio ha construido solo unas 250 aulas por ahio, lo que representa un deficit de 550 anuales. 
En ]a actualidad, el dficit es aproximadamente de 5.000 aulas. A medida que aumentan las medidas 
de eficiencia interna, se espera que un numero mayor de nifios permanezcan en ]a escuela por mas 
tiempo y, de esta forma, que aumente ]a urgencia de disponer de instalaciones nuevas y renovadas. 

Sin embargo, en la actualidad, la eficiencia educativa interna es baja. En 1987, por ejemplo,
solo el 46 por ciento de los estudiantes que entraron en el primer grado se graduaron del sexto grado.
El promedio centroarnericano es de 55 por ciento. La t ficiencia es especialmente baja en las zonas 
rurales. Del mismo grupo de estudiantes de sexto grado en 1987, 49 por ciento de los estudiantes 
urbanos que entraron en el primer grado estaban aun en la escuela; solo 23 por ciento de los 
estudiantes rurales permanecian en la escuela. Las estimaciones indican que los nifios de las zonas 
rurales tiep.,.n solo la mitad de la probabilidad de completar el sexto grado que los nifios de las zonas 
urbanas. La mayor perdida en las escuelas primarias ocurre en los primeros tres aflos de Ia 
escolaridad. Para el mismo grupo, los datos estadisticos indican que, para el tercer grado, 66 por
ciento de los nifios de las zonas urbanas estaban en la escuela, s0lo 45 por ciento de los nifios de las 
zonas rurales permanecian aun matriculados en la escuela. 
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La eficiencia externa es tambidn baja en algunas zonas, especialmente en la capacitaci6n demaestros previa al servicio. Cada aflo se gradtia un niimero mayor de maestros que el que puede
absorber el sistema de escuelas primarias. S61o algo mds de un tercio de los maestros que se graduaron
en 1989, por ejemplo, entrardin en servicio docente. Incluso si el sistema pudiera absorberlos, 

actualidad, la calidad deficiente tal lo indica ensefiariza 

elevado porcentaje de graduados no desea trabajar en ld docencia. 
un 

4. Calidad 

Son esenciales mejoras en Ia calidad de la educaci6n para mejorar la eficiencia. En la 
es como una deficiente en clase, una

organizaci6n ineficaz de grados miiltiples y una limitada capacitaci6n y supervisi6n de maestros. EnIa clase, la instrucciOn impartida por los maestros limita frecuentemente las oportunidades para el
aprendizaje. Los maestros dependen de metodoiogias tradicionales, creando asi una atm6sfera
centrada en el maestro en vez de estar centrada en el alumno. Dirigen aproximadamente el 80 por
ciento de las actividades de la clase y hablar aproximadamente el 70 por ciento del tiempo de la clase. 
Los nifios escuchan pasivamente y no inician actividades educativas. 

Aunque de 70 a 80 por ciento de las escuelas ofrecen grados mfiltiples, los sistemas para Iaadministracion y apoyo, curriculum y capacitaci6n de maestros se establecen como si Ia norma fuera 
un maestro por grado. Los maestros de grados multiples, sujetos a las mismas disposiciones que los 
maestrus de un s6lo grado, se yen sobrecargados de trabajo por los requisitos impuestos por periodos
de clases de 40 minutos, exdmenes bimensuales y, en algunos casos, responsabilidades administrativas 
y de la comunidad. Las practicas docentes en las clases de grados mtiltiples tienden a incluir una
instruccion repetitiva, promociones no justificadas a grados mas elevados y una atenci6n inadecuada 
al desarrollo social y afectivo de los nifios. Las necesidades del curriculum son demasiado extensas 
para que los maestros de grados multiples cumplan con ellas, y los textos se elaboran casi 
exclusivamente para los maestros de un s6lo grado. Con s6lo unas cuantas exccpciones, Ia 
capacitaci6n de maestros est, orientada a Ia instrucci6n en escuelas de un solo grado. 

Tal como se indic6 anteriormente, no existe un sistema adecuado para medir el producto
educativo. En el momento de redactar el presente documento, no se habian elaborado pruebas para
evaluar to que los estudiantes deberdn conocer cuando terminen la escuela ni han comenzado los 
funcionarios a pensar en estos terminos. 

Tal como los programas de capacitacion de maestros en servicio estn ahora organizados,
quizas no sean ni sostenibles ni eficaces en terminos de un efecto medible sobre el comportamiento
de los maestros y el aprendizaje de los alumnos. En la actualidad, debido a una documentacion 
insuficiente, hay pocas pruebas cientificas de que Iacapacitacion en servicio haya mejorado Iacalidad
de Ia instruccidn en clase. El enfoque para Iacapacitacion es "de arriba a abajo"; Iaparticipacion de
los maestros en el planeamiento del programa es minima. 

Puesto que no existe una supervision pedagdgica eficaz por parte de los supervisores, que estan
preocupados de las responsabilidades administrativas, los maestros reciben poco apoyo en analizar sus 
practicas docentes, en administrar sus clases y en resolver problemas. Se dispone de direcci6n
pedag6gica a traves del programa de capacitacinn del CAM, que ha estado orierntado s6lo al uso de 
los nuevos libros de texto. Dicha capacitaci~n parece estar sustituyendo al supervisor como proveedor
de apoyo pedagOgico. 



B. LIMITACIONES 

1. Costos y Financiamiento 

Entre las limitaciones que se interponen al financiamiento de la educaci6n primaria figuranrecursos financieros limitados, presiones de los maestros para aumentar los sueldos, uso ineficaz delos recursos disponibles y restricciones gubernamentales sobre la ayuda del sector privado. Honduras 
es el pais inds pobre de la America Central. Su producto nacional bruto por persona (PNB) es de$740, en contrastc con $820 para El Salvador y $1.420 para Costa Rica (cifras de 1986). A pesar delhecho de que mds ciento de los gastosdel 20 por nacionales son para educaci6n, la cifra es afindernasiado baja para sufragar todos los gastos de los servicios educativos necesarios. Los costos dela educacion primaria siguen aumentando debido a una creciente matricula y a los costos de
construcci6n y equipamiento, aunque su porci6n proporcional de lcs gastos totales en la educaci6nha descendido. Aproximadamente, el 96 por ciento deJ presupuesto de la educaciOn primaria se
dedica a sueldos de los maestros; s6lo queda 4 por ciento para otras necesidades educativas, tales como
los materiales de instruccidn. S6lo dos fuentes de fondos adicionales parecen posibles: ahorro como
resultado de la eficiencia interna y ayuda del sector privado (si se suprimen las limitaciones 
constitucionales o se reinterpretan). 

Los recur!,os financieros disponibles no se utflizan eficazmente debido a limitaciones
administrativas, docentes y de otra indole. La ausencia de planearniento fiscal resulta a menudo engastos de capital e;-raticos, que impiden al gobierno distribuir por igual los gastos en el curso del
tiempo y, por tanto, admiinistrar los recursos con mas eficiencia. Las inversiones necesarias de capitalse posponen a veces por razones politicas o fiscales. Falta una administraci6n apropiada de los recursos. No existe plan para una inversion eficiente en nuevas instalaciones fisicas ni para una 
administracion eficiente de las existentes. 

Las ineficiencias en la capacitacion de los maestios y en las practicas de instrucciun er. Case
tambien repercuten scbre los recursos disponbles. El desperdicio de capacitaciOn -- en graduados de
la escuela normal que no entran en el servicio docente, por ejemplo-- o una capacitaciOn incompleta
en servicio -- que esta orientada solo a los nuevos libros de texto, por ejemplo-- producen desajustes
en los recursos financieros. Las practicas docentes deficientes que afectan adversamente a la calidad

de la educacibn y que pueden contribuir a la decepcion estudiantil y la r.peticion tambien perjudican
 
el presupuesto.
 

El sector privado puede ayudar financieramente, pero la Constitucion disuade la ayuda delsector privado para soportar la carga financiera del sector nacional. La Constituci~n decreta que la
educacion primaria es responsabilidad del sector nacional, es decir, el Estado. De ahi que la ayuda
del sector privado se haya limitado, en su mayor parte, a la construccifn de escuelas y dotacion deequipo. (Sin embargo, otras secciones de la Constituci~n parecen sugerir una interpretacion menosestricta del pApel del sector privado y por tanto,pueden, ofrecer posibilidades para una mayor
asistencia de la comunidad.) 

2. Direcci6n y Administraci6n 

Las limitaciones que se interponen a la administraci~n de las inversiones educativas, ia
construccifn de escuelas losy "productos" educativos emanan principalmente de una falta de
planeamiento eficaz, situaci~n sobre la cual el Ministerio de Educacion no parece siempre ejercer
control. Los requisitos han en dejuridicos resultado fragmentacion responsabilidades para la
ejecuciOn de los planes de inversion y han apartado al Ministerio de Educacion de areas las queen
deberia estar involucrado. El Ministerio de EducaciOn carece de una agencia central para laadministracion y vigilanria del presupuesto de inversion. La Procuraduria de la Republica administra
todas las adquisiciones, no el Ministerio de Educaci~n. En mayorsu parte, las actividades deplaneamiento para inversiones han sido administradas de forma casi fortuita por agencias donantes 
externas que proporcionan la mayor parte de los fondos. Muchas actividades burocrfticas, tales comoacciones personales y contrataci0n, son manejadas por el propio Presidente. No existe un plan 



sistemftico de construcci6n de escuelas, excepto para proyectos f.;nanciados por la USAID y el Banco 
Mundial. En ausencia de estudios actuales de planimetria escolar, se desconoce la naturaleza exacta 
y la magnitud de las necesidades de construcci6n. Tambidn faltan datos censales actualizados sobre 
los nifios de edad escolar, necesarios para determinar las necesidades de construcci6n de escuelas. Por 
decreto del Congreso, el terreno para la construcci6n de escuelas cae dentro de la propiedad nacional, 
no municipal. Como resultado, ha ocurrido una demora en la construcci6n de escuelas para el 
Proyecto de Eficiencia de la Educaci6n Primaria. 

Una falta de objetivos claramente definidos para los "productos" del sistema de educaci6n ha 
resultado en falta de direcci6n para la educaci6n primaria. Aunque se han desarrollado competencias
bdsicas, no se han disefiado pruebas para medir lo que los estudiantes conocen cuando finalizan la 
escuela. Sin un sistema eficaz para medir el logro de los objetivos, ia educaci6n pfiblica no serA 
responsable de lograr "productos" aun cuando se determinen. 

En pocas palabras, la falta de planeamiento parece ser el resultado de una falta de conciencia 
acerca de ianecesidad de planeamiento. No parece haber un sentido de necesidad en lo que respecta 
a un proceso de planeamiento para conservar un registro institucional de las actividades o para evitar 
la impresion de gesti6n por crisis. 

3. Acceso y Eficiencia 

Las limitaciones existentes en lo tocante a abordar los aspectos de acceso y eficiencia son 
aplicables al financiamiento y direcci6n de la educaci6n y tambien incluyen la asignaci6n desigual
de los recursos. Los recursos son !imitados y son administrados de forma ineficaz a pesar del mandato 
del gobierno en el curso de los tiltimos diez afios de hacer importantes inversiones que resulten en 
acceso universal a ia educacion. Si las tasas de acceso continan aumentando, tal como indican las 
proyecciones, los costos de capital y costos peri6dicos para cl sistema serdin Ademiis, losenormes. 
alumnos con edad menor y mayor de la habitual son comunes, con lo que se Incrementa aun mris la 
poblacion estudiantil. 

La concentracion urbana del sistema centralizado de educaci6n ha resultado en discriminacion 
de las escuelas rurales en la asignacion de recursos. La norma es menos maestros para m-is alumnos 
en las zonas rurales: la relaci6n de alumno a maestro para las zonas rurales es de 42:1 frente a una 
relacion urbana de 32:1. Existen desventajas anlogas en la relaci6n de alumnos a aulas de clase que
puede ser de hasta 83:1 en algunas zonas rurales. El sistema, en efecto, exige que los maestros de las 
zonas rurales sean de 50 a 75 por ciento mas eficientes que los maestros de las zonas urbanas, cosa que 
no esti ocurriendo. 

4. Calidad 

Limitaciones andlogas financieras, gerenciales y de asignaci6n de recursos, asi como falta de 
objetivos convenidos para los "productos" educativos, se aplican a la calidad de la educacion. Existen 
limitaciones adicionales en las areas del proceso de instruccion, clases de grados mtltiples,
capacitacion de maestros y supervision. 

Los metodos de instruccion tradicionales prevalecen, siendo el maestro la fuente de la mayor 
parte de la actividad educativa. La tradicion del aprendizaje pasivo para los nifios no cambiard 
facilmente. La exposicion de los maestros a otros metodos que fomenten el aprendizaje activo es 
limitada. La capacitaci6n a traves del Centro de Actualizaci6n del Magisterio ha tenido una 
perspectiva limitada puesto que se concentra en los libros de texto. Fuera de esto, existe poca
oportunidad para que los maestros se rebnan como grupo a hablar de sus preocupaciones pedag6gicas 
mutuas. 

El enfasis en la instrucci6n de un solo grado en los programas de capacitaci6n de maestros y
producci6n de libros de texto, indica una falta de conciencia del grado de ia extensi6n de las clases 
degrados mbltiples. Incluso cuando existe una conciencia del problema, no se sabe como abordar la 
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situaci6n. Como resultado de ello, existe falta de asistencia a los maestros: No se les proporcionan
materiales de clase para autoaprendizaje ni capacitaci6n para facilitar trabajo independiente en grupo 
entre los niflos. 

Existen limitaciones adicionales para la calidad de la educaci6n en el sistema de capacitaci6n
de maestros. Al nivel previo al servicio, las oportunidades para la capacitaci6n de maestros de escuela 
secundaria son escasas debido a que existen pocas escuelas secundarias que justifiquen la capacitaci6n. 
En la actualidad, hay s6lo 474 escuelas secundarias en Honduras. Tomando como base las tendencias 
actuales, se espera que 75.000 alumnos de escuela primaria completen la escuela primaria en 1989; 
y se requerirn escuelas secundarias adicionales para recibir a estos alumnos. Entre el presente y 
1995, ;as intervenciones de eficiencia interna aumentarn el numero de graduados de la escuela 
primaria de 5.000 a 13.000, acentuando aun mdis la necesidad de construcci6n de escuelas secundarias 
y de programas para capacitaciOn de maestros. 

Existen otras limitaciones al nivel previo al servicio. Primero, hay limitaciones politicas para
cambiar las escuelas normales por otros sistemas mis eficientes ya que muchas de las escuelas 
surgieron como resultado de iniciativas politicas. Segundo, no existen vinculos estructurales entre las 
escuelas normales, las escuelas primarias y la capacitaciOn en servicio. Para las escuelas normales, el 
contacto con las escuelas primarias vecinas se limita, de ordinario, a practicar la ensefianza y
observacion en clase, y las limitaciones presupuestarias pueden impedir los esfuerzos del curriculum 
revisado de formacion de maestros para proporcionar a los estudiantes de la escuela normal 
experiencia en la escuela primaria antes de su graduacion. Ocurre poca interacci6n entre los 
capacitadores en servicio y los maestros de aula. En pocas palabras, hay una conciencia limitada de 
las realidades diarias de la clase. Al nivel dc capacitaci6n en servicio, existe falta de informaci6n 
acerca de las repercusiones de costos a larvo plazo del programa del CAM en el presupuesto del 
Ministerio de Educacion. 

Finalmente, en el ,rea de suervisifn de ma.stros, las principales restricciones son la falta de 
recursos financieros y una superviribn ineficaz. Debido a limitaciones financieras, s6lo dos semanas 
al aflo se presupuestan para que l. supervisores visiten a los maestros. Los supervisores, que
idealmente deberian proporcionar direccion en la instruccion a los maestros, no han sido seleccionados 
por sus aptitudes docentes creativas sino por sus capacidades administrativas. Asi pues, los maestros 
yen a los supervisores con poca frecuencia para que las visitas sean eficace, y reciben poco o ningun
asesoramiento acerca de la instruccion, la administraci6n de las clases y la resolucion de problemas. 

C. RECONIENDACIONES 

Tomando como base las cuatro principales cuestiones educativas y las limitaciones para
abordarlas que emergen de esta evaluacion del sector educacion -- costos y financiamiento, direcci6n, 
acceso v eficiencia y calidad-- se hacen las siguientes recomendaciones para consideracion e inversion 
por la USAID Nel Gobierno de Hionduras, 

Realizar una serie de estudios preliminare en aspectos de lks cuatro funciones primcipales que exigen 
una mayor informacion, reevaluaci6n o documentaci6n cientifica, a saber. 

Costos y Financiarniento 

Funcion y limitaciones del sector privado en la educacion primaria. 1 

Uno de los analizadores de la misiOn coment6 lo siguiente: "La participaciOn del sector privado
deberia analizarse a fondo puesto que significa una enmienda constitucional. Deberia presentarse 
un fuerte caso a favor del papel del sector privado y el alivio previsto en la actual carga de los costos 
de la educacion primaria sobre el sector publico. Ademas, deberia preparar:-e una explicacion de que 
el empefio constitucional de conservar, desarrollar y propagar la cultura a fin de proyectar, sin 
discriminaciOn, los beneficios de la educaciOn en toda la sociedad no sufre merma con la participacion 
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Evaluaci6n de la factibilidad de los impuestos locales con una proporci6n dedicada a 

uso escolar.
 

Direcci6n 

Limitaciones juridicas para una direcci6n y administraci6n eficientes 

Fortalecimiento de la capacidad de planeamiento 

Factibilidad de delegar algunas funciones de personal a los alcaldes o supervisores 
departamentales 

Factibilidad de utilizar a la comunidad para vigilar ciertos aspectos de las escuelas 
como, por ejemplo, la asistencia a la escuela y la conclusi6n de la escolaridad 

Factibilidad de mantener ciertos procesos de ejecuci6n dentro del Ministerio de 
Educaci6n, por ejemplo, aprobaci6n de acciones de personal, y adquisiciones 

Acceso y Eficiencia 

Diferencias en las escuelas urbanas y rurales 

Mdtodos de construccion de bajo costo 

Efectos de los aumentos de la eficiencia al nivel primario sobre la demanda de 
educaci6n secundaria 

* Calidad 

Limitaciones para la ejecuci6n de las reformas del curriculum de 1984 

Extensi6n y actividades de las escuelas de grados multiples. (Se estdn realizando 
algunos estudios a traves del proyecto actual de eficiencia en la educaci6n primaria.
Estos fueron estimulados principalmente por la actividades realizadas durante esta 
evaluaci6n subsectorial.) 

Factibilidad de la instruccion por radio para los estudiantes en los grados 4 a 6, asi 
como una combinacion de trabajo independiente por los estudiantes junto con 
supervision por los maestros y prueba para justificar el aprendizaje 

Factibilidad de convertir a las escuelas normales en instituciones con propbsitos mas 
generales 

Sostenimiento del CAM como ayuda al actual sistema de supervision 

del sector privado. La declaraciOn constitucional de una educacibn primaria universal, obligatoria 
y grfjuj (el subrayado es mio) deberia analizarse en vista de la mayor participacibn del sector 
privado". 
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Iniciar un didlogo normativo acerca de ia factibilidad de las siguientes actividades en las cuatro 

Areas principales: 

* 	 ,Costosv Financiamiento 

Aumentar las asignaciones de rubros no salariales del presupuesto para educaci6n 

Eliminar las limitaciones que se interponen a la participaci6n del sector privado 

* 	 Direccion 

Definir los "productos" del sistema como metas administrativas y de instrucci6n y como 
base para medicion de los resultados 

Fortalecer los mecanismos de planeamiento y controles dentro del Ministerio de 
Educaci6n 

Implantar la planimetria escolar 

* 	 Acceso y Eficiencia 

Continuar corrigiendo el desequilibrio entre las escuelas rurales y urbanas 

• 	 Calidad 

Dar prioridad al reconocimiento del alcance y ventajas de la enseilanza multigrado 

Seguir con las reformas del curriculum tanto de escuela primaria como de escuela 
norimal 

Desarrollar programas para ensefiar los grados 4 a 6 por radio 

Desarrollar escuelas normales como instituciones de nivel secundario de fines multiples 

Nola: Pueden sacarse rubros 	adicionales de la serie de estudios preliminares citados arriba. 

Ejecutar las acciones siguientes: 

1. 	 Construir nuevas aulas, reparar las aulas existentes y proporcionar el equipo requerido. 

2. 	 Proporcionar asistencia tecnica en las ,reas siguientes: 

* 	 DirecciOn 

Definicion de los "productos" del sistema 

Elaboracion de manuales de relaciones entre la escuela y la comunidad 

Mejoras de Ia capacidad de planeamiento y ejecuci~n de personal del Ministerio de 
Educacion 

* 	 Accesoy Eficiencia 

Mejora de los procesos de recopilaci6n de datos (ahora en vias de realizaci6n a traves 
del actual proyecto) 
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Ajustes en los datos estadisticos escolares con informaci6n censal actualizada 

Planimetria escolar y recogida de datos del censo sobre las escuelas (puede iealizarse 
dentro del proyecto actual) 

Calidad 

Desarrollo de una base de datos de referencia para evaluar el efecto del CAM sobre 
los cambios en las practicas de los maestros y el aprendizaje de los estudiantes 

Preparaci6n de programas de aprendizaje por radio para los grados 4 a 6 

Ayuda a lo. maestros en la evaluaci6n de los estudiantes para la promoci6n de grado 
(en vias de realizaci6n por el proyecto actual) 

Elaboraci6n de materiales de autoaprendizaje para las escuelas de grados mciltiples (en 
vias de realizaci6n con el proyecto actual) 

Nota: Se sugerirdn medidas adicionales de los estudios y consideraciones normativas arriba citados. 
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ESTADO ACTUAL Y TENDENCIAS
 

CAPITULO I
 



Introducci6n 

El presente capitulo se analiza el sistema educativo en general en Honduras con respecto a las 
metas, reglamentos y administracifn de la educaci6n. En particular, se consideran las caracteristicas 
del sistema de escuelas primarias, concentrdndose en las tasas de acceso, la eficiencia, la supervisi6n
de los maestros y las instalaciones educativas. Termina con un andlisis de proyectos actuales en 
Honduras financiados por donantes externos. 

A. EDUCACION PUBLICA 

La educaci6n, en particular la primaria, tiene alta prioridad para el Gobierno de Honduras. 
Esta alta prioridad esta claramente expresada en la Constituci6n y otros documentos oficiales asi como 
en los pronunciamientos ptlblicos. Tambidn es evidencia de ella la dimensi6n relativa del Ministerio 
de Educaci6n PtNblica, en comparacion con otros ministerios, y la parte del presupuesto nacional 
dedicada a la educacion. La ConstituciOn de Honduras decreta que la educaci6n primaria seri 
ptiblica, universal, obligatoria y gratuita; tambien serdi de alta calidad. Su meta es proporcionar una 
base para la continuacion de los estudios hasta los grados medios y para la formaci6n de una persona
educada, socialmente responsable. (Vease el Anexo I donde se presenta el Organigrama Funcional 
del Ministerio de Educacion.) 

Las metas educativas se enuncian claramente en los documentos basicos con los que estdin muy
familiarizados los maestros. La Constitucion; las Leyes Educativas del Estado, incluyendo la Ley
Orgnica de Educacion y la Ley del Escalafon del Magisterio; y el Programa de Estudios a Nivel de 
Primaria. (Vease el Anexo 2 donde se proporciona un andlisis adicional de estos documentos y el 
Anexo 3 donde se da el plan de estudios para la educaci6n primaria.) Ademas de las metas 
academicas, estos documentos oficiales, mediante los reglamentos que les acompaian, exponen
atributos especificos para los maestros, supervisores y directorpv de escuela y sus responsabilidades 
y derechos. 

El Gobierno de Honduras ejecuta la politica y programas educativos mediante un sistema 
altamente centralizado, con algunas caracteristicas descentralizadas. Al nivel centralizado, la 
responsabilidad principal para la educaci6n primaria es asignada, a traves del Ministerio de 
EducaciOn, a la Direcci6n General de Educaci6n Primaria, cuyo director da cuenta directamente a 
la Subsecretaria de Educacion Publica para Servicios Tecnicos. Adema'is, siete supervisores nacionales, 
18 supervisores departamentales -- uno para cada departamento-- y aproximadamente 200 
supervisores auxiliares son responsables de la supervision de los aspectos juridicos, administrativos 
y docentes de la educaci6n priinaria. 

La educacion publica tiene alta prioridad para la asignacion de recursos: Recibe mas del 20 
por ciento del presupuesto nacional de cuya cifra el 55 por ciento se reserva para la educacion 
primaria. 

Oficialmente, el Gobierno insiste en que la educaci6n primaria sea pi~blica y, en realidad, el 
95 por ciento de todas las escuelas son publicas. Sin embargo, promueve la asistencia por el sector 
pri2:' lo -- en forma de donacion de terrenos, construccion de escuelas, equipo, muebles y
sun.istros-- a traves de los individuos y de la comunidad. El Gobierno tambien promueve la 
participaciOn de la comunidad en el sistema educativo mediante asociaciones de padres. 

El sistema educativo de Honduras consiste en seis afios de educaci~n primaria, seis abios de 
educacion secundaria y de dos a cinco afios de formaci~n superior. La matricula en la educaciOn 
primaria es casi universal, matriculandose el 95 por ciento de los nifios en el primer grado. 



El acceso a la educaci6n secundaria ha estado aumfntando, pasando del 16 por ciento en 1973al 33 por ciento en 1986, segyjn datos de la UNESCO. La educaci6n superior se ofrece en cincoinstituciones a unos 40.000 estudiantes. 

B. EDUCACION PRIMARIA 

El acceso a la educaci6n primaria es el mds elevado de la America Central, salvo Panamd.acuerdo con las estimaciones del presente estudio, la tasa de matricula bruta2 
De 

para 1988 Cue del 106por ciento. (En Belice, por ejemplo, esta fue del 92 por ciento, y en Guatemala, del 75 por ciento).La elevada tasa de acceso es el resultado de una intensa c~mpafia de construcci6n de escuelas en todoel pais y de ]a adici6n de unos 800 nuevos cargos docentes cada afilo durante los tiltimos cinco afios.Hay ahora 7.300 escuelas primarias, 88 por ciento de ellas en las zonas rurales. Aproximadamente
900.000 alumnos esr'in matriculados en los grados uno a seis. 

A pesar de la alta tasa de acceso, la eficiencia del sistema de educaci6n estd por debajo de lade cualquier otro pais centroamericano. En 1987, por ejemplo, s6lo 46 por ciento de los alumnosque entraron en la escuela primaria se graduaron de sexto grado, en comparaci6n con un promediopara Centroam6rica de 55 por ciento. Debido a las altas tasas de repetici6n y deserciones escolares,como promedio, se requieren )0,3 afios para que el sistema produzca un egresado del sexto grado.A esta tasa, el costo promedio de proporcionar escolaridad a un alumno es de US$I.465. En unsistema totalmente eficiente, el costo seria de US$855. 

Las metas principales para el Gobierno y los donantes externos son las de asegurar el accesopara mantenerse a la altura del crecimiento de la poblacion y mejorar la calidad y eficiencia de la 
educacion. 

La mayoria de las clases son de grados multiples, es decir, los maestros ensefian ms de unnivel de grado simultaneamente. Las politicas relativas al curriculum no se han modificado desde1950, aunque los planes de estudios se revisaron en 1967. Los materiales de instrucci6n, distintos delos nuevos textos escolares que se estn introduciendo al amparo de un progiama de la Agencia de losEstados Unidos para Desarrollo Internacional y que ahora se hallan en las clases de primero y segundogrados, son escasos y, frecuentemene, irrelevantes o de baja calidad. 

El sistema educati-,o emplea a unos 24.000 maestros, 62 por ciento de los cuales ensefian enlas zonas rurales donde la poblacion estudiantil es del 61 por ciento de la matricula total y la relaci6nde maestros escuelas es de 2,3 a 1. La mavoria de los 24.000 maestros de escuela primaria songraduados de 12 escuelas normales en Honduras que cada afio producen mas maestros que los queel sistema puede absorber. En 1987, el Ministerio de Educaci6n revis6 el curriculum de la escuelanormal para introducir metodologias Losdocentes y contenidos de los cursos mas actualizados.primeros egresados del nuevo curriculum de educacion de maestros seran los de la clase de 1990. 

La responsabilidad para la supervisi6n corresponde a la Oficina del Director General deEducacion Primaria del Ministerio de Educacion, especificamente los supervisores. El sistema desupervisi6n consiste en siete supervisores nacionales, 18 supervisores de departamento y 205supervisores auxiliares a nivel de distrito. El Centro de ActualizaciOn del Magisterio (CAM), creadoen 1982 para proporcionar capacitaci1n en servicio, funciona como unidad de ejecuciOn pedagogica
del Sistema de supervision. 

2Tasa de matricula bruta: niimero de nifios en las escuelas divididos por nifios de edad escolaren la poblaciOn. Es mayor de 100 debido a la presencia de nifios con edad excesiva en las escuelas.(Vease el Capitulo II, SecciOn A.I. donde se proporcionan analisis adicionales de la TMB.) 
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C. INSTALACIONES 

La responsabilidad para la construcci6n de escuelas y su equipamiento corresponde a la
Direcci6n General de Construcciones Escolares del Ministerio de Educaci6n. Debido a datos 
insuficientes, no se dispone del nuimero, ubicaci6n y condici6n exactas de las escuelas. (El Ministerio 
de Educaci6n tiene proyectado realizar un detallado estudio de planimetria escolar y censo de 
escuelas.) La informaci6n actual indica que hay aproximadamente 18.000 aulas, lo que arroja un 
d6ficit de unas 5.000. Para atender a los aumentos en el ntImero de alumnos, se necesitan 
aproximadamente 800 nuevas aulas por afio; el Ministerio de Educaci6n ha estado construyendo aulas 
a raz6n de 250 por afio. En la actualidad, el costo de construcci6n y provisi6n de muebles de una 
nueva aula es de $7.650; en 1995, sera de US$15.000. Los donantes externos sufragan ahora los gastos
de la construccion de nuevas escuelas. 

Las instalaciones de educacion primaria tienden a estar en un estado de deterioro. De acuerdo 
con el Ministerio de Educacion, la mitad, aproximadamente, de las aulas actuales requieren
reparaciones que van de teparaciones de las ventanas a reparaciones en los techos y paredes. Son 
comunes pupitres rotos, recintos escolares y zonas de juego descuidados, instalaciones sanitarias 
inadecuadas y falta de agua. Aunque las comunidades desempefian a veces un papel en la 
construccion de escuelas, no contribuyen al mantenimiento escolar. Este es responsabilidad del 
personal escolar y de los alumnos. La mayoria de las aulas tienen pizarras, pero poco equipo mds tales 
como cuadros y globos terraqueos. 

D. INTER VENCIONES ACTUALES 

La alta prioridad dada por el Gobierno a la educacibn primaria se Ileva a la prctica mediante 
cierto nUmero de actividades, muchas de ellas financiadas a traves de donantes externos. La 
coordinacion de los fondos para estos proyectos es responsabilidad de la Secretaria de Planificacion 
(SECPLAN). Las donaciones son administradas por la Direccion de Cooperacion Tecnica Internacional 
de SECPLAN; los prestamos son administrados por la Direccion de Proyectos. Dentro del Ministerio 
de Educacion, la coordinacion de los provectos tecnicos con los donantes externos es responsabilidad
del Viceministro para Asuntos Tecnicos. Los principales donantes son la A.I.D. y el Japon, seguidos
del Banco Mundial. Donantes menores son el Gobierno de Holanda, el Fondo de las Naciones Unidas 
para Ayuda en Poblacion y la Organizacion de los Estados Americanos. 

1. USAID/lionduras 

El Proyecto de Eficiencia de la Educacibn Primaria (GOH-AID-522-0273), que fue iniciado 
a fine- de 1986 y que terminara en 1994, es un intento integral por mejorar el acceso, la eficiencia 
interna y la calidad del sistema de escuelas primarias publicas. El costo total se estima en US$32 
millones de cuva cifra US$27 millones provieneii de la USAID y US$5 millones de fondos de 
contrapartida procedentes del Gobierno. Siete componentes principales guian las actividades del 
provecto: 

Cori,,ruccibn, Renovacion v Provision de Muebles a las Excuelas 

Al contrario de otros componentes de este proyecto, las actividades de construccion de 
escuelas se llevan a cabo bajo el control directo del Ministerio de Educacion y son financiadas por
completo con cargo al presupuesto de contrapartida de Fondos de Apoyo Economico. La AID no 
participa directanente en la construcciln, renovaciOn o mantenimiento. La AID acept6 un plan del 
Ministerio de EducaciOn consistente en utilizar un enfoque algo descentralizado, que se pretendia
fuera de bajo costo y basado en ]a comunidad, y convino en proporcionar US$1,5 millones 
anualmente durante tres afios en apoyo de este componente. Entre las metas del proyecto figuran la 
construccibn de 450-900 :iulas, la renovacion de 300-600 aulas y el mantenimiento de 300-600 aulas 
a traves del periodo de tres afios. 
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Materiales de lnstrucci6n 

Se estdn escribiendo, produciendo y distribuyendo cuatro millones de textos escolares en lascuatro materias principaies (espafiol, matemticas, estudios sociales y ciencias naturales) para los seis
afios de la escuela primaria. Se producira un total de 200.000 guias del maestro y libros de trabajo
de los alumnos y 20.000 de guias de "Preparacion para la Lectura" para los alumnos de primer grado. 

Una parte integral del proyecto consiste en desarrollar la capacidad del Ministerio deEducaci6n para redactar, imprimir y distribuir las revisiones necesarias de estos y otros materiales 
docentes. 

Capacitacion de Maestros en Servicio 

Mediante la asistencia tecnica al Centro de Actualizaci6n del Magisterio, se estin
proporcionando talleres en servicio a corto plazo para supervisores departamentales y auxiliares,
directores de escuela y maestros de aula en el uso de textos escolares y guias del maestro. En el
futuro, este componente tambien incluir,' un sistema permanente de capacitaci6n en servicio que
utilizari la radio, los medios impresos, textos semiprogramados y seminarios para supervisores,
directores y maestros de aula en un programa de aprendizaje a distancia. 

Investigacion Educatisa 

Se ha establecido una unidad permanente de estudio de la politica educativa (integrada por
dos investigadores hondurefios) en el seno de la Oficina del Viceministro de Asuntos Tecnicos del
Ministerio de Educacion. Ademas de disefiar, efectuar y analizar unos 20 estudios durante la vida
del proyecto, la unidad ha de realizar unas 10 conferencias v talleres sobre investigacion de politica.
Entre los estudios emprendidos o propuestos figuran los siguientes: 

Efectos de la supervision de la educacion primaria sobre los resultados
 
obtenidos por los alumnos.
 
Causas de la reprobacion y repetici6n de cursos entre los alumnos de escuela
 
primaria.

Antecedentes filosOficos N te6ricos del sistema para evaluaci6n y promoci6n 
controlada. 

- Efectos de los programas de almuerzos escolares. 
- Evaluacion de las areas vocacionales, agricolas y de salud del curriculum de 

la escuela primaria. 
- Costos de ciertas poluticas de personal, por ejempio, transferencias, permisos 

de ausencia 
- Efecto del dia escolar de una sola sesion sobre los resultados obtenidos por los 

alumnos la administracion de las escuelas. 
- Lfecio economico de la capacitacion en servicio de los maestros. 
- Evaluacion de las escuelas de guia tecnica, escuelas de aplicaciones y escuelas 

piloto. 

Sistema de InformacionGerencial 

Este componente proporciona asistencia tecnica y productos basicos para ampliar y mejorar el sistema
de informaci6n gerencial del Ministerio de Educacion. Se estan formulando nuevas tecnicas para
recopilacion de daos a fin de proporcionar datos oportunos y confiables a los planificadores de la
educacion. Se proporcionara a los usuarios capacitaciun en la formulacion y utilizacion de estas 
tecnicas. 
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* 	 Prueba V Evaluacion 

Este componente incluve la formulacion de objetivos minimos de aprendizaje para todas las 
materias por nivel de grado. Los objetivos de aprendizaje y pruebas normalizadas basadas en los 
objetivos se introduciran a los maestros mediante los talleres de capacitacion en servicio y nuevas 
guias del maestro. Tambien se sometera a prueba una muestra nacional de los alumnos de escuelas 
primarias para seguir los cambios en los logros academicos generales resultantes del proyecto. 

Medios 	Educativos 

Este componente es administrado por AVANCE, una organizaci6n voluntaria privada hondurefia. 
Incluve dos actividades importantes: 

1. 	 Radio interactiva cque proporciona lecciones complementarias por radio en las aulas 
de primaria, comenzando por las matematicas y el espafiol y abarcado los grados uno 
a tres. Los maestros adquieren voluntariamente un aparato de radio a un costo 
reducido, una guia del maestro de autoensefianza y cuadros murales. 

2. 	 Un periodico sernanal nacional, llamado El Agricultor, que proporciona secciones 
complementarias para uso tanto por los maestros como por los alumnos. 

2. 	 Gobierno del Japon 

El proecto proporciona un edificio moderno y asistencia tecnica para capacitaciOn de 
maestros en servicio a los niveles primario, secundario y universitario, subrayando las matematicas,
las ciencias, la tecnologia, la estetica, la educacion fisica y los deportes. Los fondos consisten en una 
donacion del Goberno del Japon de U SS 12 millones (L. 24 millones) y una contribucion del Gobierno 
de Honduras de USS3'().000 (1.. 798.000). No se especifica la cifra de dinero asignada a la educacion 
prirnaria. 

3. 	 Banco Mundial 

El Banco Mundial proporciona un prestarno de US$4,4 millones (L. 8,8 millones) a traves de 
un periodo de cuatro aims (la contribution de contrapartida del Gobierno de Honduras es de 5 
millones de lempiras) al Ministerio de Educacion para desarrollar un sistema administrativo y para
la operacion de un proyecto piloto de educaCion rural. Un objetivo secundario consiste en ayudar
al INI inisterio de tzducacion a mejorar su politica v procedinmientos organizativos y administratiVos 
internos. Seir departamentos, en l:i Re,.ion Norte de Ihonduras (..\tlantida, Colon, Cortes, Gracias a 
l)jo ',. 1l le la llAihi \ mro) p:irtjip:iJ en a.tl\ idad in terale,, entre ell:is las siguientes: 

.UMIoJcrdInacor 	 on coordiladorCrear 	 n rte d prLit'lw U Co01me regional. 

PRealizar analisi>, d, Ia' nlae ,dade', de la ecdluacion rural en los seis departamentos. 

Desarrollar un pro.,ct, pil0o0 en dos distritos escolares clue incluva la construccion 
y dotacion de equ po d la,, aulas, capacitacion en servicio del personal, provision de 
materiales de aprendizaje \ el estable,:inliento de un sistema de evaluacion. 

Establecer un sistema permanente para el planeamiento y administracion de las 
actividades de educacion regional en las zonas rurales. tHasta la fecha, se han realizado 

,cuatro seminari N talleres para planeaniento e iniciacion de las actividades del 
proyecto. 
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4. Gobierno de Holanda 

Este proyecto piloto esta concebido para proporcionar donaciones modestas a adultos para el
establecimiento de pequefias empresas o "industrias familiares", pero incluye actividades de educaci6n
bdsica que versan sobre la alfabetizaci6n y la adquisicion de aptitudes relacionadas con el trabajo.
Los fondos proceden de una donacion del Gobierno de Holanda de US$3,4 millones (L. 6,8 millones). 

5. Fondo de las Naciones Unidas para Asistencia en Poblaci6n (FNUAP) 

En 1987 y 1988, se proporcion6 una donaci6n modesta de US$74.000 (L. 148.000) parafinanciar la asistencia tecnica preparatoria a fin de incluir materiales relacionados con la poblaci6n 
en el curriculum de educacion primaria de Honduras. La contribuci6n de contrapartida del Gobierno 
de Honduras fue de US$53.000 (L. 106.000). 

6. Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA) 

La OEA tiene actualmente dos proyectos con el Ministerio de Educaci6n. El primero es una
actividad innovadora encaminada a transformar las bibliotecas nacionales tradicionales en centros de 
recursos de aprendizaje integrales para la educacion primaria y secundaria. Este proyecto, que se
tenia programado realizar durante 1988 y 1989, es financiado por una donaci6n de la OEA de
USS41.000 (L. 82.000), con una contribuci6n del Gobierno de Honduras de US$70.000 (L. 190.000).
El segundo proyecto entrafia la creaci6n de un centro pedag6gico par, preparar materiales de
instruccion destinados a la educacion preescolar v cap-citar a maestros en las modernas tecnicas
docentes. El proyecto es financiado por una donaci6n de la OEA de US$21.000 (L. 42.000) con una
contribucion del Gobierno de Honduras de US$177.500 (L. 335.00). 
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COSTOS Y FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION PRIMARIA
 

CAPITULO II
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Introducci6n 

En este capitulo se analiza el nivel de recursos financieros asignados a la educaci6n primaria,
su participaci6n en los gastos totales del Gobierno, los costos unitarios de la educaci6n y la evoluci6n
reciente de estos indicadores. Desde un punto de vista estrictamente financiero, los principales
problemas que se analizardn son ]a insuficiencia del actual financiamiento por el Gobierno para
satisfacer las necesidades en las escuelas primarias y la incapacidad del sector pfiblico de proporcionar
todos los fondos necesarios. 

A. LA EDUCACION PRIMARIA Y LA ECONOMIA NACIONAL 

Para comprender los aspectos econ6micos de la educaci6n primaria en Honduras, hay que
considerar los costos y financiamiento de la educacion 
como parte del cuadro econ6mico en general.
Entre 1981 y 1988, el crecimiento de la poblaci6n en Honduras excedi6 al crecimiento econ6mico:
Mientras que el crecimiento real del Producto Nacional Bruto (PNB) aument6 en el 15 por ciento, elPNB por persona disminuy6 en el 8 por ciento. Por tanto, podemos suponer razonablemente que el

nivel de vida durante ese mismo periodo descendi6 para la mayor parte de la poblaci6n (Cuadro II-

I, lineas 1-4).
 

Entre 1981 y 1988, los gastos en la educacion aumentaron a un ritmo mdis acelerado que laeconomia o la poblacion. Los gastos totales del Gobierno aumentaron en 28 por ciento y la poblaci6n
aumento en 25 por ciento. La proporcion del PNB asignada a los gastos aument6 lentamente del 15al 17 por ciento. Durante este periodo, la proporcion de los gastos totales en la educacion en relaci6n 
con los gastos del Gobierno central aumento de 23 a 29 por ciento (Cuadro Il-1, lineas 5-8).* 

El nivel absoluto de incremento de estos gastos fue abn mfts espectacular -- un incremento del61 por ciento en siete afios para todos los niveles educativos: los gastos en la educaci6n primariaaumentaron en 51 por ciento; los gastos de la educaci6n secundaria y superior aumentaron en una
cifra aun mayor-- mas del 61 por ciento en realidad, que es la tasa medida de crecimiento para todo
el sector. Mientras que los gastos en la educacion primaria aumentaron, la porci6n proporcional delos gastos en la educacibn primaria frente a los gastos totales en la educaciOn disminuyO a trav(s delperiodo de siete afios, descendiendo del 58 por ciento al 55 por ciento (Cuadro Il-l, linea II). 

B. PROBLEMAS 

1. Asignaciones de Recursos no Equilibradas 

Durante este periodo d: iemlipo, los gastos en la educacion primaria por persona aumentaron
de 22 a 26 lempiras, con un incremento del 2,0 al 2,64 por ciento del PNB por persona. Los costos
unitarios para la educacifn primaria tambien aumentaron de 121 lempiras por alumno por afio en 1982 
a 144 lempiras en 1988, utilizando cosros ajustados para tener en la inflacion. Aunquecuenta 
nurnerosos factores pudieran contribuir a los incremento., el factor principal lo constituye la creciente
proporcion de los sueldos de los maestros, un problema importante para financiamiento de la
educacion. Mientras que, en la mayoria de los paises desarrollados, los sueldos de los maestros 
absorben el 80 por ciento de los gastos totales en la educaci6n, en Honduras la cifra es del 96 por
ciento. Por tanto, s6lo cuatro por cienrto se emplea en otros bienes y servicios, tales como la
construccion y mantenimiento de escuelas y materiales de instrucci~n. El nivel de sueldos de los 
maestros es, pTes, la principal variable que determina el nivel total de gastos. 

Basado en cifras reales de ejecuciOn del presupuesto 
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CUADRO fI-I 

HONDURAS PRODUCTO NACIONAL BRUTO, GASTOS ACTUALES, GOBIERNO CENTRAL,
 
TOTALES Y EDUCACION PRMARIA, 1981-1988
 

(en millones de lempiras constantes, cifras por persona en
 
lempiras, matricula en miles)
 

1981 '1982 1983 1984 1985 1986 1987 
 1988
 

1. PNB 4,153 4,072 4,061 4,174 4,308 4,427 4,612 4,787
 
2. Tasa de crecimiento % 1.5 -2.0 -0.3 2.8 3.2 2.8 4.2 3.8 

3. PNB po persona 1,087 1,029 992 986 985 982 993 1,001
 
4. Tasa de crecimiento % -1.9 -5.3 -3.6 -0.6 -0.1 -0.3 1.1 0.8 

5. Gastos Gob. Centr. 619 60 658 683 742 687 769 793 
6. GGC/PNB 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.16 0.17 0.17 

7. Gastos total eduz. 142 155 157 166 182 195 225 228 
8. GTE/:GC 0.23 0.26 0.24 0.24 0.25 0.28 0.29 0.29 

9. Gastos educ. prim. 83 81 83 91 97 103 117 126
]0. Tasa de crecimiento Z - -2.1 1.8 10.0 6.4 6.4 13.9 7.4 

IL ';EP/GTE . 0.58 0.52 0.53 0.55 0.53 0.53 0.52 0.55 
12. GEP por persona 22 21 20 22 22 23 25 26 
13. Tasa de crecimiento Z- -5.5 -1.6 6.4 3.0 3.2 10.6 4.3 
14. GEP/PNB 2.00 2.00 2.04 2.18 2.25 2.33 2.55 2.64 

15. Marric. primsria - 672 704 740 774 810 840 879 
16. Tasa de crecimiento __ -- 4.8 5.1 4.6 4.7 3.7 4.6 

17. Costos unitarios- 121 118 124 125 127 140 144 
18. TVA de crerimiento % - - -2.8 4.7 1.8 1.6 9.9 2.6 
19. Deflactor unp. 1.34 1.42 1.49 1.55 1.62 1.72 1.75 1.82 

Abreviaturas:
 
PNB: Producto Nacional Bruto
 
GGC: Gasto del Gobierno Central
 
GTE: Gastos Totales en la Educacidin
 
GEP: Gastos en la Educaci6n Primaria
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El desequilibrio en la asignaci6n de recursos es un problema sobre el que las autoridades
educativas han ejercido poco control. Gran parte del problema emana de un mecanismo integral para
aumentos salariales automatticos, sistema en el que el sueldo base aumenta continuamente debido aciertos factores de ajustes aplicados a 61 (Vease el Anexo 4). Desde 1981, los sueldos base para losmaestros han aumentado a una tasa que est i seis puntos porcentuales por encima de la tasa de
inflaciori. Los ajustes consisten en compensacion por trabajo en destinos dificiles, asi como por
servicio -- se ofrece un incremento del 15 por ciento cada cinco afios-- por merito, y por mayor
responsabilidad, por ejemplo, por servir cora director de una escuela modelo, piloto o experimental.
Los maestros que trabajan en Gracias a Dios y las Islas de ]a Bahia reciben un sueldo base de L. 515 
por mes, antes de los ajustes, frente a L. 425 que se abonan a otros maestros. (Los sueldos base para
cada grupo han aumentado en tn 32 y 42 por ciento, respectivamente, desde 1981.) Los ajustes por
merito, que se dan tres veces durante la carrera docente, guardan relacibn con actividades que se supone influven en el aprendizaje: puntualidad, asistencia, cumplimiento de las responsabilidades.
Las evaluaciones del desempefio de los maestros tienen poco fundamento cientifico; dependen de la
percepcion de un supervisor acerca de la actuacion de un maestro. 3 

2. Falta dce Planificaci6n 

Sin embargo, el problema principal no esta en el sistema de evaluacibn -- ni siquiera en los
propios ajustes-- sino en la falta de planificacion, tanrto en lo que respecta a los costos periodicos 
como a los gastos de capital. En terminos de costos periodicos (principalmente sueldos), incluso
cuando algunos ajustes son practicamente automaticos y, por tanto, pudieran proyectarse o, cuando 
no son automaticos, pudieran preverse con un simple sistema de informacion gerencial, no se lleva 
a cabo este planeamiento necesario. En las cifrasterminos de gastos de capital, en el Cuadro 11-2
inuestran un planearniento erratico para recursos fisicos tales como edificios escolares, instalaciones,
equipos, muebles v avudas de instruccion. En 1982 , los gastos de capital aumentaron en 144 por
ciento frente a 1981. Entre 1982 v 1986, las inversiones en educaci6n fueron considerables, aunque
Ifluctuantes. Sin embargo, en 1987, 1a inversion experimento un grave descenso, acusando una(lisminucion de 83 por ciento frente al ano precedente. El descenso continub en 1988, aunque solo 
en un 0,5 po ciento. IJichos aumentos v descensos erraticos pudieran evitarse; un adecuado
planeamient) a plaza medio o largo pcrraitiria al Gobierno dis. ibuir sus gastos por igual en el curso
del tienmpo y, de esa forima, adlm inis rar o, recursos de foirma mas eficiente. 

CUADRO I1-. 

HONDURAS: GASTOS DL CAPITAL EN LA EDUICACION PRIMARIA, 1981-1988 
(linanciados tanto interna coma) externamente) 

En miles, de lempiras) 

1981 1N82 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Gastos de 3.705 9.0,11 6.972 6.759 11.026 10.256 1.738 1.625 
capital 

Tasa de -- 144,0 -22,9 -3,1 63,1 -7,0 -83,1 -6,5 
crecim. % 

31n octubre de 1989, un comite del Congreso debatio las propuestas para un Estatuto del Docente 
que sustituirian 1 la actual Ley del Escalafon. Este Icy propuesta aumentaria el sueldo base de los 
maestros y limitaria las operaciones de las escuelas privadas. El Presidente adopto la decision de 
posponer la votacion sobre las propuestas hasta fines del afio siguiente. 
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El problema de la inversi6n err"itica es exacerbado por el hecho de que el Gobierno puede 
posponer -- y de hecho pospone-- las inversiones de capital por razones politicas o fiscales, sabiendo 
que puede hacerlo sin las repercusiones que ocasionarian las reducciones en los sueldos de los 
maestros, por ejemplo. Tambien forman parte del problema los aportes irregulares por las agencias
donantes internacionales (Vease el Cuadro 11-3). No s6lo han contribuido los donantes al elemento 
errdtico movilizando grandes sumas de dinero de tiempo en tiempo, sino que, ademds, han ayudado 
a crear una dependencia a largo plazo para Honduras. El Gobierno ha Ilegado a esperar que los 
donantes extranjeros financien los gastos de capital en la educaci6n, liberando asi al Gobierno para
seguir invirtiendo sus recursos casi exclusivamente en la partida de sueldos de los maestros. 

CUADRO 11-3
 

HONDURAS: RECURSOS EXTERNOS INVERTIDOS EN TODOS
 
LOS NIVELES DE LA EDUCACION, 1981-1988
 

(En miles de lempiras)
 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
 

Gastos de 1.492 3.772 4.773 10.085 18.299 15.188 10.409 6.411 
capital 

Tasa de -- 152 22 111 81 -17 -31 -38 
crecim. %
 

3. Una Deficiente Administracion de los Recursos 

La falta de planeamiento de las inversiones no es el Onico problema; la administracion de los 
recursos, es decir, el cuidado de las instalaciones fisicas, tambien es problemitica ya que tiene 
repercusiones sobre el presupuesto tanto a largo como a corto plazos. Un plan es esencial no solo para
inversiones eficientes en nuevos recursos sino tambien para una administracion eficiente de los 
recursos existentes. Se necesitan asignaciones presupuestarias tanto para mantenimiento como para
sustitucion. Cuando el mantenintiento y la sustitucion se posponen en vez de posponer los gastos en 
personal o de atender otras necesidades presupuestarias, como ocurre a menudo, se dejan sentir los 
efectos a largo plazo. Las instalaciones fisicas descuidadas se deterioran mas rapidamente que las que 
se cuidan y,por lo general, requieren reparaciones importantes y, por tanto, costosas, o sustituciones 
totales. 

Un planeamiento eficaz de los recursos permitiria obtener cierto numero de objetivos.
Permiltiria al Gobierno prever los costos, distribuirlos a traves de un periodo de tiempo y reducir su 
dependencia de recursos externos. En' iaria un mensaje a las organizaciones de maestros y al ptiblico 
en general en el sentido de que las inversiones de capital y en partidas distintas de las de personal son 
tan importantes para el proceso de la educacion como los sueldos. Ayudaria a disipar la atmOsfera 

11
 



generalizada de administracifn por crisis resultante de la respuesta gubernamental a las necesidades 
de inversi6n s6lo cuando se Ilega a un nivel de crisis. La administracifn por crisis elimina una 
preparaci6n cuidadosa para los gastos y actividades, ,su posterior evaluaci6n, asi como el andlisis de 
los costos periodicos asociados con ella. Y elimina completamente la posibilidad de considerar una 
serie mds amplia de alternativas para la asignaci6n de recursos, por ejemplo, para la inversi6n en la 
capacitaci6n de maestros, ia administracifn de la educaciOn o las ayudas de instrucci6n. 

C. CUESTIONES Y REPERCUSIONES NORNMATIVA$ 

LCul es ]a solucion para el creciente incremento en el sueldo de los maestios, la resultante 
asignaci6n desequilibrada de los recursos financieros y la deficiente administracifn de los recursos? 
No es pragmitico esperar grandes incrementos en el presupuesto para el Gobierno en general y para
la educaci6n primaria en particular. La solucion, segtin parece, resultar,1 de dos elementos: (1) mayor
eficiencia en el uso de los recursos, lo que exige cambios en las politicas y administracion de la 
educacion, y (2) aportes del sector privado. 

1. Politicas y Administraci6n de la Educaci6n 

Para ser eficaces, las politicas educativas han de establecer objetivc. que se lograrAn en 
terminos de cobertura y calidad de ]a educacion. Sin objetivos especificos -- y sin un calendario y
sistema para medir el logro de los objetivos-- la educacin ptiblica no ser, responsable de la 
produccion del "producto" educativo. Y sin responsabilidad, el sistema s6lo servir, a los maestros 
a quienes se garantiza antiguedad y sueldo. Para establecer objetivos educativos apropiados seria 
necesario formular -- y luego responder-- preguntas tales como las siguientes: 

LQue proporcion de los egresados de sextO grado han de saber como resolver problemas 
matematicos de dos operaciones? 

LQue proporcion ha de poder leer a un nivel determinado de comprensi6n de acuerdo 
con una cierta prueba? 

Z.En que porcentaje deberia reducirse la tasa de repeticiOn de cursos dentro de un 
determinado periodo de tiernpo? 

ZCuailes deberian ser las metas de largo plazo para las puntuaciones de resultados en 
diferentes temas? -,Las metas intermedias? 

Sin embargo, no basra establecer politicas %'metas. 1-a de instituirse un sistema administrativ\ 
eficaz para alcanzarlas y supervisarlas. Una estructura administrativa descentralizada es ideal y
deberia hacer participar a la comunidad en la administracion de los recursos. Sin embargo, incluso 
cuando se adoptan estas medidas, la base fiscal sera todavia insuficiente para una mayor cobertura 
v calidad de los "productos" educativos. El sector privado puede desempeiar un papel en esta etapa 
tanto sustantiva como financieramente, en tres niveles: a nivel de comunidad, al del sector comercial 
y al del sistema de escuelas privadas. 

2. Aportes del Sector Privado 

En el primer nivel, puede pedirse a la comunidad que recaude fondos para satisfacer 
necesidades criticas de las escuelas, aun cuando e! hacerlo a expensas de ser excluida de funciones 
mis sustantivas la alienaria con el tiempo. Sin embargo, la comunidad tambien puede servir al sistema 
escolar de una forma nifts sustantiva, por jemplo, proporcionando una funci~n de evaluaci6n. Sus 
miembros pudieran supervisar las actividades en areas a las que son especialmente sensitivos -
asistencia, puntualidad y dedicaci~n de los maestros a la escuela, por ejemplo-- y sus evaluaciones 
pudieran incluirse en el sistema mayor que determina las promociones de los maestros. QuizAs el 
aporte nas importante que podria hacer la comunidad seria el de servir de agente regulador en la 
cuestion de los sueldos de los maestros. Si las comunidades estuvieran organizadas, podrian influir 
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en el proceso de asignaci6n de recursos reduciendo la continua presi6n para aumentar los sueldos de
los maestros en detrimento de necesidades no relacionadas con el personal. Como grupo organizado,
pudieran desempefiar una labor de cabildeo en demanda de mds ayudas docentes y mejor
mantenimiento de las instalaciones. 

Al segundo nivel, el nivel comercial puede desempefiar asimismo un papel y complementar
las .ctividades de la comunidad. Destacadas figuras comerciales pueden proporcionar liderazgo
nacional para influir en los altos niveles del Gobierno en lo que respecta a una mejor asignaci6n delos recursos. Sus actividades influirian no s6lo en el sector educaci6n sino tambien en el desarrollo
economico del pais puesto que la educaci6n y la economia estan relacionadas entre si. Los padres
comprenderian que, cop una mejor educacin, sus hijos tendrdn mejores posibilidades de empleo yun nivel de vida mas altc. Asi pues, se animar.i al sector coinercial y a la comunidad a apoyar las
actividades mutuas en la lucha por conseguir una mejor asignacibn de los recursos educativos. Sin
embargo, hay que dar instrucciones tanto al uno como a la otra para que trabajen en estrecha
asociacion con el sector publico y con los sindicatos de maestros fin de ejercer su influencia de ia 
forma mas constructiva posible. 

En el tercer nivel est i el propio sistema de escuelas privadas. Para aliviar la carga financiera 
que gravita sobre el sistenia de escuelas publicas, el Gobierno deberia determinar la factibilidad derealzar el sistema de escuelas privadas. Los funcionarios del Gobierno deberian determinar la
capacidad del mercado para pagar la eduacin privada, las condiciones en las que opera el sistema 
actual N'las posibilidades para subvencionar a las escuelas privadas. 

D. RECONIENDACIONES 

En la secci6n precedente se analiza la situaci6n econ6mica de Honduras y su relaci6n con los 
costos y financiamiento de la educacion. De ese andlisis emanan las recomendaciones siguientes.
Sugieren cambios de politica y mejora en el planeamiento y administracion de las inversiones que
deberian ser condiciones para la inversion por la AID en Honduras. 

1. Realizar investigaci6n relacionada con la politica de la manera siguiente: 

A fin de considerar los sueldos de los maestros en Honduras dentro de un 
contexto mas analizar sueldos de maestros eamplio, los nacionales
internacionales v su relacion proporcional con los costos peri6dicos totales de 
la educaci6n. Considerar el poder adquisitivo, los antecedentes acad~micos, 
los costos de la educacian. 

A fin de ayudar al Gobierno en el planeamiento de inversiones futuras en la 
educacion primaria, analizar su actual dependencia de fuentes de fondos 
exterrios, en particular de la USAID, el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Gobierno del Jap6n. 

Evaluar las posibilidades para participacion de la comunidad a nivel de escuela 
en la administracion y supervision como medio de corregir el desequilibrio en
la asignacion de los recursos y mejorar el planeamiento y la administraciOn. 

Examinar la posibilidad de aumentar las fuentes de fondos ptiblicos. 

Evaluar las posibilidades para participaciOn del sector privado a nivel nacional 
a fin de proporcionar direcciOn y ayuda en mejorar la calidad de la educacion. 

Determinar la factibilidad de ampliar la escolaridad en las escuelas primarias 
como medio de contrarrestar la escasez de recursos publicos para la educacion. 
Evaluar ]a factibilidad de dictaminar leyes que permitan dicha accion. 
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2. Animar al Ministerio de Educaci6n a: 

Planear los costos peri6dicos de las inversiones de capital a fin de que pueda 
considerarse una gama de alternativas de asignaci6n. 

Mejorar la administraci6n de los recursos a fin de prever las necesidades de 
mantenimiento y sustituci6n de los edificios escolares y el equipo. 

Formular politicas educativas que resulten en el establecimiento de objetivos 
educativos especificos vincuk-dos con calendarios concretos. 

3. Recomendar que la A.I.D.: 

Condicione su asistencia al mejoramiento de la asignaci6n de los recursos que
aumentaria la porci6n de fondos disponibles para gastos en partidas no 
salariales. 

Condicionar su asistencia a cambios en la politica del Ministerio de Educaci6n 
en terminos de los objetivos educativos a fin de mejorar la responsabilidad y
reducir las presiones ejercidas por las organizaciones de maestros. 

14
 



ACCESO, EFICIENCIA Y COSTOS PROYECTADOS 

CAPITULO HI 
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Introducci6n 

En el presente capitulo se consideran los principales problemas y restricciunes que se 
interponen al mejoramiento del subsector de la educaci6n primaria en Honduras. 

A. PROBLEMAS V RESTRICCIONES 

En esta secci6n se detallan los principales problemas y restricciones contribuyentes que se 
interponen al mejoramiento del subsector de la educaci6n primaria en Honduras. 

1. Acceso 

El acceso a ia educaci6n primaria en Honduras, al afio 1987, es bastante elevado. En realidad, 
tal como se indic6 en el Cuadro III-I adjunto, medido por la Tasa de Matricula Bruta (TMB), es el 
mas elevado en la America Central, salvo Panani,: 106 por ciento. La Tasa de Matricula Bruta que 
mide la matricula total en las escuelas primarias frente a la poblaci6n estimada con 7 a 12 afios de 
edad, indica que el acceso a las escuelas en Honduras mejora cada ahio desde 1980 -- del 93 por ciento 
al 106 por ciento--. En el Cuadro 111-2, se presenta el porcentaje de cada gama estimada de edadeF 
de los alumnos matriculados desde 1982. Como puede verse, el porcentaje de los alumnos de 9 afio,; 
matriculados en la escuela primaria aumento de 81,9 por ciento en 1982 a 91,1 por cienuo in 1987. 

Tal como se advertira mas adelante, estas mejoras sustanciales en el acceso son el resultado 
de una importante campafia de construccion de escuelas en todo el pais y de los niveles de apoyo en 
constante crecimiento a la educacion primaria desde 1980. 

El Ministerio de Educacion utiliza una base de poblacion ligeramente diferente para calcular 
la TMB. Para el Ministerio, el acceso a la escuela primaria se extiende de las edades 6,5 a la edad 
de 13 -- un total de 7,5 afios--. En realidad, se permite a los alumnos matricularse un afio y medio 
antes en el primer grado que en la mayoria de los dems paises de America Central. De acuerdo con 
esta medida ampliada del acceso, la TMB es solo de 78,4 por ciento, pero tambien ha estado 
aumentando cada afio desde 1980. 

Estas medidas del acceso dependen de una evaluacion exacta de la poblaci6n por edad en 
Honduras. De acuerdo con las cifras utilizadas por el Ministerio de Educaci6n, hemos empleado 
cifras de poblacion elaboradas inicialmente en 1974 y actualizadas en 1983. El censo mds reciente 
(concluido a fines de 1988) indica que !n poblaci6n real es de unas 500.000 personas menos de la 
estimada. Cuando se disponga de cifras finales del censo especificas para la edad, deberdn mejorar 
todas las tasas de acceso medidas para Honduras (TMB y TMN), puesto que cada afio habr. el mismo 
ntimero absoluto de matriculas escolares, pero divididas por una menor poblacion o en comparacion 
con ella. 

2. Eficiencia 

Conforme a cualquier medida, la eficiencia del sistema de educacion primaria de Honduras 
es subestandar. Tal como se advirtio en el Cuadro Ill-1, Honduras ocupa un lugar que esta 
sistematicamente por debajo del promedio centroamericano en cuanto a eficiencia de la educaci6n; 
y, conforme a un indicador -- las tasas de conclusion de la primaria, el mds bajo en Centro
america--, es decir, en 1987 s0lo el 45 por ciento de sus alumnos entrantes Fe graduaron del sexto 
grado, en comparaci~n con el promedio para Centroamerica de 55 por ciento. 

El problema es mucho peor en las zonas rurales que en las urbanas. Aunque no es dificil 
obtener datos estadisticos uniformes para las tasas rurales de conclusion de la escolaridad, las 
estimaciones indican que los nihios de las zonas rurales tienen solo la mitad de la probabilidad de 
completar el sexto grado que los nifos en las zonas urbanas. Utilizando datos estadisticos sobre las 
matriculas urbanas y rurales, correspondientes a la clase que comienza en 1982, para el tercer grado 
el 66 por ciento de los nifios urbanos estaban aun en la escuela y solo el 45 por ciento de los nifios 
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rurales estaban atin en ella. Para el sexto grado (1987), el 49 por ciento de los nifios urbanos estabanai~n er la escuela frente a solo el 23 por ciento de los nifios rurales. 

La perdida de nifios rurales para el sistema de escuelas primarias es mayor en los primeros tresafios de escolaridad. Tal como se indica a continuaciOn, 72 por ciento, aproximadamente, de losniios urbanos pasan del primero al segundo grados y solo 60 por ciento de los nifios rurales. Poco mdsdel 92 por ciento de los nifios urbanos pasan del segundo al tercer grado, y solo un 78 por ciento delos ninos rurales. Para el tercer grado, casi el 90 por ciento de los nifios urbanos pasan al cuartogrado, mientras que solo lo hacen 76 por ciento de los nifios rurales. 

Porcentaje de Alumnos que pasan al Grado Siguiente 
1986/1987 

Niveles de Grado 

1/2 2 3/4 415 
Urbanos 71,8% 92,4% 89,7% 90,2% 88,6% 

Rurales 60,0% 77,8% 76,1% 80,5% 82,4% 

En secciones posteriores de este documento se detalla el efecto de la migraciOn, relaciones mdselevadas de alumnos/maestros y aulas mas grandes (a menudo una sola habitaci6n, aulas de gradosmultiples) sobre el desempefio escolar mas deficiente en las zonas rurales. 

Las tasas de repeticidn y las tasas de deserciOn escolar en el pais son relativamente altas parala escuela primaria, tal como se indica en el Cuadro 111-3. Son notabiemente nis elevadas en losprimeros tres grados de la escuela primaria -- las tasas de repeticibn del primer grado en 1987 superanel 26 por ciento (habiendo mejorado sOlo ligeramente del 27,3 Por ciento en 1982), y en el segundogrado son de 15,6 por ciento-- mejorando tambien solo ligeramente frente a la tasa de 16,2 por cientode 1982. Las tasas de desercion escolar en el primer grado se hallan inmediatamente por debajo del16 por ciento (lo que significa un descenso de la cifra de 19,3 por ciento en 1982) y son de 10,8 por
ciento en el segundo grado en 1987. 

Tomando como base, en parte, diferentes definiciones de alumnos que repiten cursos yabandonan Ia escuela utilizadas por el Ministerio de Educacibn de Honduras para fines de declaraciOn(es decir, diferentes de las definiciones de la UNESCO), hay razon para creer que las tasas derepeticibn se subdeclaran v que, pot tanto, exceden a las indicadas aqui hasta en siete puntos
porcentuales. 

Otra medida clave de la eficiencia de la educacin para Honduras, los afios para producir unegresado del sexto grado, tambien arroja resultados subestandar. En 1986, Honduras ocupo elpenultimo lugar en Centroamerica con 10,3 afios/alumno requeridos en el sistema para producir unegresado del sexto grado. 4 Comparese esta cifra con un promedio para Centroam&rica de 10,0 afiosy un buen desempefio de acuerdo con esta medida de 7,7 afios (Costa Rica). Aun cuando la tasa paraHonduras ha mejorado en el curso del tiempo (de 10,8 afios en 1982), el efecto de la falta deeficiencia significa que Honduras paga sustancialmente mds por cada egresado del sexto grado. 

4Este promedio de 10,3 afios se refiere a todos los afios de escolaridad recibida por todos losimnos (tanto los que se graduan como los que abandonan la escuiela) dividido por el numero deumnos que Ilegan a graduarse. Representa una medida promedio de los recursos escolares (en aiios
..,umnos) necesarios para producir un grupo de graduados. 
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A un costo estimado (en lempiras actuales de 1988) de L. 285/alumno/afo para un alumno 
de escuela primaria, 10,3 afios/estudiante por graduado significa que el egresado promedio del sexto 
grado en Honduras cuesta al sistema L. 2.930 en lempiras actuales. Si el sistema fuera totalmente 
eficiente, ese egresado costaria solo L. 1.710. Los bajos niveles de eficiencia en el sistema significan 
que el Gobierno ha de dedicar una cantidad adicional de L. 1.225/graduado (US$613), medidos en 
fondos actuales, en recursos para dar a los alumnos una formaci6n primaria. 

B. TRES ESCENARIOS PARA INTERVENCION 

Para comprender mnejor el efecto de la intervenci6n por la USAID en el sistema de educaci6n 
primaria en Honduras, hemos confeccionado un programa de tres escenarios para intervencion. Los 
primeros dos escenarios describen el sistema de educaciOn primaria de Honduras sin aportes 
adicionales por ia USAID. 

I. Perfil de [scenarios 

La PASADA I (Sisterna Estable) miestra el sistema de escuelas primarias de Honduras sin
mejoras adicionales en la eficiencia. En realidad, las tasas de repeticion, deserci6n escolar y
conclusion de la escolaridad para el sistema son las de 1986. Esta pasada presumiria que las 
intervenciones actuales tales come la capacitacion de maestros, libros de texto adicionales N la 
concentracion en la mejora del sistema se han interrumpido. 

La PASADA 2 (Sistema Dinarnico) muestra al sisterna de escuelas primarias de 1-onduras 
mejorando a la tasa que ha mantenido desde 1982, aproximadamente. Durante esta epoca, las tasas
de repeticion, desercion y conclusion de la escolaridad (como resultado de distintas actividades 
relacionadas con la capacitaci6n de maestros, ttxtos escolares y atenci6n nacional) han mejorado
constantemenA (cada una de ellas en dos puntos porcentuales cinco afios) -- y provectamos esaen 
mejora hacia el futuro. Esta pasada presupone que continuan los niveles actuales de gastos en las 
intervenciones, pero que no se realizan actividades adicionales. 

La PASAI)A 3 (Intervencion l'xtensa, grados 1-3) simula el efecto de una intervencibn 
adicional por la USAID, mas alla de lo que se ha hecho en la PASADA 2. Se supone que las 
intervenciones, por ejemplo, la instruczion en matematicas por dio, se concentran en los grados uno.. 
a tres. Se supone que los grados cuttro a seis continuan una trayectoria de desarrollo tal cono se 
describe en la PASAI)A 2. 

Para todas las pasadas, tal como sc indica en el Cuadro 111-4, suponemos que las tasas de
entrada (para los alumnos de siete afos) siguen siendo las mismas que en 1987 y que se mantienen las 
normas actuales establecidas para al umnu!SrnIaestros (381) y alumnos/clases (47/1), en una base 
nacional, Unicamente estas hipotesis dictan una exte nsa inversion continua en la educacion para el 
futuro inmediato. 

2. Resultados de los Escenarios -- Resultados hasta 1996 

lal como se indica en el Cuadro 111-4, los resultados hasta 1995 indican algunos efectos reales 
de la inversion en hi intervenCion. Al igual que ocurre con muchas inversiones en la intervencion en 
las escuelas primarias, el efecto completo de las intervenciones iniciales no aparece por cierto numero 
de afios -- de ocho a diez--, I-ste largo periodo de tiempo se ilustra claramente en el Cuadro 111-5 
donde, con una mayor eficiencia, un mayor numero de alumnos permanecen en la escuela aumentando 
asi la matricula en grades posteriores, Io que, a su vez, aumenta la matricula total en las escuelas.5 

5La matricula para el sistema total aumenta tipicamente en los afos inmediatamente siguientes a 
la introduccion de las imejoras en la eficiencia. [sto se debe a que los alumnos que antes abandonaban 
la escuela ahora pernianecen en el sistema, y los alumnos que antes repetian ahora son promovidos 
a grados superiores. 
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Para las Pasadas 2 y 3, tal como se veri, 1993 es el afio en el que las matriculas en el sistema mfseficiente (Pasada 3) estn por debajo de las matriculas en el sistema menos eficiente (Pasada 2). S61ocuando se permiten "ineficiencias" en el sistema, desciende el desembolso total. Este proceso requiere,
tipicamente, de 8 a 10 afios. 

Matriculas. Tal como se indic6, un sistema estable, sin mejoras adicionales (PASADA I),tambien tiene la matricula mas baja para 1995, 1.008 millones de alumnos. El sistema dinimicotiene 1.062,3 millones. La mayor eficiencia mediante la intervencifn en los grados uno a tres,PASADA 3, resulta en 1.055,9 millones de alumnos, con menos alumnos en el sistema debido a una
reduccion en las repeticiones de cursos. 

Tasas de Matricula Bruta. Para todas las situaciones, salvo la estable, PASADA 1, la TMBaumenta ligeramente hasta 1995, casi hasta un 110 por ciento, to que significa que el sistema mantiene 
sus tasas de acceso bruto para todas las escuelas primarias. 

Tasas de Conclusi6n de la Escolaridad. El porcentaje de egresados del sexto grado (a trav~sde cualquier periodo de tiempo, es decir, de 6 a 20 afios) aumenta con cada nivel de intervenci6n.Con la intervencibn en los grados uno a tres, puede esperarse que aumente el porcentaje de alumnosque completan la escolaridad, de 53,7 por ciento (sistema dinamico directo) -- PASADA 2) a 55,1 
por ciento para 1995. 

Graduado a Tiempo. Pueden observarse efectos analogos a los de las tasas de conclusi6n dela escolaridad en terminos de la graduacion a tiempo. En un sistema estable, solo el 20,4 por cientoparece graduarse del sexto grado en seis afios; con una intervencion destinada a aumentar laeficiencia, el porcentaje asciende a mas del 30 por ciento. 

Ahios-Estudiante para un Egresado del Sexto Grado. Las intervenciones en la eficiencia-- PASADA 3-- surten un efecto espectacular sobre el de afios-alumnonumero requerido paragenerar un egresado del sexto grado. Mientras que el sistema estable requiere 10,33 afios por egresado,
la PASADA 3 indica que se necesitan 8,98 afios. 

Menor de Plazas en Secundaria. Las tasas nris elevadas de graduaci6n de la escuela primariaimponen una creciente presion sobre las escuelas secundarias. La intervencion destinada a aumentarla eficiencia incrernenta el numero de plazas de secundaria requeridas en 9-i3.000 plazas. 

Efeclos Presupuestarios. Todas las simulaciones indican una necesidad de mayores gastospresupuestarios. El incrernento surge debido a la creciente poblaci6n de edad escolar en Hondurasy at hecho de que, si se desea mantener las normas actuates (niveles de acceso y eficienciaestabilizados), el sisterna necesitara "mantener su marcha". Las simulaciones indican claramente que,en general, para 1995, la intervencion en los grados uno a tres (PASADA 3) costara at sistema menosque en un sisterna dinamico, PASADA 2. Las simulaciones, que se resumen en el Cuadro 111-6 y sedetallan en los Cuadros 111-7, 111-8 , 111-9, indican que, para 1995, la PASADA 3 ahorra un totalaproximado de US$3,8 millones (sobre los niveles actuates de intervencidn de la PASADA 2). Parael afio 2000, la intervention de la PASADA 3 crea ahorros brutos totales de mas de US$36,8 millones. 
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C. CONCLUSIONES SACADAS DE LOS ESCENARIOS 

De los escenarios presentados se desprenden varias conclusiones: 

1. 	 Para mantener las actuales normas de acceso, todos los escenarios exigen aumentos 
presupuestarios superiores a los incrementos por concepto de la inflaci6n en el 
presupuesto basico del Ministerio de Educaci6n. Los incrementos oscilan entre 
US$100,9 millones y US$135,2 millones para la partida de costos peri6dicos y entre 
US$18,4 millones y US$25,9 millones para la de costos de capital por encima de los 
costos de financiar los gastos existentes. Estos se resumen en el Cuadro 111-6. 

Al recapitular el escenario presupuestario hasta 1995 se desprende lo siguiente: 

Presupuesto Estimado Ajustado para tomar en cuenta una inflaci6n del 12% 
anual: US$238,0 mr! Ones 

Presupuesto para Acceso Actual -- Pasada 1: US$357,3 millones 

Presupuesto con la Eficiencia Actual -- Pasada 2: US$399,0 millones 

Presupuesto con Eficiencia Sustancial -- Pasada 3: US$395,2 millones 

Las mejoras en la eficiencia cuestan mas inicialmente ya que se gradfa un nimero 
mayor de alumnos y, por tanto, estos permanecen en el sistema escolar por mdis tiempo.
Sin embargo, para el afio 2000, las mejoras en ia eficiencia comienzan a producir 
menores costos generales de la manera siguiente: 

Presupuesto Estimado Ajustado para tomar en cuenta una inflaci6n del 12% 

anual: 	 US$419,0 inillones 

Presupuesto para Acceso Actual -- Pasada 1: US$812,4 millones 

Presupuesto con la Eficiencia Actual -- Pasada 2: US$981,6 millones 

Presupuesto con Eficiencia Sustancial -- Pasda 3: US$944,8 millones 

Los costos de la Pasada 3 estan mas de US$35 millones por debajo de los de la Pasada 
2. M-s de una tercera parte de los alumnos se graduan a tiempo y mats del 60 por 
ciento se graduan del sexto grado. 

2. 	 Para mantener las normas actuales en el sistema, la construcci6n de escuelas hz. de 
continuar. El numero de aulas nuevas requeridas hasta 1995 varia desde 2.962 hasta 
4.059, segun las intervenciones que se adopten para mejorar la eficiencia. 

3. 	 En un periodo de 10 afios. la intervencion encaminada a mejorar la eficiencia en los 
grados uno a tres muestra claramente ahorros brutos frente a los que se obtendrian 
dejando simplemente cue el sistema operase tal y como esta. El Cuadro 111-5 muestra 
la diferencia en los costos anuales entre la PASADA 2 y la PASADA 3. Los ahorros 
brutos por afio alcanzan la cifra de US$2,2 millones para 1995. Para el afio 2000, el 
efecto de una intervencifn mas pasiva resulta en ahorros estimados de US$10,5 por
afio. Incluso si se incluyen los costos de la intervencifn (que, tipicamente, son 
sufragados por los donantes), los ahorros netos ascienden a un total de mds de US$12,8 
millones. En tanto que el costo de la intervencin es mas bajo que el ahorro, las 
intervenciones para mejorar la eficiencia proporcionan un ventaja inmediata para el 
sistema de escuelas primarias. 
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4. 	 Las estrategias de intervenci6n destinadas a mejorar Ia eficiencia tienen todas ellas
consecuencias sobre las plazas requeridas en Ia educaci6n secundaria inferior. Incluso un sistema dindmico requiere 102.000 plazas (frente a las 66.300 existentes) para 1995. 
La intervenci6n en los grados posteriores de cuatro a seis aumenta Ia demanda de 
plazas en Ia educaci6n secundaria con mayor rapidez. 

5. Las inversiones en Ia intervenci6n en los primeros grados no comienzan a mostrar
resultados reales y espectaculares en Ia matricula total hasta que han transcurrido ocho 
a diez afios. De ahi que los programas necesiten utilizar indicadores que se concentren 
en los niveles de grados en los que se estr Ilevando a cabo Ia intervenci6n, a fin de ver 
su efecto mas inmediato. A titulo de ejemplo, los indicadores de Ia eficiencia deberian 
concentrarse en los grados uno a tres, si estos son los grados en los que estd ocurriendo 
Ia intervenci6n. 

D. 	 CUESTIONES Y REPERCUSIONES NORMATIVAS 

La investigaci6n que antecede tiene ciertas repercusiones normativas con las que estn
familiarizados quienes se ocupan de Ia eficiencia en Ia educaci6n primaria. 

1. 	 ZPuede el sistema mantener el acceso y Ia calidad simultAneamente? 

La cuestion normativa bsica es una cuesti6n de cantidad (definida principalmente como Ia
entrada en el sistema escolar) frente a calidad. LDeberi un gobierno central invertir en las
escuelas y, en cierto grado, en los maestros para proporcionar escolaridad facilmente accesible 
a todos los segmentos de su poblacikn y no preocuparse excesivamente de Ia calidad de Ia
instruccion y Ia eficiencia de Ia ensefianza? Como alternativa, Ldeber,'i el Gobierno 
concentrarse en proporcionar escolaridad a los alumnos que sabe que pueden concluir con
exito el aprendizaje y que serdn motivados, y proporcionarles materiales y un ambiente
excelente, creando asi un sistema escolar eficiente, con acceso minimo? Cada gobierno ha
respondido a este dilema de forma algo diferente. 

En Honduras, el Gobierno ha optado claramente, en el curso de los tiitimos 10 afios, por
realizar importantes inversiones para proporcionar acceso a todos los segmentos de su
poblacion de escuela primaria. Claramente, este ha sido un mandato tanto politico
presupuestario. 

como 
Es evideate que el Gobierno tambien ha realizado (como lo demuestran las 

tasas de eficiencia cada vez mds altas en Ia mayoria de las zonas) algunas inversiones en elmejoramiento de Ia eficiencia. El proceso de invertir aumentar el accesopara 	 ha sido
coadyuvado por el interes de los donantes en colaborar en Ia construccion de escuelas y por
el apoyo adicional proporcionado para programas como los de capacitacion de maestros. 

De ahi que, para Honduras, Ia respuesta acerca del acceso y Ia eficiencia sea Ia de que, en
ciertos niveles, ambas pueden apoyarse. En realidad, es evidente que se necesita apoyarlasambas, puesto que los niveles actuales de acceso 	para 1995, a menos que se introduzcan
mejoras en Ia eficiencia, se tornan antiecon6micos (en comparacitn con el ejemplo de Ia
PASADA 2 y Ia PASADA 3). Est.t claro que Honduras se encuentra en Ia etapa en Ia que ha
de concentrarse mis decididamente en la. cuestiones de eficiencia a fin de evitar que las
inversiones en el acceso solamente se hagan antieconbmicas. 

2. 	 ZPuede proporcionar el sistema una asigvaci6n equitativa de los recursos entre las 
zonas ruraleF y las urbanas? 

En Ia actualidad, conforme a distimns medidas como Ia relaci6n de estudiantes a maestros, las
escuelas rurales, con una relacikn de 42:1, se hallan en una situaci~n de desventaja frente a
las escuelas urbanas que tienen una relaci~n de 32:1. Medidas anilogas tales como las de
alumnos:aula (que, para algunas escuelas rurales, puede Ilegar hasta Ia cifra de 83:1) muestran 
a las escuelas rurales en una situaci~n de desventaja considerable. En efecto, se espera que 
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los maestros rurales sean de 50 a 75 por ciento mds eficientes que los maestros urbanos en un 
marco m.s exigente. Los datos estadisticos sobre la eficiencia relativa indican que no esto. 

Existen dos posibilidades para mejorar las ventajas rurales: utilizar realmente tdcnicas que 
sean mds eficaces en funci6n del costo en las zonas rurales (por ejemplo, t6cnicas de 
aprendizaje por radio, mejor material docente), o simplemente Ilevar mis recursos a las zonas 
rurales. Puede ofrecerse a los maestros, por ejemplo, beneficios complementarios por trabajar 
en las zonas rurales o asegurarles la rotaci6n a mejores puestos una vez se han prestado
servicio en zonas rurales durante dos o tres afios. Pueden fomentarse tecnicas de ensefianza 
de grados miltiples (la ensefianza de grados multiples predomina en las zonas rurales). El 
Ministerio de Educacion pudiera establecer una meta de una mejora de 5 por ciento por afio 
en la relacion de alumno:maestro para las zonas rurales (haciendo que esta descienda a 40:1 
y, luego, a 38:1 en un per: do de tres afios). 

Debido a los puntos de partida relativamente bajos, durante cierto numero de afios el 
rendimiento de la inversion en la educacion rural excederft en realidad al de las escuelas 
urbanas. Para d,,'terminar cu,'ndo se ha Ilegado a dicho punto, sera necesario una estrecha 
vigilancia de indicadores tales como los que se describen aqui. 

E. 	 RECONIENDACIONES 

De este andlisis de las cuestiones de acceso y eficiencia en Honduras emanan la siguientes 
recomendaciones: 

1. 	 Es evidente que est, justificado construir en Honduras escuelas adicionales. Tal como 
se advirtio en los cuadros, se necesitar, en Honduras un minimo de 2.900 y un miximo 
de 4.000 nuevas aulas para mantener los niveles existentes. Deberft darse preferencia 
a las zonas rurales. 

2. 	 Tambien estA claramente justificada para la educacion primaria hondurefia una 
inversion adicional en mejorar la eficiencia. Tal como indican las pasadas de 
simulacion, las intervenciones tendentes a mejorar la eficiencia en los grados uno a 
tres por encima de las actuales inversiones, pueden reducir los gastos necesarios a 
traves de un periodo de seis afios en US$3,8 millones aproximadamente, -
combinandose los costos de capital peri~dicos--. Los ahorros en los costos a largo
plazo, es decir, para el afio 2000, so. casi de ocho veces mas. Para el futuro 
inmediato, deberia darse preferencia a las zonas rurales. 

3. 	 Es evidente que las inversiones realizadas anteriormente con miras a mejorar ia 
eficiencia, incluidos los textos escolares, la ensefianza de matemarticas por radio, la 
capacitacion de los maestros en servizio y la atencion nacional a la educaci~n, han 
surtido un efecto positivo sobre la eficiencia (se desconoce el efecto proporcional 
exacto de cada medida). El mejoramiento general en los niveles de eficiencia, en unos 
momentos en que tambien estaba aumentando el acceso, indica que "mtls de lo mismo" 
en una proporcion cuidadosamente vigilada constituve una estrategia razonable. 

4. 	 Honduras necesita un sistema de pruebas para todo el pais para las Cscuelas primarias 
a fin de ( I) medir, de forma representativa, los cambios en la cantidad de aprendizaje 
que tienen lugar, especialmente en e! idioma espafiol y en las matematticas; (2) 
establecer criterios basados mas en niveles nacionales para promocion, especialmente 
en los grados iniciales. Nuestra actual comprension de la "calidad" de la educaci~n en 
Honduras se fundamenta totalmente en indicadores secundarios, no en la medici~n 
directa de los resultados educativos. Los indicadores primarios constituyen una de las 
pocas formas de evaluar realmente la contribucion proporcional de cada clase de 
intervenciOn. 
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En relaci6n con este aspecto, los responsables de adoptar la politica necesitan estar
conscientes de los criterios interrelacionados para promoci6n en la educaci6n primaria.
Los maestros exigen actualmente aptitudes "a nivel de suficiencia" tanto en espahiol 
como matemdticas a sus alumnos. De ahi que, aun cuando una intervenci6n como el
estudio de matemticas por radio puede mejorar espectacularmente las aptitudes en
matemticas, los maestros no aptobardn a un alumno que acuse deficiencias en el
idioma espahiol. Como resultado, los requisitos vinculados pueden no producir un
cambio apreciable en las promociones a pesar de una intervenci6rn muy eficaz. 

5. 	 Problemas de recopilacion de datos y de definici6n siguen creando dificultades en el 
Ministerio de Educaci6n. Cuatro dreas necesitan una atenciOn considerablemente 
mayor: 

a. 	 Evaluacibn de las eficiencias relativas del sistema urbano y rural; una mayor
concentracion en la dinimica diferente de cada sistema. 

b. 	 Comparaci6n de las defiaiciones por distrito y regi6n para los alumnos que
repiten curso y losdesertores escolares en todo el sistema de escuelas primarias. 

C. 	 Una distribuci6n por edad actualizada del nuevo censo de poblaci6n. El nuevo 
censo afectara principalmente a las estimaciones sobre la tasa de crecimiento 
del sistema de escuelas primarias. 

d. 	 Consolidacion de la recopilacion de datos o al menos de los mecanismos para 
un intercambio mas eficaz entre distintas unidades estadisticas (por ejemplo,
Informtica y la Direcci6n General de Primaria). El actual sistema de 
computadoras del Ministerio de Educacion es un "sistema de apoyo estadistico" 
concebido principalmente para producir un anuario estadistico; no es un
sistema de informaci6n gerencial concebido para ayudar al proceso de toma 
de decisiones de mes a mes o de afio a afio. 
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CUADRO 111-2
 

TASAS DE MATRICULA POR EDAD

(1982; 

PORCENTAJE
 

8,2. 81.9 82.9 

60
 

20
 

6%- 7' 8 9 10 11 12 13
 

EDAD (Proyeccin para 1974) 

TASAS DE MATRICULA POR EDAD 

PORCENTAJE
 

100
 

EDAD (Proyecci6n para 1974) 

7$5
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Cuadro 111-3
 
TASAS DE REPETICION/DESERCION/PROMOCION
 

PRIMER GRADO 

PORCENTAJE 
?I 

-PROMOCION 
., ,mDESERCION 

LL REPETICION__M 

C-, - - -C--0 . . 

ANO 

TASAS DE REPETICION/DESERCION/PROMOCION
 
SEGUNDO GRADO
 

PORCENTAJE 

PROMOCION 

K ~ DESERCION 
REPETICION1*= 

ANO 

?6
 



CUADRO 111-4
 

RESUMEN DE ESCENARIOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE
 
LA EDUCACION PRIMARIA
 

Rubro VALOR BASE PASADA 1 PASADA 2 PASADA 3
 
(1986) (ESTABLE) (DINAMICA) INTERV.
 

GR.1-3
 
HIPOTESIS
 

DATOS 
Gama de edades ---------------- 7-12 afios-----------------------
Fuente ----------------- 1974 poblaci6n, actualizada 1983------
Tasa inflaci6n ----------------- 12%---------------------------
Razones operativas 

o alumnos/maestro ------------ 38/1-----------------------
o alumnos/aula --------------- 47/1------------------------

PROYECCION
 
Tasa entrada
 
(edad 7 afios)
 

1.34% 1.34% 1.34% 1.34%
 

Tasa repeticion
 
Misma Descendente Descendente
 
1986 promedio mas rapida
 

10 afios que R.2
 
Grado 1 26.2% 26.2% 26.7% 18.0%
 

Tasas desercion
 
-- similar Descendente Descendente
 

1986 promedio misma
 
10 afios R.2
 

Grado 1 15.8% 17.3% 11.0% 11.0%
 

Tasas promocion
 
-- Similar Ascendente Ascendente
 

1986 promedio mas rapido
 
10 afios que R.2
 

Grado 1 58.0% 55.7% 62.3% 71.0%
 

Niveles presup. Iguales Incremento 	 Incremento
 
inicial mas
 
que R.2
 

RESULTADOS HASTA 1995
 

Matricula 810.4 1,008.6 1,062.3 1,055.9
 
(miles)
 

Grado 1 259.6 306.3 302.1 274.5
 

GER 105% 105% 110% 	 110%
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CUADRO 111-4 (Cont.)
 

Tasas conclusi6n
 
(% que se graddan
 
sexto grado) 45.6% 45.1% 53.7% 
 55.1%
 

Se grad~ian a tiempo
 
(% que se grad~ian
 
sexto grado en 6 afios)
 

21.5% 20.4% 27.7% 
 34.1%
 

Afios-estudiante
 
para un egresado
 
del sexto grado
 

10.3 10.33 9.45 8.98
 

Lugares secundaria
 
inferior requeridos
 
(en miles) 66.3 93.9 102.2 
 106.8
 

NECESIDADES PRESUPUESTARIAS
 

Maestros adicionales
 
(Total para 1988-1995)
 

3,480 4,839 4,671
 

Aulas adicionales
 
(Total para 1988-1995) 2,962 4,059 3,925
 

Costos periodicos
 
adicionales en miles de
 
US$ (en exceso de la
 
base 1988)
 

$100,911 $135,206 $132,525
 

Costos de capital adicionales
 
en miles de US$ $ 18,389 $ 25,854 $ 24,739
 

Los costos que anteceden excluyen el costo de la intervencion.
 
AdeBmas, los costos no incluyen los costos adicionales para el
 
Ministerio de Educacion para tomar en cuenta 
la inflacion en
 
relacion con el personal existente.
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CUADRO 111-5 

AHORROS ESTIMADOS DE LA INTERVENCION PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA 
(en millones de US$) 

Afio Ahorros brutos Costo est. Ahorros netos 
(Pasada 3-Pasada 2) .intervenci6n 

1989 -.026 

1990 -.073 

1991 -.001 

1992 -.002 

1993 .479 

1994 1.226 

1995 2.168 

1996 3.317 

1997 4.690 

1998 6.311 

1999 8.231 

2000 .. 533 

AHORROS ACUM. 36.853 

NOTA: 
1. Presupone un costo constante 
por radio a US$ 2,0 millones 

-2.0 -2.026 

-2.0 -2.073 

-2.0 -2.001 

-2.0 -2.002 

-2.0 -1.521 

-2.0 - .774 

-2.0 .168 

-2.0 1.317 

-2.0 2.690 

-2.0 4.311 

-2.0 6.231 

-2.O 8,533 

-24.0 12.853 

de la intervenci6n--tal como Instruci6n en matemriticas 
por afio. Esto significa incrementos constantes en la 

eficiencia de la intervencion al menos a la misma tasa que la inflacion. 
2. Ahorros brutos compara el "Costo total del proyecto por afio" para la PASADA 2 y la 

PASADA 3. Veanse los Apendices al Capitulo III. 
ganancia-no perdida" o de equilibrio para la intervencion ocurrir,3. El punto de "no 

tasa de inflacion, b) el costo real de la intervencion.en un afio diferente segun la a) 

7.9
 



CUADRO 111-6
 

ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS
 
PASADAS 1-3
 

(en millones de US$)

US$
 

'L -Ii 

5lOO 
1GDO 

90020 

t U,,30 

300 

GOOO
.~~~ 
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PASADA I COSTOS ESTIMADOS- GRADOS PRIMARIOS(I-6) 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

MATRICULA 810,412 840,966 869,408 896,105 91§,676 941,155 958,434 975,692 992,172 1.008,596 1,025,639 1,043,809 1.063,780 1,086,683 1,112,260 

MAESTROS 
Razdn (Alumn /Maes.) 
Costo/Mes (L act.) 
Inflaci~n 
No. neto adic. maes. 
NUMERO 

39 
639 

20,886 

37.7 
692 

1,405 
22,291 

37.7 
718 

770 
23,061 

38 
804 

121 
520 

23,582 

38 
901 

121 
620 

24,202 

38 
1,009 

121 
565 

24,767 

38 
1,130 

12% 
455 

25,222 

38 
1,265 

12% 
454 

25,676 

38 
1,417 

12% 
434 

26,110 

38 
1,587 

12% 
432 

26,542 

38 
1,778 

121 
449 

26,991 

38 
1,991 

12% 
478 

27,469 

38 
2,230 

12% 
526 

27,994 

38 
2,498 

12% 
603 

28,597 

38 
2,797 

121 
673 

29,270 

AULAS 
Raz~n (Alumn./Aula) 
Costo/Aula (L act.) 
Inflacion 
No. neto aulas adic. 
NUMERO 

48 
7,800 

17,057 

47 
7,900 

774 
17.831 

47 
8,000 

667 
18,498 

47 
8,960 

121 
568 

19,066 

47 
10,035 

12% 
502 

19,568 

47 
11,239 

12% 
457 

20,025 

47 
12,588 

12% 
368 

20,392 

47 
14,099 

12% 
367 

20,759 

47 
15,791 

12% 
351 

21,110 

47 
17,685 

121 
349 

21,459 

47 
19,808 

12% 
363 

21,822 

47 
22,185 

12% 
387 

22,209 

47 
24,847 

12% 
425 

22,634 

47 
27,828 

121 
487 

23,121 

47 
31,168 

12) 
544 

23,665 

ADM NISTRACION 
Razon (Sup /Mes ) 
Costo/Mes (L act ) 
No nero superv adic 
NUMERO 

1% 
639 

209 

1% 
692 

14 
223 

1% 
718 

8 
231 

1% 
804 

5 
236 

1% 
901 

6 
242 

1% 
1,009 

6 
21.8 

1% 
1,130 

5 
252 

1% 
1,265 

5 
257 

11 
1,417 

4 
261 

1% 
1,587 

4 
265 

1% 
1,778 

4 
270 

1% 
1,991 

5 
275 

1% 
2,230 

5 
280 

1% 
2,498 

6 
286 

V 
2,797 

7 
293 

OTROS (Mant . etc ) 2" 2% 2 2% 2% 2% 2% 2% 21 2% 2% 2% 2% 2% 2 

COSTOS PERIODICOS 
(en miles L) IOTAL INCREMENTAL 

MAESTROS 
MANT AUI AS 
A DMINIS[RACION 
OTROS 

173,500 
0 

133 
0 

200,530 
0 

154 
0 

215,253 
0 

166 
0 

5,441 
102 
54 

0 

7,263 
101 
218 

0 

7,412 
103 
250 

0 

6,678 
93 
285 

0 

7,471 
104 
325 

0 

7,990 
111 
370 

0 

8,918 
124 
421 

0 

10,365 
144 
480 

0 

12,377 
172 
547 

0 

15,236 
211 
624 

0 

19,569 
271 
714 

0 

24,477 
339 
819 

0 

PERIODICOS TOT At IS1U3,633 200,684 
TOTAL FN M1I IS L'S$ &86.81711100,342 

215,419 
$107,710 

5,597 
$2,799 

7,581 
$3,791 

7,765 
$3,82 

7,056 
S3,528 

7,899 
$3,950 

8,471 
$4,235 

9,463 
4,732 

10,989 
S5,494 

13,095 
$6,548 

16,071 
$8,036 

20,555 
S10,277 

25,635 
512,817 

COSTOS DE 
COSTOS DE 

CAPITAL (en 
CAPITAL (en 

I ) 0 
USS) 

0 0 5,089 
S2,545 

5,033 
S2,516 

5,136 
$2,568 

4,628 
S2,314 

5,177 
$2,588 

5,537 
$2,768 

6,180 
$3,090 

7,183 
$3,591 

8,576 
S4,288 

10,558 
$S5,279 

13,561 
$6,780 

16,961 
$8,481 

TOTAL (en miles 1.) 
TOTAL (en miles USS) 

173,633 
186,817 

200,684 
S100,342 

215,419 
$107,710 

10,687 
S5,343 

12,614 
$6,307 

12,901 
S6,4.51 

11,684 
$5,842 

13,076 
%6,538 

14,008 
$7.004 

15.6'3 
S7,822 

18,171 
$9,086 

21,672 
$10,836 

26,629 
$13,314 

34,115 
$17,058 

42,596 
$21,298 

COSTO PROYECTO/AN O 
Peri~dicos 
CapitvI 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO/AfJO 

$2,799 
$2,545 
$5,343 

S6,5-9 
$2,516 
$9,106 

$10,472 
S2,568 

$13,040 

$14,000 
$2,314 
$16,314 

$17,949 
$2,585 

$20,538 

$22,185 
$2,768 

$24,953 

$26,917 
$3,090 
$30,007 

$32,411 
$3,591 

$36,002 

$38,958 
$4,288 
S43,247 

$46,994 
$5,279 
$52,273 

$57,271 
$6,780 

$64,052 

$70,089 
$8,481 
$78,569 

(en miles USS) 

0 
C 

0 

Oj 
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PASADA 2 COSTOS ESTIMADOS - GRADOS PRIMARIO:S (1-6) 

196 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

MATRICULA 810,412 540,966 871,470 902,035 931,277 959,711 985,160 1,010,899 1,036,397 1,062,263 1,089,129 1,117,555 1,148,311 1,182,624 1,220,362 

MA ESTROS
 
38 38 38 38 38 38
RazOn (Alumn /Maes.) 39 37.7 37.7 38 38 38 38 38 38 


Costo/Mes (L act.) 639 692 718 804 901 1,009 1,130 1,265 1,417 1,587 1,778 1,991 2,230 2,498 2,797
 
12% 12% 12% 12% 12% 12%
Innlaci6n 	 12% 12% 12% 12% 12% 12% 


No. nero adic. maes. 1,405 825 622 770 748 670 677 671 681 707 748 809 903 993 

NUMERO 20,886 22,291 23,116 23,738 24,507 25,256 25,925 26,603 27,274 27,954 28,661 29,409 30,219 31,122 32,115 

AULAS
 
Raz~n (Alumn./Aula) 48 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

15,791 17,685 19,808 22,185 24,847 27,828 31,168
Costo/Aula (L act.) 7,800 7,900 8,000 	 8,960 10,035 11,239 12,588 14,099 
InflaciOn 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

No. nero aulas adic. T74 711 650 622 605 541 548 543 550 572 605 654 730 803 
25,162 25,965NUMERO 17,057 17,831 18,542 19,192 19,814 20,419 20,961 21,508 22,051 22,601 23,173 23,778 24,432 

ADMINISTRACION 
1% 1% 1M 1% 1% 	 11. 1% 1% 12Ra-on (Sup./Maes.) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 


Costo/Mes (L act ) 639 692 718 
 80 901 1,009 1,130 1,265 1,417 1,587 1,778 1,991 2,230 2,498 2,797 
7 7 7 7 7 7 7 8 9 10No. neto superv, adic. 	 14 8 6 8 

287 294 302 311 321
231 237 245 253 259 266 273 280
NUMERO 	 209 223 

2% 2% 2% 2% 21OTROS (Mant . etc.) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

COSTOS PERIODICOS 
IOTAL 	 INCREMEWTAL
(en miles L) 


11,142 12,362 14,046 16,339 19,363 23,464 29,318 36,114

MAESTROS 173,500 200,530 215,764 	 6,501 9,010 9,812 9,836 

226 268 325 406 501
125 136 136 154 171 	 195
MANT AULAS 0 0 0 117 
ADMINISTRACION 133 154 166 65 221 255 293 337 387 444 510 586 674 777 898 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OTROS 	 0 0 0 

PERIODICOS TOTALES 173,633 200,684 215,930 6,682 9,356 10,203 10,265 11,633 12,920 14,684 17,075 20,216 24,463 30,502 37,513
 

TOTAL EN MILES USS $.6,817 $100,342 $107,965 $3,341 $,678 S5,102 $5,133 $5,817 $6,460 $7,342 
 $8,538 $10,108 $12,231 $15,251 $18,757
 

COSTOS DE CAPITAL (en L, 0 0 0 5,827 6,244 6,800 6,816 7,721 8,567 9,T33 11,322 13,417 16,259 2d,317 25,026
 
$4,283 $4,. 7 $5,661 $6,709 $8,130 10,158 $12,513
COSTOS DE CAPITAL (en USS) 	 $2,913 S3,122 $3,400 $3,408 $3,861 

TOTAL (en miles L) 173,633 200,684 215,930 	 12,509 15,599 17,003 17,082 19,354 21,487 24,417 28,398 33,634 40,722 50,819 62,539
 

$6,255 $7,800 18,501 18,541 $9,677 $10,743 $12,208 $14,199 $16,817 $20,361 $25,409 $31,269
TOTAL (en miles USS) $86,.817 $100,342 $107,965 


COSTO PROYECTO/ANO
 
$3,341 S8,019 $13,121 $18,253 $24,070 $30,530 $37,872 $46,410 $56,518 $68,749 $84,000 $102,757
Peridicos 


$3,861 $4,283 $4,867 $5,661 S6,709 $8,130 $10,158 $12,513
Capital 	 $2,913 $3,122 $3,400 $3,408 


$16,520 $21,661 $27,930 $34,813 S42,738 	 $52,071 $63,227 $76,879 $94,158 $115,270
COSTO TOTAL DEL PROYECTO/ANO $6,255 $11,141 
(en miles USS) 

X 

0
 
0o
 



PASADA 3 COSTOS ESTIMADOS GRADOS PRIMARIOS (1-6) 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

NIAFRICUL A 10.412 6.40,966 871,470 902,146 931,605 959,799 985,229 1,009,661 1,032,881 1,055,890 1,079,513 1,104,408 1,131,401 1,161,726 1,195,212 

MA ESTROS 
R3zon (Alumn .13es) 

Costo Mes (L 3ct ) 
Inflacion 

39 
639 

37.7 
692 

37.7 
718 

38 
804 
12% 

38 
901 
12% 

38 
1,009 

12% 

38 
1,130 

12% 

38 
1,265 

12% 

38 
1,417 

12% 

38 
1,587 

12% 

38 
1,778 

12% 

38 
1,991 

12% 

38 
2,230 

12% 

38 
2,498 

12% 

38 
2,797 

12% 
No ne1o 3dic m3es. 1,405 825 625 775 742 6.69 6.43 611 606 622 655 710 798 881 

NLUIERO 20.886 22.291 23,116 23,741 24,516 25,258 25,927 26,570 27,181 27,787 28,408 29,063 29,774 30,572 31,453 

AULAS 
R3zon (Alumn /Aul3) 
(osro 'AU3 (L act 1 
InflaciOn 

48 
7,800 

47 
7,900 

47 
8,000 

47 
8,960 

12% 

47 
10,035 

12% 

47 
11,239 

12% 

47 
12,588 

12% 

47 
14,099 

12% 

47 
15,791 

12% 

47 
17,685 

12% 

47 
19,808 

12% 
22,185 

12% 
24,847 

12% 

47 
27,828 

12% 

47 
31,168 

12% 
No neto aulaa adic 774 711 653 627 600 541 520 494 490 503 530 574 645 712 
NUMERO 17,057 17,831 15,542 19,195 19,821 20,421 20,962 21,482 21,976 22,466 22,968 23,498 24,072 24,718 25,430 

ADNIINISTR ACION 
Razon (Sup .'M3es 1 
CosIo Me (L act ) 
No.nero super, adic 
NL' IERO 

I 
639 

209 

1% 
692 
14 

223 

1% 
718 

8 
231 

1% 
804 

6 
237 

1% 
901 

8 
245 

1% 
1,009 

7 
253 

1% 
1,130 

7 
259 

1% 
1,265 

6 
266 

1% 
1,417 

6 
272 

1% 
1,587 

6 
278 

1% 
1,778 

6 
284 

1% 
1,991 

7 
291 

1% 
2,230 

7 
298 

1% 
2,498 

8 
306 

1% 
2,797 

9 
315 

OTROS (kant . etc) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

COSTOS PERIODICOS 
(en miles L) 

................... 
TOTAL 

.......... . ........... 
INCREMENTAL 

........ .. .... .............................. .............................. ................ ...................-

N AESTROS 173.500 200,530 215,764 6,531 9,077 9,730 9,829 10,576 11,258 12,494 14,367 16,957 20,593 25,911 32,045 
MANT AULAS 0 0 0 117 126 135 136 147 156 173 199 235 285 359 444 

ADMINISTRACION 133 154 166 65 221 255 293 336 385 441 505 579 664 764 880 
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

.......................................................................................................................................................... 

PERIODIC()S T(OT.',l IS 
TOTAL EN kill F-SI!S 

173.633 
186,817 

200,684 
$100.342 

215,930 
S107,965 

6,714 
S3,357 

9,424 
4,712 

10,119 
S5,060 

10,258 
$5,129 

11,059 
$5,530 

11,799 
$5,900 

13,108 
$6,554 

15,071 
S7,536 

17,771 
%8,886 

21,542 
$10,771 

27,034 
$13,517 

33,369 
$16,685 

COSTOS DE CAPn AL (en I ) 0 0 0 5,848 6,290 
COSTOS DE CAPITAL fen US$) $2,924 $3,145 

.......................................................................................................................................................... 

6,742 
$3,371 

6,811 
13,405 

7,329 
S3,664 

7,801 
S3,901 

8,658 
S4,329 

9,956 
S4,978 

11,751 
S5,875 

14,270 
$7,135 

17.955 
$8,978 

22,206 
S11,103 

TOTAL (en miles 1 
TOTAL (en miles USS) 

173.633 
186.817 

200,684 
100.342 

215,930 
S107,965 

12.562 
%6.281 

15,713 
S7,857 

16,861 
%8,431 

17.069 
$8,535 

18.388 
t9194 

19.600 
$9,800 

21,766 
S10,883 

25,027 
$12,513 

29,522 
$14.761 

35,812 
$17,906 

44,989 
S22.494 

55,575 
$27.788 

COSTO PROYECTO 
Periodicos 
Capit3I 

*,NO 
13,357 
$2.924 

$8,069 
S3,145 

$13,128 
$3,371 

$18,257 
$3,405 

123,787 
S3,664 

S29.686 
13,901 

S36,241 
14,329 

$43,776 
$4.978 

$52,662 
15,875 

$63,433 
17,135 

$76,950 
&8,978 

$93,634 
S11,103 

COSTO TOrAL DEL PROYECTO,/ANO S.,281 111,214 $16,499 $21,663 $27,451 S33,587 S40,570 48,754 158,537 $70,568 185,927 S104,737 

(en miles LIS$) 
C 

0 

10 
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Introducci6n 

En el presente capitulo se analiza la cuestiOn de las instalaciones escolares seguin abarcan las
existencias actuales NIa condicion de las plantas escolares; la disponibilidad de muebles, equipo y
Utiles escolares; una estimacion de las necesidades futuras de construcci6n y renovaci6n adicional de
aulas, v los respectivos papeles del Gobierno de Honduras, las comunidades locales y los donantes 
externos en proporcionar instalaciones fisicas adecuadas para atender las necesidades de educacion 
primaria del pals. 

A. ESTADO ACTIUAI )E LAS INSTALACIONES3 DE EDUJCACION PRINIARIA 

El Ministerio de Educacion estima que, de las existencias actuales de 18.000 aulas de escuelas
primarias, aproximadamente, casi la mitad requieren renovaciones, que van desdc reparaciones 
menores de los techos, instalaciones sanitarias N,seguridad de las ventanas hasta reparaciones
importantes de los techos N las paredes. En muchos casos, se necesita afiadir aulas, pero en ausencia 
de estudios de planirnetria escolar actuales, se desconoce la exacta naturaleza, magnitud Nyubicacion 
de estas necesidades de construccion v renovacion. 

La condicion de la mavoria do las escuelas visitadas por el grupo de evaluacion indica que el
iantrenirniento se realiza a un nivel miniimo. La necesidad de pintar la mayoria de los edificios v 

aulas fue muv evidente, incluso en las escuelas que fueron construidas en los ultimos cinco afnos.
l)entro de las aulas visitadas, la mayoria de los pupitres de los alumnos tenian desperfectos y, en
varias escujlas, pupitres rotos estaban apilados en aulas no utilizadas u otras zonas de almacenamiento. 
Fn opinion del grupo, muchos de estos pupitres desechados podrian aprovecharse y volverse a poner 
en servicio despues de repararlos localmente, pero las preguntas espe "'flcashechas a este respecto por
U1 grupo obtuvieron respuestas vagas de los directores de escuela. Las instalaciones sanitarias apenas 
..11,a adecuadas en la mayoria dce las escuelas visitadas, aunque los alumnos realizaban mantenirniento 
rucllar, con frecuencia cono parte de sus actividades de limpieza ordinaria. La falta de agua, una 
condiCiOn COMnLi, ocasionaba problemas adlicionales para las actividades de mantenimiento de las 
etcuwlas. Ll recinto general de las escuelas y las zonas de recreo acusaban evidencia de descuido 
general pot parte del director %el personal de las escuelas v solo en unos cuantos casos observo el 

de cSr uLp, senfiales org c lh hJ,:al e l nianteriimento. 1n estos casos, las plantas eran abunclantes v el 
recinto estaba razonablemente limpio, de ordinario, debido a clue se asignaban a alumnos tareas 
regulares de man tenimiento. 

L.a mavoria de las aulas estaban equipadas con pizarras grandes y utilizables, pero se disponia
(I( ,,co equ ipamlent v muebles adicionales. Se observo escasez de mapas, cuadros apropiados,
g,,loho" eraoueos Notios riateriales complementarios. 

Rara vez se obsrvO participacion &, la comuniJad en el mantenirmiento de las instalaciones 
escolares. Aparentenente, I, acl sIItcaciOI e Ia de que las comunidades locales desempeflan un 
papel mayor en la construction de as instalaciones basica.s, mediante aportes de fondos y mano de 
obra para las actividade&Le construccion, pero el manrtenimiento( periodico se deja que 1o realicen el 
personal de la escuela ' 1Vs) alumnn11os. 

Ll grupo obs'r',o un fenomeno cur ieso en varias Lonas urbanas y rurales. Los proyectos de 
en bellecinije ntO en 1o, CIuC participan la mayoria de los alumnos parecen bastante conunes en 
I londuras, pero esras actividades seo rientan a la propia cornunidad, no a la escuela. Un gran numero 
cle alumnos barren las calles y elininan montones de escombro y basura, para Io cual se les permite 
salir antes de la escuela. 

"SIt. NF ('F'SI)A I) FIUT;RAS ;STINIMADAS PARA CON$*rRT.('(ION 

En estos mornentc,,, no es posible determirnar con exactirud las necesidades de construcci6n 
v renovaciOn de aulas, (ebido a que no se dispone de datos esenciales. Se carece de datos censales 
aCiu llzad Os para determina r el numero de ninos de edad escolar elegibles; tam bie n se desconoce la 
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naturaleza y extensi6n de la migracin de la poblaci6n dentro de Honduras, y no se conocen el
nifmero y condici6n de las escuelas y su ubicaci6n exacta. Actualmente, el Ministerio de Educaci6n 
tiene proyectado realizar una detallada planimetria escolar y un estudio local del censo escolar, que
deberian contribuir notablemente a aumentar la comprensi6n de este problema. Sin embargo, la
informaci6n disponible no proporciona una idea del grado de las necesidades futuras de construcci6n 
de escuelas. En el Cuadro IV- I se describen las recientes tendencias en el nimero de escuelas, aulas,
poblacion escolar, matriculas y no matriculas, y deficit de aulas entre 1982 y 1987. 

Tal como puede verse en el cuadro, el deficit actual es de unas 5.000 aulas de primaria. De
acuerdo con las estimaciones, se necesitaran unas 800 aulas nuevas para atender un incremento anual 
de aproximadamente 32.000 alumnos -- y sin tomar en cuenta el numero de aulas de sustituci6n que
han de construir los alumnos que actualmente ocupan aulas inadecuadas--. Pero el Ministerio de
Educacion solo ha estado construyendo un promedio de 250 aulas por afio. Adem.s, se espera que las 
nuevas medidas de la eficiencia interna (por ejemplo, textos escolares, capacitacion de maestros en
servicio, utilizacion de la radio y politicas revisadas para evaluacion y promoci6n de los alumnos)
resulten en la permanencia de un mayor numero de alumnos en las escuelas por m.s tiempo,
reduciendo asi las tasas de deserciOn y repeticiOn de cursos. Todos estos factores se combinan para
demostrar que la necesidad de actividades importantes nuevas de construccion y renovacion son 
urgentes y considerables. 

Los costos relacionados con la construccifn tambien constituyen un problema grave para el
Gobierno de Hionduras. El costo de construir y amueblar un aula es de $7.650 (L. 15.300). Para 1995,
utilizando metodos actuales, el costo estimado pudiera ser de $15.000 (L. 30.000, y para 1999 de
$22.000 (L. 44.000). La mayoria de los costos de capital para construccion nueva en el curso de los
tiltirnos cinco afios han sido sufragados por donantes externos (principalmente por la A.I.D.) mediante
los Fondos de Apoyo Econ6mico (FAE). La incertidumbre de depender de fuentes externas de
fondos exacerba la preocupacion del Gobierno en lo que respecta a satisfacer esta necesidad critica 

apropiados por el Gobierno de Honduras, la falta de una participacin apropiada de las comunidades 

continua. 

C. PAPELES RESPECTIVOS DEL GOBIERNO 
(CONUNIDAi)ES LOCALES Y LOS I)ONANTES 

DE HONDURAS, LAS 

Entre las principales restricciones con las que se tropieza al proporcionar las
fisicas adecuadas tambien figuran la falta de politicas y procedimientos organizativos 

instalaciones 
y operativos 

locales v la dependencia incierta dCe donantes externos para importantes inversiones de capital en la 
construccion. 

Tal como se ha mencionado anteriormente en este informe, la principal responsabilidad para
la construccion de escuelas y su dotacion de muebles corresponde al Gobierno Central a traves de la
Direccion de Construcciones Escolares del Ministerio de Educacijn. Esta agencia centralizada es 
responsable de los diseflos basicos de las escuelas, las especificaciones para los materiales y su 
adquisicion, la contrataci6n con los constructores y la supervision con la contrataci~n. El Ministerio 
d Lducacion cita un control mas estricto de la calidad y Qconomias de escala como justificacion 
para esta politica, pero las comunidades locales y las empresas privadas de construcci6n ponen en tela 
de juicio ciertos aspectos de esta politica. Citan largos retrasos burocraticos en aprobar los contratos,
cambios en las 6rde::es de trabajo y la ernision de aprobaciones para el trabajo final y los pagos como 
razones para los costos cada vez mayores y para la larga demora en la construccion. Las empresas
constructoras tienen que obtener fondos prestados de los bancos privados, a altos tipos de interes, por
largos periodos de tiempo para sufragar los gastos hasta que el Gobierno efectue el reembolso, y han
de recuperar estos costos aumentando los precios de los contratos. Las comunidades locales 
consideran que el Gobierno deberia autorizar contratos directamente entre el Gobierno y los
municipios, los cuales podrian, luego, subcontratar la mano de obra y materiales de otras fuentes
locales en la cornunidad. Los defensores de este enfoque citan el menor tiempo requerido para
completar la construccibn y los ahorros sustanciales al utilizar empresas, procedimientos y materiales 
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CUADRO IV-I 

DEFICIT DEL SISTEMA PRIMARIO 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Escuelas 5,852 6,205 6,304 6,549 6,813 7,063 

Urbanas 743 722 717 777 809 800 
Rurales 5,109 5,483 5,587 5,772 6,004 6,263 

Aulas 13,809 14,981 15,406 16,936 17,057 17,831 

Poblaci6n 775,907 802,915 830,333 858,061 886,793 916,584 
Escolar 

Matr'icula 671,780 703,608 736,902 774,078 810,412 840,390 

Ni~os No .. 
Atendidos I 

104,127 99,307 93,431 83,983 76,381 76,194 

Dficit 5,209 4,787 5,008 4,228 4,731 4,722 
de Aulas 

Acumulado 2,606 2,305 2,673 2,129 2,822 2,818 
Anual 2,603 2,482 2,335 2,099 1,909 1,904 

2/ Estas cifras pueden subestimar el n6Mero de nibs que no se hallan en la escuela, ya 
que el ntiero de nibs no atendidos contiene a los nibs con mg edad de la normal. Ai, 
pues, el n6iero de nibs no atendidos puede ser mucho maelevado, entre 130,000 y 
170,000, y no 76,000. 



locales (que se estima ascienden al 30% por aula) como justificaci6n para un metodo centralizado 
para ]a construccion de escuelas. Con este metodo, se ha tenido mds exito obteiiiendo la donaci6n por
las comunidades locales de fondos, materiales y mano de obra para la construccifn local de las 
escuelas. Un beneficio adicional de este sistema es el de que la comunidad local, al participar mds 
directarnente en las actividades de construccion, se sentir, orgullosa e interesada eii las instalaciones 
y en su continuo mantenimiento. La experiencia con proyectos de construcci6n por la comunidad 
obtenida por los donantes externos en los paises en desarrollo parece justificar este sistema. 

Se ha debatido desde hace tiempo -1papel apropiado para los donantes externos en la 
construccion de escuelas v su dotacion de muebles. Los defensores de las donaciones o prestamos en 
condiciones favorables para la construccion de escuelas citan los costos enormes de dichas actividades 
y la incapacidad de los gobiernos receptores de financiar importantes costos de capital para la 
construccion escolar. Los detractores de este sistema argurnentan que una dependencia excesiva de
donantes externos para sufragar los costos de capital contribuye a las ineficiencias internas del 
Gobierno en la planificacibn y administracibn del presupuesto y lleva a decisiones fiscales 
inapropiadas. 

En esencia, la mayoria de los planificadores de la educaci~n convienen en que esta justificado
recibir alguna asistencia de donantes externos, pero la naturaleza y cuantia de esa asistencia han de 
considerarse cuidauosamente entre otras opciones de politica para la educacion primaria. 

D. 	 RECOMENDACION.S 

I. 	 La A.I.D. deberia proporcionar fondos de donaciones para ]a
 
construccion de escuelas primarias de fuentes de Fondos de Apoyo

Economico, al mismo nivel o niveles ligerarnente superiores.
 

2. 	 Los fondos de construcci6n de la donacion de la A.I.D. deberian
 
condicionarse a que:
 

El Gobierno de londuras emprenda inmediatamente 
estudios especificos encaminados a adoptar medidas de 
reducciOn de cos:os en la construccion, con una fecha 
de conclusion. Las condiciones de los Fondos de Apoyo
Economico hasta la fecha incluian esta disposicion pero 
el grupo no pudo obtener evidencia de que se hubiera 
hecho esto. Entre los factores que se estudiaran figuran 
un analisis de los procedimientos juridicos, 
organizativos Voperativos actuales para la construccibn 
y equipaniento, una comparacion de los costos de 
construccion centralizados frente a locales v un estudio 
de Ioque las comunidades locales pueden hacer para 
mejorar la construccion y el mantenirniento de las 
instalaciones escolares. 

El Gobierno de londuras emprenda inmediatarnente 
la plarnimetria escolar y encuesta de las instalaciones 
para determinar el numero, ubicacion, condici6n y 
necesidades de educaciOn primaria, con una fecha de 
conclusion especifica. 
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Introducci6n 

En el presente capitulo se analizan los procesos de ensefianza dentro del sistema de educaci6n
primaria de Honduras y se ofrecen recomendaciones para el uso mis eficiente de los recursos
humanos y materiales que ya se hallan presentes en las escuelas, es decir, como aprovechar estos 
recursos sin aumentar el costo para el sistema de educacion. El capitulo se concentra en particular
en los puntos fuertes del proceso de ensefianza, los problemas, cuestiones y recomendaciones. Lainformacion se basa en las visitas realizadas a las escuelas urbanas y rurales, en entrevistas celebradas 
con maestros v con otros funcionarios de las escuelas y en la lectura de los documentos del Ministerio 
de Eclucacion. Las visitas a las escuelas incluyeron observaci6n en aula, grabaci6n en video de las 
clases Nentrevistas con los maestros. 

Algunos nifoos estan ausentes del aula hoy, con Ic que solo hay 15 alumihos -- 9 nifios 
v 6 nifias--. El maestro, clue con anterioridad habia ensefiado durante 5 afios en una 
escuela rural, habia tenido problenas el mismo en llegar a la escueia cuando se vio 
obligado a trasladarse a Tegucigalpa para recoger su documentacion de transferencia. 
Como resultado de ello, perdia varios dias de ensefianza. La leccion de hoy consiste 
en utilizar las silabas ma, me, mi, too, mu para introducir una leccion del texto 6o 
espafiol para el primer afio. Los alumnos se sientan en hileras de cara a la pizarra y
al maestro. La leccion comienza con la repeticiOn por el maestro de las letras que
escribe en li pizarra. Despues de realizar los 6 ejercicios, pide a los alumnos que 
vengan a 1-pizarra v escriban las silabas. Participan 13 niflos -- mas nifios que nifias-

El maestro reconoce la labor realizada por algunos de ellos pidiendo a la clase clue
aplauda a los que saben escribir. Las alabanzas parecen ser irregulares, mas expresivas
algunas veces que otras. Sin embargo, los alumnos se muestran deseosos de participar.
La preguntas del maestro siguen un cierto orden y este trata doe obtener informacion 
de los nifnos. Un niflo descalzo tiene problernas en escribir sus palabras lo 
suficientemente grandes para clue las puedan ver sus compaieros. Mientras se esfuerza 
por escribir, los demas nifos miran intensamente en silencio. Algunas nifias rompen
el silencio con risitas. ELInifno gira en redondo con satisfacciOn mientras que el 
maestro let,'"papa". Se asigi,,a atirea a los alum nos: Los nifios han dt escribir"papf","papa". 

En un aula multigrado rural, el maestro, quC tam bien es director de escuela y ha 
prestado ervicjo por inas dle 20 afito-;, se pre para para ensernar 6 grados de gramatica.
)e los 19 alumnos, 10 estan en el primer grado, 3 en el segundo, 2 en el tercero v 

otros 2 en el cuarto, ] en el quinto \ In l C sexto. El texto I' gramatici se halla en 
su mes tle es;ta a un lado de I ha bitation Ilena dle ancos largos. Los gralos pri mero 
y segundo estran .Situado,, en lh parte delantera N,el resto en la trasera. El maestro ha 
distribuido lo, 7 textos de espanol solo a las hileras traseras aun cuando estan dirigidos
al nivel de pliller grado. La leccion comienza con un analisis basado en un 
deteriorado CuLnl()o cofl 11 otadre v Cl padre y 'as silabas ma, me, mi, non, mu y pa, pe,
pi, po, pu. I.os, ni nos se ponen de pie para contestar a las preguntas que les hace el 
maestro. Las n iilas ti,-nden a per ma necer silenc osas. El maestro reproduce el sonido 
de la silabas v o, alunfoo repiten varias veces, actividad que lleva bastante mas de 
35 minutoS. ll cuadro e, el medin de enseianm..i con el primer grado no se hace 
referencia al lihro en ah oluto Il maestro pide a los, alunoos del segundo grado que
respoondan ('I torm:i "'ntifona", s1nirair a una reunion en la iglesia. Los alumnos en 
los grados superiores, en 1a parte trasera de Ia sala, luego en alta vozleen del texto. 
Aunque pa le eI lectur .pena.s si puede oirse, el maestro no dice nada- Los niflos 
leen meior que las nifmas. (Cada vez, el maestro intercala una idea. "Leer es ur proceso
activo, 'qICue es graimatica?" "lodos los alum nos responden en coro por io que la 
distincion entre los grados se hace difusa. 
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El sistema de escuelas primarias de Honduras -- una compleja combinaci6n de escuelas rurales,urbanas, marginales-urbanas, multigrado, experimentales, indigenas, fronterizas y nucleares-
tambien representa una compleja combinaci6n de puntos fuertes y debilidades en ]a ensefianza,cualidades ambas que frectentemente se hallan en la misma aula. Por el contrario, los maestros
tienden a estar conscientes de los programas curriculares, estin comprometidos a ia ensefanza y a susalumnos y son receptivos de los materiales docentes nuevos. Por otra parte, el sistema se ve asediado 
por instalaciones deficientes y mal situadas, por practicas pedag6gicas y una administraci6n deficiente
de las aulas, por materiales de ensefianza inadecuados o inapropiados, por insensibilidad al efecto delas diferencias culturales sobre el aprendizaje, por la falta de continuidad entre el hogar y la escuela,y por deficiencias nutricionales de los alumnos, condici6n que probablemente surta un efecto adverso 
sobre el aprendizaje. 

A. PUNTOS FUERTES 

1. Conciencia de los Programas Curriculares 

El Ministerio de Educaci6n tiene bajo su responsabilidad la direccion de la educaci6n del pais.La educacion primaria aspira a proporcionar una base para continuar los estudios hasta los grados
medios y para la formaci6n de una persona educada y socialmente responsable. Es obligatoria ygratuita. Es administrada por la Direccion General de Educaci6n Prirnaria, una division del
Ministerio de Educacion. Los maestros estan conscientes del curriculum y de las metas de laensefnanza que se establecen en la Constituci6n, las Leyes Educativas del Estado y el Programa deEstudios a Nivel de Primaria. Ademas de estas metas, estos documentos oficiales exponen losatributos especificos para los maestros, supervisores y directores y sus responsabilidades y derechos.Los maestros y los administradores educativos puede, recitar fdcilmente los aspectos juridicos delcurriculum tales como escalafones salariales, categorias de maestros y categorias de escuelas. (Vease
el Anexo 2 donde se proporciona una breve descripci6n de los documentos oficiales.) 

2. Compromiso y Dedicaci6n de los Maestros 

A pesar de las condiciones dificiles en las que con frecuencia trabajan los maestros, sucompromiso y dedicaci6n son evidentes en todo el pais. Est.n deseosos de recibir reacci6n sobre laensefianza y se quejar del aislamiento y falta de acceso a la informaci6n acerca del curriculum basico 
y las metodologias docentes. Los maestros que actualmente tienenno textos escolares en sus aulasestan deseosos de que Ileguen los libros y de participar en las sesiones de capacitaci6n en su uso, tal 
como ha sido financiado por el Proyecto de Eficiencia de la Educacion Primaria. 

Los maestros demuestran un verdadero interes por el bienestar academico de sus alumnos endistintas formas. Un maestro bastantce inexperto que utiliza tacticas disciplinarias cuestionables -
haciendo que los nifios se pongan de cara al sol con las manos extendidas hacia arriba o con los textos 
en las manos por 20 minutos-- lo hace con el permiso de sus padres a fin de que los nifios aprendan.
Una maestra mucho mas experimentada, con catorce afios de experiencia, se preocupa de no haberdescubierto todavia que motiva a sus alumnos. Se queja de no haber recibido capacitaci6n en servicio 
por mas de ocho afios y dc tener que depender de la intuici6n para crear lo que ella considera quenecesitan sus alumnos. Muchos maestros zompran suministros para sus alumnos porque el Ministeriode Educaci6n no se los proporciona y los padres son demasiado pobres para comprarlos para sus hijos. 

3. Materiales de Enseianza bien Recibidos 

La presencia de textos en incluso enel aula, esta etapa temprana de su distribuci6n, est.iteniendo un efecto sobre los alumos y maestros. Los textos son utilizados activamente por los 
maestros y alumnos en las lecciones o demostraciones en aula y pasivamente por los alumnos que leen 
o dibujan las figuras en silencio por si mismos. (Los textos se han elaborado con ayuda del Proyecto
de Eficiencia de la Educaci6n Primaria. En la fecha de preparar este informe, los textos han sido
distribuidos a las aulas de primero y segundo grados.) 
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En su mayor parte, en todos los primeros grados existen textos escolares. En dos casos en los que no habia textos escolares, un maestro explic6 que los estudiantes recibirian sus textos
inmediatamente despuds de haberse sometido a preparaci6n para lectura. En otro caso, el maestro
explic6 que los otios textos en matemdticas, ciencias y estudios sociales serian utilizados una vez que
los alumnos hubieran terminado los ejercicios de preparaci6n para la lectura. 

Cuando los alumnos tenian textos escolares, habia comfinmente evidencia de participaci6n
activa. Hojeaban las pdginas, compartian los dibujos del texto unos con otros e, incluso, escondian
los textos escolares en sus pupitres, echlindoles una mirada mientras que el maertro dirigia la lecci6n. 

Los maestros que habian recibido capacitacibn en el uso de los textos escolares estaban
conscientes de su utilidad, de la necesidad de seguir un orden secuencial de preguntas y respuestas
y de la necesidad de clausurar cada lecci6n. Incluso cuando la lecci6n dictada tomando como base
el libro de texto tendia ser "literal" (limitada al contenido presentado en el texto), en especial con los 
maestros menos experimentados, era evidente una participaci6n activa. 

B. PROBLEMAS 

Aunque los puntos fuertes del sistema educativo %,zidurefioson considerables, tambi6n lo son
los problemas -- problemas que emanan de las escuelas y de los propios maestros asi como de las
condiciones socioeconomicas, la cultura y el estado de nutrici6n de los nihios--. Aun cuando es dificil
medir los cfectos sobre el aprendizaje de instalaciones inadecuadas, del ausentismo, de una
administracifn ineficaz del aula, de ia falta de materiales de instrucci6n y de una nutrici6n 
deficiente, es cierto que estas condiciones han tenido un efecto adverso. 

1. Instalaciones Fisicas Deficientes 

Todo debate de las instalaciones escolares hondurefias ha de evaluar el efecto de la
instalaciones en los nifios y el efecto de los nifios en las instalaciones. Ha de considerar tambi~n la
relacion fisica de las instalaciones escolares con ia comunidad asi como la relaci6n de las instalaciones 
y funciones de la comunidad con la escuela. 

Algunas escuelas primarias hondurefias son inoperables. Los tejados tienen goteras, las tablas
estan sueltas, las ventanas estan rotas y las paredes y suelos estan agrietados, dificultando el andar.
En algunas escuelas, los alumnos se colocan de pie o sentados en el suelo por falta de pupitres.
AIgunos traen banquillos de sus casas para sentarse en ellos. Los cuartos de bafio operativos son la
excepci6n. En tales condiciones, parece apropiado considerar el efecto de las estructuras fisicas sobre 
el aprendizaje. 

Otras aulas hondurefias -- a menudo con problemas fisicos similares-- estn mal situadas, tal 
como denuestran las vifietas siguientes de dos escuelas diferentes. 

La escuela estd situada en uiia colina expuesta a los vientos y s6lo hay
caminos de tierra que conducen a la cima. A ambos lados del edificio 
hay lo que parecen ser viviendas, pero dos se asemejan mreis a bares 
debido a la mUsica fuerte que sale de ellas, perturbando las aulas. A 
un lado de la escuela de dos pisos, en tres habitaciones, hay una tienda 
de productos alimenticios con juegos de futbolito enfrente. En la 
parte trasera, hay una letrina exterior de ia que emanan fuertes olores. 
Mientras que la directora y yo caminbamos junto a la tienda, vimos 
a unos 15 alumnos jugando al futbolito. La directora les dijo con 
suavidad que volvieran al aula. Ninguno de los alumnos reaccion6 y
la directora no repiti6 la orden. Cuando le pregunte por que no,
respondi6 que el propietario de la tienda tenia la letrina ms prOxima 
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a la escuela -- evidentemente utilizada por los alumnos y los 
maestros-- y que proporcionaba a la escuela los suministros que dsta 
necesitaba. 

La escuela habia sido construida en lo alto de una colina en la forma 
rectangular habitual: pizarra en una pared, carteles en otra y dos 
paredes con ventanas directamente enfrente unas de otras. En los dias 
de viento o frio, declar6 la maestra, los alumnos temblaban ateridos y 
prestaban poca atencion a la ensefianza. Los maestros se quejaban de 
enfermedades en los alumnos producidas por los frios, problemas 
respiratorios e influenza. A fin de impedir el paso del viento, la 
maestra coloc6 trozos grandes de cart6n en las ventanas, reduciendo 
asi la fnica luz disponible en el aula. Los vendedores de alimentos 
esperaban en el patio aguardando la salida de los alumnos en los 
descansos. Durante una visita a la escuela, adverti que un vendedor 
entro en un aula dos veces mientras que el aula estaba en progreso 
para ver qu& alimentos se necesitaban. 

Las dos escuelas habian sido iniciadas por los padres y construidas por el Ministerio de 
Educaci6n, aparentemente sin prestar atenci6n suficiente a la ubicaci6n y la relaci6n de las 
instalaciones y las funciones de la escuela y la comunidad. En un area en que la escuela dependia 
considerablemente del apoyo financiero de la comunidad -- como en el caso de estas dos escuelas-
las funciones y las instalaciones fisicas han de estar claramente diferenciadas. Aun cuando la venta 
de los alimentos por los vendedores contribuye a la economia de la comunidad, tambien interrumpe 
el ritmo del aula y distrae a los alumnos. 

2. Ausentismo Excesivo 

Un ausentismo excesivo por alumnos y maestros surte un efecto adverso sobre el aprendizaje. 
El ausentismo entre los alumnos, poi razones de salud o de otra indole, es mdLs predominante en las 
escuelas rurales y urbanas marginales que en las escuelas urbanas, segun informan los directores y 
subdirectores. El ausentismo entre los maestros tambien es un problema frecuente. Las entrevistas 
mantenidas con 12 maestros pusieron de manifiesto una serie de razones para la asistencia deficiente: 
tenian que emplear uno o dos dias obteniendo una licencia o documentaci6n de transferencia; tenian 
que viajar para atender obligaciones familiares; cstaban enfermos. Aunque este grupo no cit6 la 
distancia entre su vivienda y la escuela como excusa, con frecuencia esta tambien constituye un 
problema. 

Es dificil comprobar la asistencia de los maestros. Muchos directores dependen de los 
metodos tradicionales de firmar al entrar en la escuela. Al menos en una escuela urbana, existe un 
reloj para marcar ia asistencia del maestro. El consenso general de los directores es el de que son 
afortunados de tener maestros presentes en las aulas en vista de las distancias tan largas que tienen 
que recorrer para ir a la escuela. En dos zonas rurales en las que los maestros no se hallaban en las 
aulas, los alumnos esperaban afuera la Ilegada de los maestros. 

Entre los ruidos producidos por el trfico en el centro de la ciudad, 
esta clase de demostracion (guia tecnica) se reune en un edificio viejo 
y dilapidado. La joven y activa maestra prepara a sus 26 alumnos de 
primer grado (13 nifias y 13 nifios) para la introducci6n lel nuevo 
texto utilizando el manual de preparaci6n para la lectura. Pide a los 
alumnos que presten atenci6n y anuncia la actividad de la mafiana: 
Fabricar un barco con un ejercicio de cortar y pegar como el que ella 
ha dibujado en la pizarra. El aula esta tan Ilena de pupitres que 
apenas si hay espacio en el pasillo. La maestra saca laminas con las 
piezas del barco, tijeras, goma de pegar y papel de un estante en la 
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esquina de la habitaci6n y personalmente distribuye las tijeras y el
papel a los alumnos. Pide a los alumnos que busquen su propia goma.
Este proceso, con el que se pretende desarrollar la capacidad motora 
de los alumnos, requiere mds de 15 minutos. Las instrucciones para
la actividad son confusas y la maestra no camina entre los alumnos 
para asegurar que han comprendido sus instrucciones. Los nifios
enfrente del aula realizan la tarea por si mismos y observando a sus
vecinos. Dos en la parte trasera del aula requieren mds tiempo, pero
trabajan individualmente. Un nifio enfrente del aula, de quien supe
despuds que es algo lento, consume todo el periodo en cortar las
figuras. Parece pasivo, mira por la ventana por 20 minutos, se distrae 
facilmente y trabaja totalmente solo. Finalmente, corta las figuras de
forma aproximada y mira sobre la espalda de su vecino para ver c6mo
completar la tarea. La maestra no se concentra en el nifio durante toda
la lecci6n. Atiende en vez de ello a la mitad de la clase. Para cuando
el resto de los nifios estn entregando sus tareas, el nifio lento estA
todavia tratando de determinar c6mo pegar cada pieza. 

3. Direcci6n Inadecuada del Aula 

Incluso cuando los maestros y los alumnos se hallan presenies en el aula, las oportunidades deaprendizaje se reducen a menudo debido al uso ineficaz por los rmaestros del tiempo y el espacio y
a metodologias docentes ineficaces. 

Utilizaci6n del Tiempo. Aun cuando suena la campana y los maestros saben que han de asignar unacantidad de tiempo especifico a determinadas tareas, existe mucha latitud en seguir los programas.Procedimientos ineficaces de clase contribuyen a la mala utilizaci6n del tiempo. En una clase de 40minutos, por ejemplo, no es raro hallar que un maestro emplea 10-15 minutos distribuyendo textosescolares y resolviendo las interrupciones. Eso deja 25-30 minutos para labores academicas. 

Utilizaci6n del Esnacio. Las observaciones indican que los maestros carecen de habilidad parautilizar el espacio de aula ventajosamente, aunque los maestros experimentados tienden a ser masinnovadores que los que no tienen experiencia. Los maestros sin experiencia observados -- los quetienen menos de tres afios de ensefianza-- organizan a los alumnos en filas rectas a un lado de la sala,dejando grandes secciones de la sala sin utilizar. En algunos casos, era imposible pasar por lospasillos en vista de la disposicion de asientos y del tamafio y peso de los pupitres. Los maestrosexperimentados observados tendian a utilizar una disposici6n mis creativa, agrupaciones en grupos
pequefios y formaciones semicirculares, por ejemplo. 

Oportunidad para Aprendizaje. Distintos factores parecen incidir en la capacidad de los nifios paraaprender, incluyendo la metodologia docente, las oportunidades para que los nifios demuestren losconocimientos, la reaccion a los alumnos, las tareas asignadas para realizarlas en el hogar y lasnecesidades culturales. La instrucci6n en todas las seis escuelas seguian metodos tradicionales: repaso, desarrollo de nuevos temas por el maestro, pregunta y respuesta, recitaci6n, exposicion dealguna clase por los alumnos -- oral o en la pizarra--, tarea escrita o tarea para el hogar y pasar lista.La secuencia de exposicion o recitaci6n, seguida de copiar las preguntas o tomar dictado, reduce alminimo las oportunidades para que los alumnos desarrollen capacidades criticas de pensamiento. Masdel 80 por ciento de las rictividades de esta clase eran dirigidas por los maestros. habiaNoactividades iniciadas por los alumnos. Los maestros hablaban el 70 por ciento del tiempo de la clasede 40 minutos. La demostraci6n por los alumnos del conocimiento se reducia fundamentalmente al30 por ciento restante. Los alumnos contestaban a las preguntas hechas por los maestros en coro:"Esto es lo que ilamamos..." Un maestro utiliz6 la palabra "antifonal" para describir ]a respuesta queesperaba. En general, las respuestas tendian a ser palabras unicas. A menudo, los maestros nopermitian tiempo suficiente entre las preguntas y respuestas. En realidad, con frecuencia respondian 
sus propias preguntas. 
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La reacci6n por el maestro a los alumnos individuales tendia a ser arbitraria y poco
sistemditica. A veces, con el aliento del maestro, los alumnos recibian reconocimiento y alabanza,
incluso eran aplaudidos por toda la clase; otras veces, totalmente ignorados. loseran En un caso,
alumnos fueron castigados y criticados ptblicamente haciendoseles permanecer de pie y siendo 
ridiculizados por el maestro. 

Los maestros corregian los errores de ortografia de los alumnos en la pizarra en vez de hacer 
que los alumnos efectuasen las correcciones. Un maestro escribi6 mal varias palabras y tampoco se
dio cuenta de varias que estaban mal escritas, las cuales los alumnos copiaron entonces tal como
aparecian. Incluso al copiar palabras bien escritas de la pizarra, los alumnos de primero a sexto
grados a veces las escribian mal, no conservaban los mdrgenes y no separaban bien las palabras. El 
maestro no les corregia estos errores. 

Los maestros asignaban igual cantidad de tiempo a la instrucci6n en grupo que al trabajo
individual, aunque la instruccion en el grupo completo es mds conducente a buenos resultados 
academicos que el trabajo individual de rutina. La raz6n para esto es la de que el trabajo individual
de rutina no permite al maestro abarcar tanto material como el que es posible tratar en la instrucci6n 
con el grupo completo, no hace participar a todos los niios en las preguntas y respuestas y otro
aprendizaje activo v no permite al maestro reforzar con eficacia en aprendizaje. 

En dos casos, las tareas asignadas, que segiin la investigaci6n estan correlacionadas con los
resultados academicos, parecian ser demasiado exigentes para la leccidn dictada. En un caso, se pidi6 
a los alumnos de primer grado que contestaran doce preguntas diferentes de un dia para otro como 
parte de ]a tarea. En otro caso, se exigi0 de los alumnos de sexto grado que completasen en casa
cinco tareas diferentes que exigian niveles diferentes de competencia. A menudo, las tareas asignadas 
en casa no se explicaban claramente y carecian de orientaciOn. 

En pocas palabras, el aprendizaje tendia a ser fragmentado y memoristico. 

4. Materiales de Instruccion Escasos e Inapropiados 

Rara vez se observan materiales de instruccion distintos de los textos nuevos. Materiales
visuales -- carteles, recortes, fotografias--, si existen realmente, estn anticuados o son inapropiados.
Una serie de cuadros tenia al menos 30 afios y era irrelevante para el plan de estudios. En una
escuela multigrado, la imagen de una familia oe pelo rubio --la madre, el padre, y dos nifios--estaba 
totalmente fuera de lugar. En otra escuela, el maestro suministr6 recortes de revistas de la Princesa 
Carolina de Monaco v su esposo como el modelo de la familia ideal a la que debian aspirar los ninos. 

Aun cuando existen textos escolares, el aprendizaje no mejora necesariamente puesto que los 
textos se utilizan a menudo de forma inapropiada. Se observan ciertas falhas de uniformidad en su 
Uso: 

Los textos de primer afio se utilizan para los alumnos de segundo, tercero y cuarto 
afio, debido, en pare, al hecho de que, en la fecha de preparar este informe, solo se 
habian distribuido los textos de primer grado. (En junio de 1989, tambien se 
distribuyeron los iibros de segundo gr.",do.) 

Los textos de espafiol se utilizan mas frecuentemente que otros textos. 

En algunos casos, los maestros utilizan el texto de espafiol con los alumnos durante 
toda ia leccion; en otros casos, los textos permanecen en la mesa del maestro hasta la 
ultima parte de la lecci~n, cuando son distribuidos. 

A pesar de la falta de uniformidad, todos los meestros convinieron en que necesitaban el 
apoyo proporcionac o por los libros, aunque consideraban que el texto escolar no era suficiente. Los 
maestros mAs experimentados indicaron que utilizaban los textos ademts de otros materiales que ellos 
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habian creado. Evidentemente, se necesitan los textos pero se deberi seguir prestando atenci6n a 
utilizarlos de la forma m is eficaz. Una serie tan imprefionante de libros puede abrumar a los 
maestros o hacerles temer el apartarse del material del texto. Los funcionarios del Ministerio y los 
instructores han de continuar buscando las reacciones de Ios maestros acerca de como utilizan y
aplican el conocimiento obtenido con los textos escolares. Dichas reacciones seguirdn proporcionando 
una informaci6n valiosa sobre c6mo introducir los textos en el aula y c6mo disefiar textos futuros. 

5. Falta de Sensibilidad a Influencias no Escolares 

Ademas de los factores escolares arriba indicados, el contexto de ensefianza-aprendizaje
tambidn es influenciado por factores no escolares entre ellos, los antecedentes culturales, las 
influencias del hogar y el estado de nutricion. El curriculum nacional y las metodologias docentes 
no toman necesariamente en cuenta las necesidades culturales de los nifios. No es l6gico dividir las 
escuelas en categorias rurales o urbanas y tratar a los alumnos como miembros de un grupo
homogeneo en el que todos aprenden de ia misma forma y al mismo ritmo. Por ejemplo, hay escuelas 
urbanas que tienen poblaciones marginales, escuelas rurales que comparten caracteristicas urbanas en 
su proximidad a la capital, escuelas rurales cerca de la frontera, escuelas de demostracion 
supuestamente de caracter experimental, pero en realidad, como otras escuelas, escuelas multigrado 
que son singulares de por si y escuelas nucleares que son agrupaciones de escuelas dentro de una 
comunidad. A menos que se tomen en cuenta estos numerosos factores, se reduciran las 
oportunidades para los nifios afectados. El reflejo de su cultura, especialmente para los nifios de 
color diferente, no se observ6 en los textos ni en las expresiones y actitudes de algunos de los 
maestros. Un texto escolar, por ejempio, aprobado por el Ministerio de Educaci6n, tiene 
repercusiones culturales cuestionables. Diez nifios negros pequefios desaparecen uno a uno. Al 
preguntarsele acerca del relato, el maestro indico poca conciencia de sus repercusiones etnicas y
manifesto que a los dos niflos negros en la escuela se les trata ecu.nimemente. 

Los alumnos de las zonas rurales son considerados como "desventajados" y se considera que
los alumnos pobres tienen "deficit". Dichas percepciones Ilevan a los maestros a suponer que algunos
alumnos no pueden aprender, transfieren un sentido de menores expectativas a los nifios y
desencadenan una profecia de fracaso que se cumple a si misma. Percepciones erroneas similares se 
aplican a los padres. La creencia de que los padres no participan en la educacion y que, por tanto, 
no apoyan el aprendizaje de sus hijos es generalizada. La pobreza, la existencia de solo uno de los 
padres en el hogar y los hogares en que tanto el padre como la madre trabajan se ofrecen como 
explicaciones para el deficiente resultado obtenido en la escuela por los alumnos. Aun cuando 
algunos maestros ayudan a los alumnos "desventajados" mediante una mayor empatia y atencion, otos 
adoptan el metodo opuesto considerando que la escuela no es responsable de resolver dichos 
problemas. 

Con frecuencia, los maestros no aprovechan la base educativa que los nifios traen del hogar.
No utilizan las aptitudes adquiridas antes de la Ilegada de los nifios a ia escuela -- saber c6mo contar 
frijoles-- o los valores que adquirieron en el hogar. A menudo, no ven la importancia de la 
continuidad entre los dos ambientes y el papel que puede desempefiar en el proceso de aprendizaje.
En Honduras, se cree que los maestros que viven en la comunidad y que conocen a sus miembros 
pueden producir un efecto positivo en el aprendizaje de los alumnos obteniendo el apoyo de los 
padres y haciendoles participar en la educacion de sus hijos y continuando la vinculacion entre el 
hogar y la escuela. 

La nutricidn y salud basicas pueden ser un fuerte determinante de los resultados academicos. 
En Honduras, mas del 65 por ciento de los nifios preescolares de cinco afios de edad sufren una grave 
desnutrici6n y tienen 40 por ciento del peso ideal. Muchos sufren dafio cerebral. Entre los nifios de 
la poblaci6n escolar, mucho: alumnos de primer grado se aproximan mds en estatura a los nifios de 
edad preescolar que a los de su grupo de edad en otros lugares. La nutrici6n deficiente que resulta 
en el bajo peso tambien contribuye a la falta de atenci~n en el aula y a ausencias por enfermedad. 
Los bajos niveles de energia y la desnutrici6n en los nifios pueden ser factores contribuyentes a los 
problemas de falta de disciplina en las escuelas hondurefias. (La buena disciplina en el aula tambien 
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puede resultar del descanso y ejercicio programados que permiten a los nifios dar rienda suelta a sus 

energias de forma positiva. El temor al castigo pdtblico puede ser otro factor.) 

C. 	 CUESTIONES 

Las principales cuestiones en el area de los procesos de instrucci6n de la educaci6n hondurefia 
son: 

1. 	 La norma es la ensefianza "dirigida", es decir, ia instrucci6n dirigida 
por un curriculum nacional que estd centrado en el maestro y no en el 
nifio y presupone que existe un maestro por grado. En este marco, los 
nifios se convierten en alumnos que aprenden pasivamente e inician 
pocas actividades de aprendiz.aje, si es que alguna. Se supone que,
puesto que este aprendizaje es el mismo para todos los nifios, la 
instruccion deberian dictarla, por tanto, un curriculum y textos 
nacionales, y lo que se hace en un aula de nivel miltiple es igual a lo 
que se hace cuando existe un maestro por clase. 

2. 	 No se estan Ilevando a cabo reformas en el curriculum. Las politicas
relativas al curriculum no se estan llevando a cabo como pr~cticas de 
ensefianza. Por ejemplo, en las aulas observadas, habia poca evidencia 
de una "educaci6n activa y creativa", tal como estipula el programa del 
curriculum. (Vease el Anexo 2.) La causa de este problema puede ser, 
en parte, la falta de coordinaciOn entre los programas de capacitaci6n 
para supervisores, por un lado, y la aplicacion del curriculum, por el 
otro, Puede deberse tambien, en parte, a la duracion del tiempo y el 
tipo de esfuerzo necesarios para "institucionalizar" la reforma del 
curriculum partiendo de la fase piloto, hasta la aprobaciOn presidencial 
y, finalmente, hasta los cambios en el comportamiento pedagogico de 
los maestros. Tambien pudiera resultar de ia falta de recursos al 
alcance de los maestros; en la mayoria de las aulas, no tienen incluso 
guias del curriculum. 

3. 	 No existe un sistema adecuado nara medir los produ.-tos educativos.
 
Los educadores necesitan conocer con que conocimientos entran los
 
alumnos en la escuela y con que conocimientos salen. Se necesita una
 
serie de competencias basicas para dicha mediciOn de ia educaci6n y
estas se han impartido con el Proyecto de Eficiencia de la Educacion 
Primaria. Sin embargo, en la fecha de prepararse este informe no se 
habian preparado pruebas para evaluar lo que los alumnos deberian 
conocer cuando terminen la escolaridad ni los funcionarios habian 
comenzado a pensar en terminos de los productos especificos deseados 
del programa de escuelas primarias. 

D. 	 RECONIENDACIONES 

Se hacen las recomendaciones siguientes tomando en cuenta los compromisos actuales del
Gobierno de Honduras en cuanto a cobertura -- incluyendo la construcci6n y mantenimiento de las
escuelas--, calidad de ]a educaci6n, 	 y suelaboraci6n del plan de estudios e investigaciOn,
correspondiente hincapie en los tres primeros grados de la educaci]n primaria donde son mfs
elevadas la reprobaci6n, la repetici6n y las deserciones. Si se ponen en prdctica, estas
recomendaciones abordarian de forma interdependiente las tres cuestiones arriba indicadas. 

1. 	 Introducir orOcticas de enefianza multigrado proporcionando
materiales de auto-instrucci6n adecuados para los nifios, capacitando 
a los maestros en las practicas multigrado y proporcionando los 
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muebles y otro equipo necesarios para organizar aulas multigrado.
Estas medidas resultaran en una participaci6n m is activa de los 
alumnos en la clase, empleando mds tiempo dedicados a una tarea y
aprendiendo a un ritmo adecuado para ellos. 

2. 	 Revitalizar la formaci6n de maestros v ampliar la caracitaci6n en 
servicio (de acuerdo con la politica del Gobierno para la capacitacikn 
de maestros): 

Complementar la capacitaci6n utilizando a maestros 
experimentados con maestros no experimentados. Utilizar la 
experiencia para ajustar los materiales empleados lasen 
sesiones de capacitaci6n de maestros. 

Capacitar a maestros, administradores y a los padres para que 
vayan mas alli de los materiales presentados en los textos, es 
decir, para ampliar el uso de la educaci6n a distancia, la 
educaci6n por radio, las actividades con medios impresos, tales 
como el periodico publicado por AVANCE (una organizaci6n
voluntaria privada apoyada por la AID), El Agricultor, y los 
materiales de ensefianza de maestros, Acci~n Educativa. 

Capacitar a maestros en la administracion de las aulas -- en el 
uso mejorado del espacio y el tiempo--. Cuando los maestros 
administran con eficacia el tiempo y el espacio, pueden
mantener el orden y atender las necesidades de la ensefianza. 
Esto ocurre en particular con las escuelas multigrado donde el 
espacio y el tiempo son factores criticos para atender las 
necesidades de niveles diferentes. 

Capacitar a los maestros en el uso de niveles apropiados de 
preguntas, agrupaciones de todo el grupo frente a agrupaciones
individuales, y establecimiento del ritmo y secuencia de las 
actividades. 

Asegurar que las politicas son claras e informar al maestro 
acerca de io que se ha de aprender en el aula. Gran parte de 
la capacitacion deberia tener lugar en marcos de campo con 
sesiones de reflexion previas y posteriores acerca de lo que se 
observo y se aprendio. 

Introducir cursos de mentalizacion cultural en los programas
de formacion de maestros a fin de sensibilizar a los maestros 
a las diferencias urbanas/rurales y etnicas con objeto de que
ajusten su ensefianza a Ia realidad del aula y la comunidad. 

Concentrarse en evaluacion los maestros -- sela de 	 tComo 
evalua 	 a los nuevos maestros? Con que frecuencia? Ha de 
establecerse un vinculo entre la evaluacibn, la remuneraci6n 
por meritos, la promocion y la elaboraciln de los materiales de 
instrucci~n preparados por el maestro. 
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3. Melorar los Materiales Oe Instruccl6n 

Elaborar libros de trabajo para que los alumnos los puedan
utilizar en sus hogares a fin de crear un puente entre la escuela 
y el hogar. Si estos libros pueden sustituir la prtctica de copiar
de la pizarra por trabajo iniciado por el alumno y si los padres
tambidn estdn conscientes de la necesidad de participar, puede
fomentarse una mayor comprensi6n de la responsabilidad de 
la familia en el aprendizaje. 

Reestructurar los textos para la ensefianza multigrado.
Elaborar m6dulos de auto-aprendizaje para los niveles de 
desarrollo de los alumnos. Capacitar a los alumnos de mds 
edad para que puedan ensefiar a otros. La ensefianza por los 
propios alumnos y la formaci6n de pares de alumnos son 
formas eficaces en funciOn del costo de aprovechar los 
conocimientos de los alumnos. 

Obtener reacciones de los maestros acerca de los textos 
escolares. Incorporar sus recomendaciones en textos futuros. 

Crear manuales que preparen a los maestros para la 
introducci6rn de textos escolares similares al manual de 
preparaci6n para la lectura. 

4. 	 Formular con los Maestros los Obietivos Minimos de ADrendizale Dara 
los Graduados de la Escuela Primaria: 

Utilizar una amplia gama de escuelas y alumnos para validar 
estos objetivos. 

Una vez validados, proporcionar a cada maestro en cada 
escuela 	una serie de estos objetivos a fin de que sepan a d6nde 
han de 	dirigir sus esfuerzos. 

Elaborar pruebas para medir el logro de estos objetivos y 
publicar los resultados por departamento. 

5. 	 Revitalizar los Prouramas de Nuclearizaci6n para las Zonas Rurales 
v Mareinaics: 

El concepto de agrupar las escuelas para formar redes escolares que se 
apoyen mutuamente es especialmente util en los casos en que las 
escuelas estan situadas a grandes distancias unas de otras. En estos 
programas, las comunidades estudian asuntos educativos relacionados 
con ellas y proporcionan soluciones a los problemas. Puesto que las 
ftreas distantes reciben poco o ningun apoyo directo para sus escuelas 
del gobierno centralizado y puesto que los supervisores estan 
sobrecargados de trabajo al proporcionar asistencia, la promoci6n de 
la participaciOn de ia comunidad es una forma de garantizar que ocurre 
la enseiianza-aprendizaje. Los programas que se concentran en 
recopilar datos acerca de las tradiciones etnicas y iingbisticas de la 
comunidad pueden generar mucho interes util en ia comunidad. 
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.Realizar investigaci6n sobre el ausentismo de los maestros, el 
ausentismo de los alumnos, especialmente por razones relacionadas con
la salud, el estado nutricional de los nifios y su relaci6n con el 
aprendizaje, el efecto de la capacitaci6n de maestros en servicio, las 
relaciones del curriculum con medidas reales de evaluaci6n (tales como 
los rendimientos bftsicos) y las pruebas anivel de grado basadas en las 
operaciones actuales de la escuela multigrado. 
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LAS ESCUELAS PRIMARIAS MULTIGRADO Y LAS RELACIONES
 
ENTRE LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD
 

CAPITULO VI
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Introducci6n 

En este capitulo se evaluan las escuelas multigrado en relaci6n con la conclusi6n de que, si 
bien la mayoria de los maestros ensefian clases de grados multiples, el sistema ha estado orientado a 
las necesidades de los maestros de un solo grado. En el se analizan muchos aspectos de los problemas
de las aulas multigrado y se presentan recomendaciones que entrafian no s6lo cambios en la propia
escuela sino en las relaciones entre la escuela y la comunidad. Los datos para este capitulo
provinieron de la observaci6n de las escuelas rurales y urbanas; de entrevistas con maestros, padres 
y funcionarios del Ministerio de Educacion y del estudio de documentos del Ministerio de Educaci6n 
y de la AID. 

A. PROBLENIAS 

1. Insensibilidad Administrativa 

El sistema descuida las necesidades de los maestros multigrado (87 por ciento) y est, orientado 
a las necesidades de los maestros de un solo grado (13 por ciento). Debido a que se proporciona tan 
poca ayuda a los maestros multigrado, su carga docente es considerable. El sistema de sesion doble 
que se les impone es un ejemplo del problenia al que hacen frente al nivel administrativo. 

La Ley Organica de Educacion se ha concebido para escuelas con maestros de un solo grado.
Prescribe una sesion de mafiana de tres periodos y una sesion de tarde de dos periodos de 40 minutos 
por periodo, de lunes a viernes. Los sabados se ofrece una sola sesi6n de dos periodos. Las sesiones 
dobles permiten a los maestros de un solo grado dedicar una mayor atencion a los alumnos y las 
materias durante el dia ampliado de ensefianza debido a que se reduce el tamafio de la aula. Sin 
embargo, no es esto lo que ocurre en el caso de los maestros de grados multiples. En una escuela con 
un solo maestro, por ejemplo, un instructor ensefia seis grados si la escuela est6 completa. En tanto 
que los maestros de un solo grado dedican 40 minutos a cada materia, los maestros de grados 
multiples tienen solo 6,7 minutos a su d.sposici6n por curso si desean ensefiar a todos los seis grados 
el material requerido. Tienen clue elegir entre omitir algunas materias o ensefiarlas todas muy 
superficialmente. 

Los requisitos para la evaluacion de los alumnos tambien estan concebidos para las escuelas 
dc un solo grado y,por tanto, presentan otro problema a nivel administrativo. En vez de facilitar la 
labor de los maestros multigrado, el reglamento impone cargas adicionales sobre estos maestros. Un 
caso al respecto es la serie de requisitos para las calificaciones bimensuales con el sistema de 
Evaluacion y Promocion Controlada. Para cada nifio, un maestro ha de tener un minimo de seis 
notas en cada area de estudio. Si, durante el primer periodo bimensual, hay 10 areas de estudio -
cada area requiere seis notas- - caca nrio tendra 60 notas. Un maestro con 50 alumnos ha de obtener, 
por tanto, 3.000 notas cada dos meses. Cuando se aiaden calificaciones para personalidad, la 
evaluacion del alumno se convierte en un ejercicio cuantitativo, en vez de cualitativo, para el 
maestro. 

La deficiente condicion de los edificios escolares y muebles, especialmente en las escuelas 
multigrado de las zonas rurales, desmoraliza aun mas a los maestros. La situaci~n es exacerbada por 
la falta de espacio o por su usa inadecuado. No es raro ver, por ejemplo, a nifros de diferentes grados 
en una sala de aula apifiados alrededor de una pizarra donde ocurre la "ensefianza" mientras otro 
espacio de sala de aula disponible queda sin utilizar. 

En una escuela con un solo maestro, el maestro se ve obligado no s6lo a asistir al aula sino 
que, ademAs, ha de servir como director de escuela. A estas responsabilidades tambien se afiade la 
responsabilidad de mantener las relaciones con la comunidad. Cuando se combinan estas 
responsabilidades con todas las demas Ncuando las condiciones ..e la ensefianza son desfavorables, 
sufren tanto los maestros como los nif-os. 
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CUADRO VI-I
 
DATOS DEMOGRAFICOS PARA LAS ESCUELAS PRIMARIAS 

HONDURAS 

AREA MAESTROS % TOTAL MAESTROS NO. ESCUELAS 
 % ESCUELAS MAESTROS:ESCUELAS 
NINOS % TOTAL NINOS
 

Rural 14,880 
 62 6,424 88 
 2.3:1 550,560 61.2
Urbana 9,120 
 38 
 876 
 12 10.4:1 349,440 38.8
 

TOTAL 24,000 100 
 7,300 100 
 900,000 100.0
 

(Proyeccidn para 1989)
 

(Del Memorandum de 1988, 
Direcclon General Educacio'n Primaria)
 



2. PrActicas Ineficaces de Aula 

Los problemas de las escuelas multigrado pueden verse claramente cuando se consideran las 
pr'icticas de aula. Los problemas se manifiestan principalmente mediante instrucci6n repetitiva,
promoci6n injustificada a un grado superior, atenci6n inadecuada al desarrollo social y afectivo del 
nifio, y tiempo insuficiente para correccion. 

Aunque la relacion promedio de estudiante a maestro es de 37 6 38:1, en las escuelas rurales 
esta puede llegar hasta 60:1, con los 60 alumnos en varios niveles de grados dentro de la misma aula. 
En estas circunstancias, no hay seguridad de que el maestro ofrezca una atencion continua y
concentrada a cada grado. Por el contrario, los maestros multigrado tienden a ensefiar los mismos 
materiales a todos sus alumnos, independientemente del grado en que esten. Asi pues, los nifios de 
tercer grado en un aula multigrado que contiene los tres primeros grados reciben la misma instruccion 
que los nifios del primero y segundo grados -- y, con toda probabilidad, escucharin la instruccion por 
tercera vez habiendola escuchado los dos afios precedentes en ia misma aula--. Existe una situacion 
similar para los nifios de segundo grado. En realidad, por tanto, los nifios en el segundo y tercer 
grados se convierten en "alumnos que repiten" que han progresado a un grado superior
numericamente pero no academicamente. Es decir, no se les estt exponiendo al contenido academico 
y a actividades apropiadas para sus niveles. Son agrupados en una sala con los alumnos que entran 
en el primer grado, con los que repiten el primer grado y con los que repiten el segundo grado. La 
situacion es atin peor en las aulas multigrado que contienen grados superiores tambien, donde los 
efectos perjudiciales de dicho sistema sobre la calidad de la educacion y la motivacifn del alumno a 
permanecer en la escuela son evidentes. De acuerdo con los datos estadisticos correspondientes a 
1982, de 1000 alumnos clue entren en el primer grado en las zonas rurales, s6lo 190 completan en 
sexto grado en seis afios, o el 19 por ciento, ap ')ximadamente. En un intento por evitar exponer a 
los alumnos de grados mas altos a instruccion .epetitiva, algunos maestros multigrado asignan a los 
alumnos actividades independientes, pero tienden a hacer poco mas que ejercicios de escritura en los 
que los nifnos transfieren secciones del libro de texto a sus cuadernos con poca actividad intelectual. 

En vista de la situacion, ha de revisarse el concepto tradicional de repeticion de grados en 
Honduras cuando se trata de aulas multigrado. En dichas aulas, todos los nifios se convierten en 
alui nos que repiten cursos -- canto los clue son suspendidos como los que progresan al grado 
siguiente. 

El sistema de promocion es problemitico por razones adicionales. Los maestros, trabajando 
con liniitaciones pedagogicas graves, saben que han de mostrar tasas favorables de retenci6n y
aprobacion. Por Canto, promueven a nilos clue no han dominado la nateria v que no cumr)len los 
req uisitos necesarios para pasar al grado superior. Como resultado, el sistena de escuelas primarias 
corre el riesgo de promover a nifiol que mostraran bajos resultado'; academicos en grados posteriores 
o a nifos; funcionalmente analfabetos en el sexto grado. 

En otros casos, por recomendacion de los padres e,incluso, de los propios maestros, nifios que
han alcanzado la calificaciln minima se yen obligados a repetir el grado. 

La escuela multigrado tambien afecta adversamente al desarrollo social y afectivo del niiio y
exacerba la falta de desarrollo analogo fuera de la escuela ocasionada por las grandes distancias que 
separan a las familias. Debido a las cargas impuestas sobre los maestros en las aulas multigrado,
existe poca oportunidad para que fomenten relaciones de trabajo con sus alumnos tanto 
individualmente como a traves de provectos en grupo. Dichas relaciones son necesarias para que el 
proceso de aprendizaje sea optimo. 

54
 



El periodo de recuperaci6n proporcionado par? los alumnos con el sistema de evaluaci6n ypromoci6n controladas tambien es problemtico. Es dificil para un alumno recuperar en 15 dias lo que no ha aprendido durante el aflo. Es mas dificil aOn si este remedio se proporciona al principiodel afio siguiente cuando !os maestros y alumnos ase estan ajustando un nuevo afio escolar. Losmaestros, en particular, tienen demasiados otros asuntos que requieren su atenci6n en esa dpoca:
matricula, disposici6n del aula, preparaci6n del aula y organizaci6n de la comunidad. 

3. Materiales Inadecuados del Curriculum 

Al nivel curricular, no s6lo hay problemas evidentes de las escuelas multigrado en laspracticas de aula sino que estos tambien son evidentes en los materiales curriculares, especialmente
en las guias del maestro, las listas de rendimientos bdisicos y los textos escolares. El curriculum deprimaria fue concebido para los maestros multigrado que han de concentrarse necesariamente en lainstruccion en lectura, escritura y matemidticas bisicas. Tienen poco tiempo para dedicarlo a otrasmaterias, que tienden progresivamente a desaparecer del aula. Las dreas descuidadas sonconsiderables como demuestra una mirada al plan curricular de 1967, aun en vigor. Son las areas 
principales siguientes: 

Educaci~n para la salud 
Educacion intelectual, incluyendo idioma espafiol, matemtiticas, 
ciencias naturales y estudios sociales 

* Educaci6n estetica 
* Educacion tccnica 
* Orientacion 

Ademas de los problemas que presenta dicho curriculum extenso para los maestrosmultigrado, los programas de estudio tambien presentan dificultades. Algunos maestros los utilizan;la mayoria no lo hacen debido a que los suministros se agotaron en ciertas zonas hace afios. Los queno tienen programas han de depender de cuadernos de colegas o de alumnos anteriores. Cuando sedispone de las guias, estas tienen mas de 20 afios, aunque algunas ediciones ms recientes se estanutilizando extraoficialmente. Sin embargo, esta ayuda es limitada: la audiencia pretendida,
nuevamente, es el maestro de un solo grado. 

Los textos escolares tambien parecen haber sido producidos exclusivamente para los maestrosde un solo grado y descuidan las necesidades de los maestros multigrado, aunque la produccion de
textos que se Ileva a cabo es la 
 mejor decision adoptada hasta la fecha para las escuelas primarias.Como parte del plan, se estan produciendo textos que corresponden a una serie de competencias
basicas que el Centro para Actualizacion del Magisterio establecio 1988. Estas competencias paraen 
todos los seis grados primarios en el idioma espafiol, matematicas, estudios sociales y cienciasnaturales permiten a los maestros concentrar la atencion en cada grado y en cada materia, e indicar
lo que los nifios Ian de dominar en el proceso. Las correspondientes guias del maestro estan en viasdo elaboracion. (En la actualidad, se sigue este procedimiento para los primeros tres grados. Se hanpublicado textos para los grados primero N segundo; los textos para el tercer grado estan en vias deproduccin.) No existen problemas con las competencias basicas propiamente dichas. El problema,nuevamente, es la carga impuesta a los maestros que tratan de ensefiar las competencias en aulas 
multigrado. 

Si se desea que los textos y competencias beneficien a los maestrosbAsicas multigrado, esdecir, a los que trabajan en el 88 por ciento de las escuelas, quienes capacitan a los maestros en el usode los textos han de considerar el contenido del texto y la funcion, asi como las metodologiasdocentes propuestas. Si han de enseriarse a cada grado 10 materias. algunas de las cuales requierentextos multiples, y los maestros tienen una guia para cada materia y cada grado, la tarea docente sehice dificil, si no imposible, para los maestros multigrado La soluciOn seria disefiar libros quepermitan la ensefianza al ritmo de aprendizaje de los nifios. como se ha hecho con exito en Mexico,
Colombia y Argentina. 
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Independientemente de lo buenos que sean los textos y de lo activos que sean los maestros, 
a menos que los textos vayan acompafiados de un manual apropiado para la enseflanza multigrado y
de materiales autodiddcticos para los nifios, seguird habiendo un problema, en particular en las aulas 
multigrado que contieren la totalidad de los seis grados. Se ha hecho algtin progreso en este area. 
Existe ahora un proyecto de manual para ]a ensefianza multigrado (aunque no se pudo obtener para
andlisis). Este proyecto de manual subraya la importancia del trabajo independiente por los nifios y
de la ensefianza de temas complem-ntarios y comunes afines. 

4. Capacitaci6n en Servicio 

A pesar del hecho que el 95 por ciento de los maestros tienen titulo profesional, la mayoria 
no han tenido poca o ninguna capacitaci6n en servicio, algunos por espacio de 15 6 20 afios. Por 
consiguiente, la necesidad de mejorar el contenido y la metodologia es grande. Ahora se dispone de 
capacitaci6n, a traves del Centro de Actualizaci6n del Magisterio, en el uso de los nuevos textos. 
Mediante el modelo de "efecto multiplicador", se proporciona capacitaci6n a tres niveles: 
nacional/Ministerio de Educaci~n, distrito/supervisi6n y local/escuela. 

A menos que se preste una atenci6n suficiente a la capacitaciOn de todos los maestros -- de 
grados multiples, de grado finico y sustitutos-- en el uso de los textos escolares, los problemas
seguirn siendo generalizados. Aunque no es prueba de que los problemas en el uso de los textos 
sean comunes para todos los maestros sustitutos o de que todos los maestros sustitutos esten 
inadecuadamente preparados, la anecdota siguiente quizds ilustre mds la norma que la excepci6n. En 
una escuela, un maestro sustituto que estaba en vias de recibir la licencia utilizaba s6lo un libro de 
texto, transcribiendolo a la pizarra para que los nifios pudieran copiarlo a sus cuadernos. El ejercicio 
era inutil: Los nifios tenian textos a su disposici6n en el aula. 

B. RELACION ENTRE LA COMUNIDAD Y LA ESCUELA 

El mundo de la escuela no puede apartarse del mundo de la comunidad. Es fundamental para
cualquier maestro, multigrado o de grado unico, especialmente en las zonas rurales, tener un s6lido 
apoyo de la comunidad. De esta forma, la comunidad apoya al maestro y la escuela se convierte en 
el centro cultural de la comunidad. En comparacion con las comunidades urbanas, las comunidades 
rurales tienden a conocer mejor a sus maestros y estar mds informadas de lo que estd ocurriendo en 
las escuelas. Au~i cuando hay una ,.ctitud positiva hacia la escuela y el maestro en las comunidades 
rurales, es necesario hacer inds por promover la relaci6n. Las asociaciones de padres se reinen, pero
infrecuentemente, y a menudo quizs sOlo porque las reuniones son exigidas por la ley. De acuerdo 
con la ley hondurefia, ia asociaci~n de padres se ha de organizar al comienzo del afio escolar y deberd 
reunirse al menos cada dos meses para determinar las actividades que realizardin conjuntamente la 
comunidad y la escuela. En muchos casos, las reuniones no van mfts alla de establecer la junta y
aprobar resoluciones a fin d- cumplir con los requisitos juridicos minimos. Un ejemplo en particular
demuestra el problema -- asi como parte de las soluciones--. En la mafiana de un jueves, 30 padres 
se reunieron en la comunidad de la Escuela Rural Mixta Jose Trinidad Reyes, Aldea El Cerro,
Municipio de Yamaranguina, para elegir la junta directiva para ia asociac1On de padres. De acuerdo 
con las actas, la ultima reunion se habia celebrado en agosto del afio anterior, no un mes o dos antes. 
Los padres, segun parece, se estaban reuniendo simplemente para cumplir con parte de la ley. Pero 
30 padres eran una buena representaci~n en un dia laborable y formaban parte de la comunidad que
habia construido la escuela, la habia reparado cuando se necesitaron reparaciones y habia donado una 
parcela grande para el patio de la escuela. Estas cualidades positivas podrian utilizarse para hacer la 
participaci~n de los padres mfts eficaz e impresionante. 

Ademas de la comunidad, la propia escuela es a menudo parte del problema. Muchas veces, 
la escuela recurre a la comunidad sOlo para donaci~n de terreno, construcciOn o reparaciOn de las 
instalaciones escolares, reparaciOn de los muebles, recaudaci~n de fondos o entrega de certificados 
o grados. En cierta epoca, los "SAbados Civicos", actividad establecida por la Ley Orgftnica de 
Educaci~n, ayudo a Ilenar el vacio entre la escuela y la comunidad promoviendo actividades civicas 
que vinculan a los nifios ia comunidad y la escuelaL. Sin embargo, por una u otra raz~n, las sesiones 
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de sdbados han perdido impetu y muchas escuelas han dejado de celebrarlas. El nuimero del 12 de
noviembre de 1987 de Acci6n Educativa, folleto utilizado para capacitaci6n de maestros, reconoci6
los problemas existentes entre la escuela y la comunidad en un articulo titulado "Relaci6n entre la
Escuela y la Comunidad" y sugiri6 algunas soluciones. Las soluciones estaban dirigidas a los maestros 
y citaban formas en que pudieran promover buenas relaciones entre la comunidad y la escuela. Entre
las sugerencias figuraron vivir en la comunidad; visitar frecuentemente los hogares; prrticipar en los
festivales del dia del santo; organizar equipos deportivos, clubes de amas de casa y organizaciones
juveniles; organizar actividades de recaudaci6n de fondos; ayudar a los padres en las campafias de
vacunacion; organizar centros de alfabetizaci6n. Entre las recomendaciones relacionadas con el aulafiguraron permanecer en la escuela durante las horas de trabajo; proyectar tareas diarias; mantener
 
buenas relaciones con 
otros maestros y alumnos, y cumplir las normas generales para la educacion 
primaria. 

Aunque los maestros no pueden ser organizadores de la comunidad, si pueden ayudar a
fortalecer las relaciones entre la comunidad y la escuela. La actividad mas importante de un maestro,
sin embargo, ocurre en el aula. El servicio mas importante que una escuela puede ofrecer a la
comunidad es producir un buen producto, es decir, producir alumnos instruidos. Por consiguiente,
la relacion de maestros a alumnos y su enfoque para los recursos pedag6gicos, organizaci6n de la
escuela y metodologia tienen una importancia primordial. Estos factores guardan relacibn con la
produccion de alumnos instruidos. Cuando la comunidad ve que sus nifios estan bien educados, se
sentira inclinada a confiar en la escuela y participar en sus actividades ms all, de proporcionar 
mano de obra. 

C. RECONIENDACIONES 

1. Generales 

Permitir que los maestros multigrado, y los programas de clase sean flexibles. 

Animar a los maestros a utilizar todas las d.reas posibles en el proceso de aprendizaje 
-el aula, el patio de la escuela, la comunidad, el hogar. 

2. Administraci6n 

Establecer un concejo supervisor integrado por representantes de los niveles 
departamentales y de escuela-distrito para proporcionar asistencia tecnica a cada 
escuela multigrado. 

Organizar una red de escuelas de demostracion de grados multiples, al menos una 
escuela por departamento, para servir de sede para la capacitacion de maestros en la 
estrategia multigrado y permitir a otras escuelas observar las tecnicas de ensefianza 
multigrado. Asegurar que las escuelas de demostracion tienen espacio fisico adecuado 
y de uno a res instructores para ensefiar los seis grados. 

En las escuelas de demostraci6n, organizar talleres de orientaciOn pedag6gica, de 10 
a 15 maestros cada uno, sobre el tema de las escuelas multigrado. 

En cada escuela de demostraci6n, organizar un consejo escolar ("concejo de
autogobierno", "gobierno escolar", "concejo de alumnos", etc., son nombres igualmente
apropiados) integrado por todos los alumnos de la escuela que participarin en su 
administracion. Animar a los nifios a colaborar con los maestros en actividades tales 
como decoracion, limpieza, organizaci~n de la biblioteca, organizacion del patio de 
la escuela; practica de la atenci~n en la manipulacion de los textos escolares;
organizacin de las actividades recreativas y organizacion de competiciones 0 
certfmenes. 
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3. Curriculum 

Determinar lo que esperan los padres de la escuela, del maestro y del programa.
Adaptar el curriculum a las caracteristicas y necesidades de la comunidad. Incluir 
temas curriculares tales como los de salud, nutrici6n, desarrollo cultural y
organizaci6n de la comunidad. 

Utilizar los programas curriculares actuales; no se recomienda elaborar programas 
nuevos ya que intentos anteriores no han resultado eficaces. 

Reimprimir los programas curriculares actuales puesto que muchos maestros no 
conocen claramente con qud programa estan trabajando. Como alternativa a 
reimprimir los programas, publicar un folleto que describa los logros bdsicos 
requeridos para los materiales docentes producidos por el Centro de Actualizaci6n del 
Magisterio. 

Producir m6dulos para los maestros que se concentren en el contenido de los 
programas curriculares. Como alternativa, modificar la concentraci6n de la guia del 
maestro para subrayar el contenido mds que el proceso en el aula 

Aplicar estrategias pedag6gicas que complementen las actividades curriculares en las 
escuelas multigrado. Formular estrategias en un manual de autoinstrucci6n de 
maestros que se convierta en la base para la capacitaci6n de maestros multigrado. El 
manual pudiera abarcar los temas siguientes: 

La escuela activa 

La comunidad y la escuela 

La adaptaci6n de los textos de autoinstrucci6n y otros textos 
a las necesidades de los nifios y la comunidad 

Organizaci6n de juntas escolares y concejos de alumnos 

Materiales didacticos y medios de comunicaci6n i tiles para el 
desarrollo del aula 

0 Dindmica de grupo y metodos Oitiles de ensefianza en el aula 

0 Mejor uso del espacio de aula y muebles escolares 

a Uso de programas flexibles adaptados al progreso de los nifios 
y las necesidades de la comunidad
 

S F,,aluaci6n y promoci1n controlada
 

0 Organizacicn de una biblioceca de referencia
 

Un proceso que se sugiere para la elabvraci6n de este manual es el siguiente: 

* Seleccionar un grupo de expertos: cuatro expertos en 
curriculum, cuatro expertos en capacitaci~n de maestros, 
cuatro expertos en supervision y cuatro maestros multigrado. 

Observar las escuelas multigrado y registrar todas las 
caracteristicas observadas. 
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Enviar de cuatro a seis expertos del grupo a otros 
paises por una o dos semanas para observar sistemas 
multigrado cuyas experiencias se hayan aralizado y
codificado. 

Reunir un taller de 16 expertos que, guiados por un 
consultor experimentado, disefie y programe el manual 
de capacitaci6n para los maestros multigrado. 

Evaluar el manual en uno o dos talleres con grupos de 
maestros. Revisarlo segtn sea necesario. 

Comenzar la capacitaci6n tomando como base el 
manual segun se describe en la secci6n de capacitaci6n 
a continuaci6n. 

Analizar los nuevos textos en cuanto a su eficacia en 
relaciOn con las escuelas multigrado puesto que lo que 
es eficaz para los maestros de un solo grado no es 
necesariamente eficaz para los maestros de grados 
mfiltiples. 

Producir textos autodiddtcticos, que se adapten al ritmo 
de progreso del alumno, para los grados cuatro, cinco 
y seis (puesto que ya se han producido los textos para
los tres primeros grados) a fin de aliviar la carga
docente de los maestros multigrado. 

Cuando Ilegue el momento de imprimir los textos 
actuales, elaborar textos autodiddcticos para los grados
dos y tres. 

Considerar las siguientes alternativas para la 
producci6n de nuevos textos o materiales de 
instrucci6n: 

Preparar guias para los textos actuales. 

Preparar guias complernentadas con libros de 
tareas. 

Preparar tarjetas autodiddcticas apoyadas por
libros de ejercicios que guien al nifio en el 
proceso de aprendizaje. 

Considerar la posibilidad de ampliar el uso de la radio 
interactiva para incluir tareas de contenido adicionales 
y una mayor audiencia objetivo, incluyendo a los 
alumnos y maestros de primaria superior. Considerar 
la radio para programas de acci6n comunitaria y 
motivacion. 

4. Capacitaci6n 

Realizar la capacitaci6n en tecnicas multigrado por medio 
autoensefianza, utilizar la estrategia de capacitaci~n empleada 

del manual de 
por el Centro de 
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Actualizaci6n del Magisterio para utilizar los nuevos textos escolares. Un proceso que 
se sugiere es el siguiente: 

0 	 Emplear a representantes del Centro de Actualizaci6n del Magisterio que 
colaboraron en la preparaci6n del manual para capacitar a 18 supervisores 
departamen tales. 

0 Utilizar a los supervisores capacitados para realizar talleres para maestros en 
18 escuelas de uno a tres instructores que ensefien los seis grados en una zona 
rural cerca de la sede del departamento. 

* 	 Una vez concluida la capacitaci6n, programar un periodo de ejecuci6n 
intensivo para estas escuelas. 

* Capacitar a personal supervisor auxiliar en la estrategia multigrado. Al propio 
tiempo, observar la demostraci6n de la ejecuci6n en la escuela de la estrategia 
multigrado. 

0 	 Capacitar a los maestros en las escuelas rurales multigrado, comenzando con 
las escuelas que tienen uno a tres instructores ensefiando diversos grados. 

0 	 Unificar el tratamiento de las escuelas rurales en general, asegurando que los 
materialcs y manuales de capacitaci6n producidos para las escuelas multigrado 
se utilizan en todas las escuelas rurales. 

La capacitaci6n en tecnicas multigrado puede incluir los siguientes tipos de talleres: 

Un taller de cinco dias en tecnicas de organizaci6n de escuelas. Tratar temas 
tales como la escuela activa, la escuela y la comunidad, materiales did~dcticos 
y la organizaci6n de los concejos de escuelas y alumnos. 

Tres meses despues, reunir un taller de 5 dias sobre adaptaci6n de los textos 
multigrado. Tratar temas tales como la adaptaci6n de los textos autodiddcticos 
y otros textos a las necesidades del nifio y de la comunidad; utilizar distintos 
metodos de instrucci6n y dindmica de grupo en el aula; utilizar programas
flexibles adaptados al progreso de los nifios y las necesidades de la comunidad. 

Despu~s de asistir a cada uno de estos talleres, los maestros regresarn a sus escuelas y aplicarn lo 
que han aprendido. Los expertos en supervisifn y representantes del Ministerio de Educacion 
proporcionarn asesoramiento y ayuda. 

5. 	 Comunidad 

No es factible o apropiado asignar responsabilidad unica para el desarrollo de la comunidad 
a la escuela. El proceso de establecer una relaci6n productiva entre la escuela y la comunidad es ms 
complicado que otros. Las recomendaciones siguientes sugieren formas en que la escuela pudiera 
ayudar 	a estimular el proceso de desarrollo de la comunidad en relaci~n con la escuela. 

Recoger informaci6n acerca de temas de interes para ia comunidad: salud, vivienda, 
finanzas, cultura, recreo, poblaci~n. Hacer que sirvan de tema de investigaci6n para 
los maestros y alumnos. 

Animar a los padres a convertirse en agentes para el cambio y el desarrollo en las 
escuelas mediante asociaciones de padres activas. 
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Fomentar la formaci6n de comitts que atiendan las necesidades mutuas de la escuela y la comunidad, comitds tales como los de educaci6n o deportes, entre otros. 

Asignar actividades extracurriculares que permitan a los nifios aplicar en la
comunidad lo que han aprendido en la escuela. 

Incluir temas relacionados con ]a comunidad en los textos escolares. 

Ayudar a los nifios a adquirir un sentido de responsabilidad social/comunitaria
mediante el uso de tdcnicas de clase que contribuyan al desarrollo social y afectivo.
Promover mdtcdos activos de ensefianza, trabajo en grupos pequefios y trabajoindependiente y de uno a uno para ayudar a los nifios a asociarse y relacionarse con 
sus compafieros y con la comunidad. 

Complementar el trabajo de la escuela con actividades civicas, especialmente losSdbados Civicos. Reinstituir los Sdibados Civicos en las comunidades que han 
abandonado su prictica. 

Establecer organizaciones escolares tales como el Concejo de Estudiantes (o el"Concejo Escolar" o el "Gobierno Escolar") que realicen proyectos de la comunidad afin de preparar a los nifios para su posterior participaci6n en las organizaciones de la 
comunidad. 

Dedicar una sala, preferiblemente en la escuela o, si no es posible, en un lugar
cercano a ella, para que la utilice el concejo de estudiantes. Si no se dispone de una
sala, animar al concejo de estudiantes a construir una. 

Establecer en la escuela un archivo o fuente de informaci6n en el que se recopilen
y conserven datos importantes para la comunidad. Incluir fuentes tales comopoblaci6n, producci6n, informaci6n cultural y recreativa, esbozos de la comunidad,
calendarios agricolas, tarjetas familiares y monografias. 
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CAPACITACION DE MAESTROS Y FORMACION DEL PERSONAL
 

CAPITULO VII
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Introduccl6n 

En este capitulo se analiza la capacitaci6n de maestros previa al servicio en Honduras. Se 
estudian las instituciones que producen maestros de escuelas primarias, las politicas y programas que
orientan a las instituciones, las cuestiones y problemas que rodean a la capacitaci6n de maestros y las 
restricciones que se interponen al logro de los objetivos de capacitaci6n de maestros. Finalmente, se 
ofrecen recomendaciones para mejorar el sistema. 

A. CAPACITACION DE MAESTROS PREVIA AL SERVICIO 

I. Situaci6n Actual 

Todos salvo unos cuantos de los 24.000 maestros de escuela primaria en servicio son egresados
de las 12 escuelas normales en Honduras. La educaci6n en las escuelas normales, que sigue seis afios 
de escuela primaria y tres afios de escuela secundaria (ciclo comun), consiste en tres afios de 
capacitaci6n, con lo que se producen egresados con una formaci6n de 12 aflos. El Ministerio de 
Educaci6n, a traves de su Departamento de Educaci6n Normal y Artistica, define las normas 
programticas y el curriculum para las escuelas normales, tomando como base los preceptos de la Ley
Orginica de Educaci~n y otras leyes y politicas sobre la materia. El programa es definido tambien 
en el "perfil" del Gobierno para el maestro ideal. Deberi demostrar buenas relaciones humanas,
enjuiciamiento, capacidad de creaci~n, desarrollo intelectual, organizaci6n, etica profesional, buena 
alud mental y fisica, y conciencia de ia identidad nacional. Un anlisis de ia literatura disponible 

y conversaciones con funcionarios de las escuelas normales confirman que los lineamientos 
normativos del programa estdn claramente expresados y las responsabilidades son comprendidas por 
io general. 

El curriculum, o plan de estudios, que se utiliza en las escuelas normales fue puesto en 
prdctica inicialmente en 1973. Reconociendo la necesidad de incorporar en dicho plan una prfctica
docente, metodologia y contenido del curso mas actualizados, el Departamento de Educacion Normal 
del Ministerio de Educaci6n comenzo a revisar el plan de estudios en 1985. La revisi6n fue realizada 
por grupos de trabajo entre los que figur6 personal del Ministerio de Educaci6n, supervisores de 
escuela, maestros o directores de escuelas normales, maestros de escuelas primarias y representantes
de la Escuela Superior del Profesorado, la escuela postsecundaria de cuatro afios que prepara a 
maestros de segunda ensefianza, administradores de escuela y supervisores de escuela. 

El plan de estudios revisado, completado en 1987, tiene dos objetivos generales: (1) preparar 
a graduados de la escuela normal (nuevos maestros de escuela primaria) para trabajo productivo, y
(2) mejorar la eficiencia en la clase. Es sustancialmente diferente del plan de estudios anterior: 
Subraya la practica mis que la teoria y proporciona a los estudiantes de la escuela normal experiencia 
en clases de primaria en una etapa mas temprana de la capacitacion de lo que hizo anteriormente. 

La implantaci6n del plan de estudios revisado comenzo con la clase que entr6 en el programa 
en 1988, que ahora sigue el plan de estudios revisado de segundo afho. La revisi6n para el tercero y
ultimo afio seri introducida en 1990. Por tanto, los primeros egresados del nuevo plan de estudios 
revisado seran los miembros de la clase que se graduar~n en 1990. A fin de preparar a los maestros 
y el personal de las escuelas normales para la transici6n al plan de estudios revisado, el Departamento
de Educaci6n Normal proyect6 una serie de talleres, tres de los cuales se Ilevaron a cabo en 1987. De 
los tres planificados para 1988, s6lo uno se realizO debido a limitaciones presupuestarias. Se tienen 
proyectado tres mf.s para 1989, pero el presupuesto requerido para su ejecucion no ha sido aprobado 
t(davia. 

63 



En las 12 escuelas normales se graduar~in m~s de 3.000 estudiantes en 1989; s6lo algo mis de 
1. 100 de ellos (500 nuevos puestos y 600 puestos de sustituci6n) seran absorbidos en el actual sistema. 
(Entre 1983 y 1988, habra 18.817 egresados de la escuela normal y s6lo 9.900 puestos de ensefianza 

disponibles.) Aun cuando no desean dedicarse ala ensefianza todos los egresados de 1983- 1988 que 
no han entrado a formar parte de la fuerza docente, muchos si desean hacerlo. Asi pues, un examen 
superficial indica que existe un fondo considerable de graduados de la escuela normal para ocupar 
los puestos resultantes de la provision de un mayor acceso al nivel de escuela primaria, si ocurre este. 

Las escuelas normales estn estrechamente relacionadas con las escuelas primarias en suis 
zonas de influencia. Si bien en las escuelas aplicadas y escuelas colaborantes ocurren observaciones 
en clase y ensefianza practica, ese parece ser el maximo grado de interaccion sistemtica entre las 
escuelas normales y las escuelas primarias vecinas. 

2. PrLblemas y Restricciones 

a. Asignacion presupuestaria inadecuada 

Las restricciones presupuestarias han limitado los intentos de modernizar el programa 
de estudios de las escuelas normales a pesar del hecho de que es necesaria una 
revision. Sin embargo, ahora existe una oportunidad para que el Ministerio de 
Educacion produzca efecto en un importante desarrollo de la educacion previa al 
servicio mediante el apoyo de la ejecucion del plan de estudios revisado. Parece que 
no resultaran para el Ministerio de Educacion repercusiones presupuestarias a largo 
plazo con Ia inversion a corto plazo requerida para instituir el plan de estudios 
revisado. 

b. Baja eficiencia interna 

Se ha sugerido que no todas las escuelas normales fueron establecidas en respuesta a 
objetivos educativos; varias surgieron como resultado de iniciativas politicas. Si se 
considera el financiamiento externo de las escuelas normales, su ntbmero y finalidad 
se convertiran con toda probabilidad en una cuestiOn de politica. Cada aflo las 
e',cur'.-' no. males producen un numero de maestros considerab!Cmente mas elevado 
que el que puede abs.orber el sistema de escuelas primarias. Incluso si el sistema 
pudiera absorberlos, un elevado porcentaje de los estudiantes que asisten a las escuelas 
normales no piensa dedicarse a la docencia. En la escuela normal de Danli, por 
ejemplo, las autoridades escolares estimaron que solo de 80 a 90 de la clase de este 
afio de ,432 egresados, o aproximadamente el 20 por ciento, tienen intenciones serias 
de buscar empleo como maestros de escuelas primarias. En otros lugares, muchos de 
los egresados parecen considerar la escuela normal como una fuente de educacibn 
general. Aunclue Ia relacion de maestro a estudiante en las escuelas normales es 
elevada, la dernanda limitada de maestros erosiona la eficiencia interna que significa 
esa relacion favorable. 

C. Maestros no calificados 

Los egresadhs de las escuelas normales concluyen 12 ahios de escolaridad y, por tanto, 
han completado los requisitos para empleo como maestros de primaria. Aunque el 
proceso de adquirir un nombraraiento esuo definido y es comprendido por los 
candidatos para el empleo, supuestamente es influenciado pot intervenciones politicas 
u otras consideraciones que guardan poca relaciOn con la calidad. Asi pues, las 
escuelas primarias pueden ser dotadas de maestros no calificados o subcalificados 
mientras que los calificados permanecen desempleados. 
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d. Instalaciones y materiales de instrucci6n inadecuados 

Existe consenso general, y las visitas a las escuelas normales confirman este hecho, 
que las instalaciones y materiales de instrucci6n van de deficientes a modestos, 
condici6n que inhibe el mejoramiento de la capacitaci6n de maestros previa al 
servicio. En realidad, pone en tela de juicio la factibilidad de implantar un plan de 
estudios mi.s pertinente o el efecto que dicho plan de estudios tendria sobre la calidad 
de la educaci6n. Se necesitarian grandes inversiones financieras para mejorar las 
actuales instalaciones y materiales docentes, pero dicha inversi6n seria dificil de 
justificar puesto que la mayoria de los egresados de las escuelas no se emplean en la 
profesi6n docente. Podrian considerarse mejoras con un proyecto general de 
mejoramiento de las escuelas secundarias que abordaria los problemas de las escuelas 
normales despues de analizar las cuestiones de la oferta y la demanda y la calidad de 
todas las instituciones de nivel secundario. 

e. Falta de atencion a los requisitos del ambiente docente 

Las escuelas urbanas, marginales, rurales y multigrado requieren diferentes 
metodologias de ensefianza. Sin embargo, la capacitaci6n en las escuelas normales no 
prepara a los egresados para los diferentes ambientes en los que pueden ensefiar. Por 
ejemplo, aunque la mayoria de las escuelas rurales son multigrado, las escuelas 
normales ofrecen s61o un curso apropiado para el ambiente multigrado. Y el curso 
subraya la teoria, no la prdctica. 

f. Falta de calidad en la instrucci6n 

Tres areas de la capacitaci6n de maestros previa al servicio son inadecuadas y
necesitan atenci6n si se desea mejorar la calidad de la instrucci6n: (1) Antecedentes 
en relaci6n con el contenido. Se necesitan antecedentes mas fuertes para preparar a 
los futuros maestros a fin de que puedan hacer frente a la escasez de materiales de 
instruccion y a los retos de las escuelas multigrado a las que pueden ser asignados. (2)
Elaboraci6n de materiales de instrucci~n. Se necesitan aptitudes en la elaboraci6n de 
materiales de instrucci6n. Aunque se est.n elaborando nuevos textos escolares para
las escuelas primarias, debera transcurrir algun tiempo antes de que estos queden 
concluidos y sean distribuidos a todas las clases. Por tanto, los futuros maestros 
necesitan poder elaborar otros materiales docentes en sustituci6n de los textos 
escolares y, posteriormente, como complemento de los textos una vez que estos hayan
sido distribuidos a todas las clases. (3) Maneio de la clase. Las escuelas normales no 
preparan a los estudiantes de forma adecuada para manejar sus clases. Es esencial 
impartir al menos una capacitacin minima en este area. 

B. CAPACITACION DE NIAESTROS EN SERVICIO 

1. Situaci6n actual 

El mejoramiento de la eficiencia y la calidad de la educaci6n requiere no s6lo un sOlido 
programa de capacitacidn previa al servicio sino tambien una capacitaci6n continua mediante 
programas en servicio una vez que el maestro se desempefia en su trabajo. Las politicas y estrategias
de desarrollo establecidas por el Ministerio de Educaci6n para 1986 - 1990 hacen tanto mds esencial 
dicha capacitaci6n puesto que, en casi todos los casos, se concentran directa o indirectamente en los 
maestros. Entre las prioridades del Ministerio de Educaci6n para reducir los problemas de la 
escolaridad primaria figuran los siguientes: 

Mayor nivel educativo para los estudiantes. 
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Mejor calidad de los servicios de educaci6n mediante la provisi6n de materiales de
instrucci6n y capacitaci6n de maestros en servicio. 

Plan de estudios mejorado que incluya aptitudes bisicas para aumentar las
posibilidades de empleo posterior y para mejorar la calidad de la vida. 

Investigaci6n para asegurzr que la educaci6n es cientifica y "pedag6gica". 

La responsabilidad para la supervisi6n de maestros en servicio corresponde a los supervisoresde la Direccin General de Educaci6n Primaria del Ministerio de Educaci6n. El sistema desupervisi6n es capaz de Ilegar a todos los departamentos, distritos y escuelas primarias en Honduras.Consiste en siete supervisores nacionales, 18 supervisores departamentales y 205 supervisores
auxiliares a nivel de distrito que dan cuenta a los supervisores departamentos. 

En 1982, el Gobierno cre6 el Centro de Actualizaci6n del Magisterio (CAM) como la unidadejecutora del sistema de capacitaci6n para acelerar la capacitaci6n de maestros en servicio. El CAMes una unidad tecnica, que da cuenta al Director General de Educaci6n Primaria. Su principalobjetivo es "proporcionar capacitaci6n en servicio que contribuya al mejoramiento de la calidad dela educaci6n en las escuelas primarias del pais". El CAM estA dotado de un director, deadministradores auxiliares y de 33 tecnicos que Ilevan a cabo el programa en servicio, junto con lossupervisores a nivel de departamento y de distrito. Asi pues, el CAM es una "transparencia"superpuesta sobre un sistema de supervisi6n tradicional, una de cuyas funciones es la capacitaci6n
de maestros (Vease el Cuadro VII-l). 

El CAM emplea el modelo de efecto multiplicador para la capacitaci6n, de la manera 
siguiente: 

Nivel uno - nacional: 42 instructores, principalmente expertos del Ministerio..Nivel dos - supervisores deartamentales v auxiliares, maestros destacados: 702
instructores seleccionados de entre los miembros de los servicios de capacitaci6n
pedag6gica en cada distrito, supervisores departamentales, profesores de escuela 
normal y maestros destacados.
Nivel tres  maestros: maestros en todo el pais (por ejemplo, 8.000 fueron capacitados
en el uso de los textos del primer grado). 

El programa de capacitaci6n en servicio con el CAM puede considerarse como unaintervenci6n excepcional debido a los fondos externos extraordinarios actualmente disponibles.tanto, deberian esperarse resultados excepcionales y mejoras a corto plazo en la calidad de 
Por

lainstruccion. El programa del CAM tiene objetivos y estrategias anuales y multianuales biendefinidos que guian sus actividades. Durante sus siete afios de existencia, el CAM ha realizado numero impresionante de actividades en servicio. 
un 

Recursos adicionales de la A.I.D. en 1987realzaron la prioridad de la capacitaci6n en servicio, aumentaron el nivel previsto de sus efectosampliaron el alcance posible de su producto anual. En el Anexo 4 se 
y 

resumen las actividades enservicio ejecutadas a traves del CAM desde junio de 1987 hasta abril de 1989. 

Para el resto de 1989, el CAM proporcionar, capacitaci6n en servicio a maestros de primergrado en matemdticas, espafhol, ciencias naturales y ciencias sociales. Proporcionard capacitaci6n
para todos los maestros de segundo grado en uso de losel nuevos textos escolares para las mismasmaterias y continuarft con la capacitaci~n y seguimiento de los maestros de primero y segundo gradosen relaci6n con el contenido abarcado en los afios anteriores. Finalmente, patrocinard actividadesencaminadas a mejorar las aptitudes docentes de los maestros en las clases multigrado. Es evidente,por tanto, que Honduras tiene la infraestructura necesaria para Ilevar a cabo un programa decapacitacin en servicio para los 23.433 maestros de escuela primaria que actualmente prestanservicio. El personal y tecnicos del CAM han recibido una capacitaci6n especial tanto en Estados 
Unidos como localmente. 
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CUADRO VII-I 

ORGANIZACION PARA CAPACITACION DE MAESTROS EN SERVICIO 

Centro de Actualizaci6n del Magisterio (CAM) Director General de la Educaci6n 
Primaria 

{ Orientaci6n 
Metodologia/Contenido 
Administraci6n y Supervisi6n 18 Supervisores Departamentales 

205 Supervisores Auxiliares 
Distritales 

xxx x xx xx x xxx 

(Como promedio, 38 escuelas 
primarias por supervisor auxiliar. 
A lo mas, 77 escuelas.) 

(.-' 

xx 



2. Problemas y Restricciones 

a. Falta de evaluaci6n 

El impacto de la actividad de capacitaci6n de maestros no ha sido plenamente documentado 
y las observaciones de campo y un anlisis de la documentaci6n fueron insuficientes para
proporcionar pruebas cientificas de que la calidad de la instrucciOn en clase haya mejorado 
como resultado. La incapacidad de demostrar claramente los resultados de las intervenciu,.,; 
en servicio puede deberse a las metodologias utilizadas para establecer los objetivos y el 
contenido de los programas. 

b. Necesidad de concentrar el programa de capacitaci6n en los textoF escolares 

En vista de que los tex^)s escolares son el determinante individual mds importante de las 
mejoras en la calidad, el contenido del programa de capacitaci6n se ha orientado a la 
introducci6n de nuevos textos escolares en las escuelas primarias. A medida que se dispo.,e
de ellos para su distribuci6n, la capacitaci6n en servicio introduce a los maestros los libros y 
sus guias correspondientes. Una vez se complete esta etapa, el CAM tiene proyectado derivar 
el contenido y metodologia del programa en servicio de un andlisis permanente de las
realidades, problemas y restricciones de la instrucci6n en el aula. El personal del CAM estdi 
consciente de que los maestros deberdin participar activamente en el proceso y ayudar a los 
instructores a analizar las aptitudes de los maestros, su nivel de motivaci6n y su comprensi6n
del proceso de aprendizaje asi como las restricciones que limitan la productividad en el aula. 
Para cambiar el comportamiento de los maestros, se necesita que los maestros participen
directamente en el planeamiento de ese cambio. 

c. Poco contacto con los maestros 

El personal de capacitaci6n de maestros en servicio interactu6 con los maestros en el aula con 
muy poca frecuencia para tener como resultado un efecto significativo y acumulativo. Si se 
desea aumentar el numero de contactos en la forma tradicional, se necesitardn recursos 
adicionales, y el presupuesto del Gobierno es ya inadecuado para atender necesidades mis 
urgentes. Los supervisores auxiliares estan sobrecargados de trabajo; algunos son 
responsables de hasta 70 escuelas y de actividades distintas de la capacitaci6n en servicio. 
Ademdis, la distancia y la amplia distribuci6n geogrifica de las escuelas en terreno 
accidentado hacen- que sea poco realista esperar visitas frecuentes. En vista del contacto 
espordico con los maestros en el aula, a pesar de los fondos externos excepcionales 
actualmente disponibles, es dificil mostrarse optimistas de que se produzca la calidad prevista 
en la instruccion. 

d. Programas tradicionales de capacitaciOn 

La capacitacin en servicio depende demasiado de los patrones tradicionales de provisi6n de 
servicios. Deberia considerarse el uso de tecnologias nuevas, al menos, de la educaci6n por 
radio y el aprendizaje a distancia. La radio puede reducir las restricciones topogrd1ficas que 
limitan el acceso a los maestros. 

e. Falta de institucionalizaciOn 

Hay cierta preocupaciOn de que el programa en servicio del CAM no se institucionalice como 
parte de la infraestructura de capacitaciOn en servicio-de supervision del Ministerio de 
EducaciOn. Ha de prestarse atenciOn a las repercusiones a largo plazo sobre el costo del 
programa del CAM para el presupuesto del Ministerio de EducaciOn. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. Capacitaci6n previa al servicio 

Asignar fondos presupuestarios para instituir el plan de estudio revisado de las 
escuelas normales. Hacer participar en esta actividad a los directores de las escuelas 
normales, al personal pertinente y, lo que es mds importante, a los coordinadores de 
los tres niveles de grados de las escuelas. Ademds, ayudar a las escuelas normales a 
proporcionar el curriculum general de las escuelas secundarias a aquellos estudiantes 
que no se convertirdn en maestros. 

En vista de las circunstancias actuales de una oferta de maestros mayor que la 
demanda, asegurar que se emplea en la docencia a los mejores egresaaos de las 
escuelas normales. 

Vincular la preparaci6n de maestros a las realidades de la escuela primaria, es decir, 
a las realidades de las escuelas urbanas, marginales, rurales y multigrado. Modificar 
el curriculum en las escuelas normales para que incluya cursos de metodologia
apropiados para cada tipo de escuela. 

Determinar el interes del Ministerio de Educaci6n en dedicar recursos y apoyo
institucional al uso de la radio y otras tecnologias para la capacitaci6n de maestros. 

Incluir debates en los programas de capacitaci6n previa al servicio acerca del efecto 
de la salud y la nutricion sobre el aprendizaje. Asegurar que las escuelas primarias
incorporan dichos debates en sus cursos. 

2. Capacitaci6n en servicio 

Con lc- maestros y directores de escuela, estudiar cuidadosamente el ambiente de 
aprendizaje-ensefianza para ayudar a definir el contenido del programa de 
capacita¢" i en servicio. Establecer el auia como laboratorio para determinar el tipo 
y frecuencia de programas en servicio para primaria. 

Analizar la investigaci6n existente sobre el uso del aprendizaje por radio y a dis'ancia 
en los programas de capacitaci6n en servicio como requisitos para iniciar el uso de la 
radio para fines de capacitacion de maestros. 

Considerar la posibilidad de proporcionar capacitacion en servicio por radio, dadas 
sus posibilidades para aumentar la frecuencia del contacto con los maestros y ampliar 
la cobertura. 

Determinar el interes del "nisterio de Educaci6n en comprometer recursos y apoyo 
institucional para el uso de ia radio y otras tecnologias en la capacitaci6n de maestros. 
Incluir debates en los programas en servicio acerca del efecto de la salud y la 
nutrici6n sobre el aprendizaje. Asegurar que las escuelas primarias incorporan dichos 
debates en sus cursos. 
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ADMIN t RACION DE LA EDUCACION
 

CAPITULO VIII
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Introducci6n 

En el presente capitulo se analizan varios aspectos de la estructura administrativa del sistema 
de educacion primaria en Honduras. Estos aspectos se presentan en orden de su prioridad sobre el 
proceso de ensefianza-aprendizaje en el aula: organizaci6n de la escuela y el aula; supervisi6n, es 
decir, administraci6n del personal docente; estructura actual del Ministerio de Educaci6n y las metas 
de nuclearizacion, es decir, descentralizacion de la administraci6n al nivel local. 

A. 	 ADMINISTRACION: AULAS 

La organizacion de la escuela y el aula est, directamente relacionada con el mejoramiento de 
la educacion. A este respecto, hay que reconocer dos realidades en el sistema educativo hondureio: 
(1) muchos nifios en las zonas rurales asisten a escuelas multigrado, y (2) muchos nifhos de edad 
escolar no pueden matricularse en la escuela o han de abandonarla mucho aintes de completar el sexto 
grado de la educacion primaria. 

1. 	 Escuelas Multigrado 

Tradicionalmente, se ha supuesto que las escuelas de s6lo una o dos aulas y uno o dos 
maestros eran el resultado de restricciones econ6micas impuestas al sistema educativo. Sin embargo, 
esto quizds no sea asi. Quizas haya muy pocos estudiantes en ciertas zonas para justificar una escuela 
de seis grados con maestros de seis grados. Se necesita un estudio adicional de las poblaciones de 
edad escolar para determinar si esto es asi. En caso afirmativo, podria ser util establecer un 
curriculum y metodologia multigrado. (Vease el Capitulo IV sobre las escuelas multigrado). 

2. 	 Baja Tasa de Retenci6n 

Para una cohorte de alumnos que se matriculan en el primer grado al mismo tiempo, en las 
zonas urbanas, el numero de alumnos que se graduan a tiempo es del 28 por ciento; ea las rurales, es 
del 19 por ciento. Las causas de este problema son tanto internas como externas. Por un lado, dentro 
del sistema educativo existe falta de maestros y escuelas. En muchos casos, el curriculum es 
irrelevante para los antecedentes socioecon6micos y culturales de los nifios. Por otro lado, las 
restricciones econOmicas fuera del sistema -- es decir, la pobreza de la poblacion-- requieren que los 
nifios permanezcan rn casa, ayudando a las familias financiera o fisicamente. 

A fin de Ilegar a los nifios que han abandonado la escuela antes de alcanzar a los grados
superiores y ayudar a los maestros a ensefiar esos grados, las autoridades educativas deberian explorar 
la posibilidad de implantar un sistema de educacion a distancia que utilice textos de autoinstruccion 
v programas de educacion por radio. Ilan de considerarse cuidadosamente cuatro cuestiones 
relacionadas con dicho programa: 

1. 	 La factibilidad de producir nuevos materiales autodidacticos 
y programas dc radio; 

2. 	 La factibilidad de establecer una red de distribuciOn para los 
materiales del programa (podria utilizarse el actual sistema de 
supervisores); 

3. 	 La factibilidad de ofrecer tutelaje por maestros los sabados, y 

4. 	 La factibilidad de elaborar un programa de pruebas externas 
a fin de certificar las calificaciones para la escuela secundaria. 

Las cuestiones deberian abordarse evaluando experiencias pedagOgicas y administrativas 
similares en otros paises. 
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B. ADMINISTRACION: MAESTROS 

Tres funciones relacionadas con la supervisi6n de los maestros se asignan actualmente a los 
supervisores en Honduras: (1) administraciOn del personal docente; (2) control de la asistencia de los 
maestros en las escuelas, y (3) supervisi6n pedag6gica. 

El Manual de Supervisi6n, elaborado por los funcionarios del Ministerio de Educaci6n junto 
con un grupo de supervisores, describe claramente el papel administrativo de los supervisores pero 
no es claro con respecto a las otras dos funciones. Se dice poco acerca de los mecanismos para tratar 
la asistencia de los maestros o acerca del apoyo pedag6gico. 

1. Administraci6n del Personal Docente 

En el sector de la educaci6n en la Ai:drica Latina, la administracion del presupuesto 
operativo significa generalmente la administraci6n del presupuesto para el pago de los maestros, ia 
ensefianza de los supervisores y los administradores de alto nivel. En Honduras, la administraci6n del 
personal propiamente dicha se conoce por el nombre de "Acciones de Personal" o los procedimientos 
para la contrataci~n, transferencia y despido del personal y la aprobaci6n de licencias, permisos 
especiales e intercambios. 

Los procedimientos para las acciones de personal van del director de escuela al Presidente de 
ia Repfiblica en un proceso largo y demasiado centralizado e ineficaz. Los alcaldes no tienen poder 
decisorio sobie los maestros en sus municipios. Tampoco lo tienen los supervisores de departamento 
quienes han de esperar que sean aprobadas sus iniciativas al nivel nacional. En la prActica, esto 
significa que los maestros no tienen supervisores inmediatos que posean todas las facultades 
necesarias para una gestion eficiente del personal. 

En la actualidad, el director de escuela inicia todas las acciones del personal y las lleva a la 
atencion del supervisor auxiliar quien las transmite al supervisor departamental. El supervisor 
departamental las tramita formalmente con la Direcci6n General de Educaci6n Primaria, que tiene 
la mayor responsabilidad y autoridad decisoria sobre cualquier decisi6n. La Direcci6n General de 
Educaci6n Primaria envia la acciOn de personal a la Oficina de Personal Docente y Escalaf6n del 
Magisterio, que es responsable de verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos para 
tramitar la orden, de acuerdo con la Ley del Escalaf6n del Magisterio y los registros o historiales de 
trabajo de los maestros. Esta oficina envia [a acci6n de personal a la atenci6n del Ministro de 
Educaci6n a traves del Oficial Mayor que es la oficina responsable de preparar la documentaci6n 
para la firma por el Ministro de Educaciln. Tambien es responsable de enviar las acciones de 
personal a la Presidencia de la Republica para la firma del Presidente. Estas medidas incluyen 
procedimientos internos adicionales, Ioque amplia el proceso en su conjunto a un total de 23 
tramites. En el Cuadro VIII-I se presenta el procedimiento para la tramitacibn de las acciones del 
personal. 

Una centralizaciOn excesiva y la falta de una delegaci~n responsable en los niveles medios e 
inferiores reducen el tiempo que los funcionarios de alto nivel pueden dedicar a la realizaciOn de 
tareas apropiadas para su cargo yhacer a los funcionarios de nivel mis bajo menos eficaces de lo que 
podrian ser. El Ministerio se convierte en una oficina de personal gigante, con poco tiempo para 
manejar la politica y programas educativos. La supervision departamental se hace ineficaz debido 
a que los supervisores tienen una autoridad limitada. La Direcciln General de Educacion Primaria 
ha de dirigir la mayoria de sus es'uerzos a la administracibn del personal, en vez de a ]a gesti~n 
tecnica y cualitativa de los ser' cios docentes. Y finalmente, el Ministro de Educaci6n y el 
Presidente participan directamente en tareas inapropiadas para su rango. 
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CUADRO VII-I 

PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES DE PERSONAL 

Nivel 
Ejucutivo 
Nacional 

Presidente de la Rep'blica 

Ministro de Educaci6n 

Oficial Mayor 

Oficina de Personal 
y Escalaf6n del Magisterio 

I 
Direcci6n General 

de Educaci6n Primaria 

I 
Supervisor

Departamental 

Nivel /1
Regional 

Supervisor 
Auxiliar 

Director de Escuela 



Un aspecto positivo del procedimiento es el control que proporciona sobre el presupuesto
asignado a la partida de los sueldos de los maestros. Ayuda a contratar a maestros que no tienen
cabida en el presupuesto y asegura una atenci6n adecuada y oportuna al pago de sus sueldos. A pesar
de esta ventaja de la centralizaci6n, la administraci6n del personal deberia descentralizarse. 

Una alternativa radical, El presupuesto para sueldos de los maestros deberia seguir siendo
responsabilidad del nivel nacional, pero la administraci6n de personal se descentralizaria a los 
oficiales mayores Estos serian responsables de acciones tales como la contrataci6n, transferencia,
despido y licenciamiento del personal docente. Se necesitaria una reforma juridica para implantar
este plan puesto que el Presidente tiene ahora autoridad exclusiva para la designaci6n del personal
docente. Tambien seria necesario autorizar anualmente, por decreto administrativo, los cargos del 
personal docente para cada municipio y el presupuesto asignado a dicha partida. 

Puesto que todas las acciones de personal surten efectos er. los costos de nbmina, tendria que
concebirse un sistema de informacion mediante el cual cada acci6n de personal iniciada por el alcalde 
se declarase a la Oficina de Personal y Escalaf6n del Magisterio del Ministerio de forma que 6sta 
pueda cambiar la n6mina. 

Este plan ofrece la ventaja de Ilevar la administracion del personal mds cerca de los maestros 
y las comunidades. Su desventaja es la falta de experiencia de los alcaldes con las acciones de 
personal recomendadas. Por tanto, se necesitaria un programa de capacitaci6n para ellos. Ademds, 
tendria que definirse un papel para los supervisores auxiliares como consultores de los alcaldes. 

Esta disposici6n podria ser ]a ilustrada en el grdfico siguiente: 

ADMINISTRACION DEL PERSONAL 

Oiiade Personal ----------------- ALCALDE 
y Escalafon del Magisterio -

Supervisor Auxiliar 

Director de Escuela 

Sepunda alternativa. Al igual que en la alte','nativa precedente, el financiamiento del personal
docente se centralizaria al nivel nacional Las funciones de los supervisores departamentales se 
fortalecerian; se les asignaria responsabilidad para las acciones de personal que no son 
nombrarnientos y despidos. La responsabilidad para los nombramientos y despidos se delegaria al 
Ministerio de EducaciOn en vez del Presidente. 

En el Cuadro VIII-2 se ilustra esta disposicifn. 

2. Control de la Asistencia de los Maestros 

Los maestros se hallan a menudo ausentes o Ilegan tarde al trabajo. Este problema se 
mencion6 en las entrevistas y se observO en las visitas a las escuelas, aunque no existe documentaciOn 
al respecto. Alguna documentacion seria el comienzo de una solucion al problema. 
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CUADRO VIII-2 

PROCEDIMIENTOS PARA LAS ACCIONES DE PERSONAL 

Nivel 
Ministerial 
Nacional 

Ministro de Educaci6n Nombramientos 
Y 

Despidos 

Oficial Mayor 

Oficina de Personal 
y Escalaf6n del Magisterio 

Direcci6n General 
de Educaci6n Primaria 

Nivel 
Regional 

__ 

Supervisor 
Departmental 

Licencias, 
Permisos, 
Cambios, 
Transferencias 

Supervisor 
Auxiliar 

Director de Escuela 
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Cuando la escuela es pequefia, con uno o dos maestros, esti situada normalmente en una
regi6n rural remota. La persona o dos personas responsables de la escuela carecen de control 
administrativo diario o visible. Asi pues, los maestros se ausentan sin consecuencias y, adems, han 
de hacer largos viajes para atender necesdades tales como comprar articulos, visitar al medico o 
recoger los cheques de pago, con lo que se aumenta el problema del ausentismo. 

El mecanismo de control de la asistencia de los maestros lo constituyen los supervisores
auxiliares que han de visitar un promedio de 35 escuelas remotas, demasiadas escuelas para
permitirles realizar su labor con eficacia. Adems, no existe acci6n eficaz que puedan adoptar
cuando los maestros se hallan ausentes. Todas las recomendaciones relacionadas con el trabajo y
sueldos de los maestros han de elevarse al nivel de supervisi6n departamental, lo que a su vez les 
envia al Ministerio de Educacion y a su Direccidn General de Educaci6n Primaria en un proceso que 
consume mucho tiempo. 

Quizas seria mejor b!,-c'ar control fuera del sistema. Deberia establecerse control externo 
ejercido por quienes se ven directamente afectados por ia ausencia, o la irregularidad en las horas,
de los maestros, es decir, los padres. 

Las Asociaciones de Padres estipuladas en la Ley de Educaci6n podrian ejercer esta funcion 
si se les supervisa de forma adecuada. El problema es el de que las Asociaciones de Padres tendrian 
que establecerse en realidad. Actualmente son inoperantes, quizas por varias razones: Primero, se
les asignan demasiadas funciones sin un reconocimiento pragmdtico de las capacidades de sus 
miembros v sin proporcionarles facultades reales para las situaciones a las que hacen frente. 
Segundo, los miembros no reciben una capacitacion adecuada, la cual podria proporcionarse mediante 
un simple manual y, finalmente, no esta claro a quien deberian acudir si surge un problema. 

El primer paso que deberai darse es el de definir exactamente lo que se requiere de las 
asociaciones de padres con respecto a la asistencia y puntualidad de los maestros. Esta 
responsabilidad puede asignaix z los supervisores departamentales y alcaldes auxiliares en cada 
municipio. (Esto presupo:e capacitacin previa de los alcaldes auxiliares.) El modelo funcionaria 
muy eficazmente sl Ias acciones de admnnistracion de personal fueran responsabilidad del alcalde. 

El disefio del sistema seria responsabilidad de los supervisores departamentales, apoyados por
la Seccion de Supervision del MWnisterio de Educacion. El primer paso seria una reunion do los
supervisores departamentales co- la Seccion de Supervision para definir la capacitacion para las
Asociaciones de Padres, el papc .'e los alcaldes auxiliares y las responsabilidades de los supervisores
regionales en relacion con los alcaldes auxiliares. Posiolemente, tendria que emitirse un decreto 
administrativo especial. Tendrian que producirse manuales de capacitacidn para las Asociaciones de
l'dres, en los que se explique como realizir las evaluaciones y a que agencias deberan declararse las 
irregularidades. 

El hecho de que la administraciOn del personal sigue estando centralizada puede restar 
motivacion para esta labor, pero el procedimiento sugerido tendria resultados valiosos para los 
vinculos entre la comunidad y la escuela y para la relacion entre la alcaldia y el sistema educativo. 

3. SupernisiOn Pedagogica 

Los maestros no tienen supervision pedagogica debido a que la tarea principal de los 
supervisores departamentales y auxiliares consiste en realizar labores administrativas. En realidad,
los supervisores se seleccionan por su capacidad administrativa. Son responsables de iniciar las 
peticiones de contratacicn, transferencia, intercambio o despido de los maestros; de iniciar la 
contratacion de los maestros y las licencias y permisos especiales. Tambien emiten certificado; de 
eficiencia a los maestros, organizan y mantienen estadticas actuales sobre la eficiencia interna y
mant. in contacto con la oficina de pagos en ia Secretaria de Hacienda. En vista del numero de 
funcii-.es administrativas, los supervisores tienen poco tiempo disponible para asesoramiento 
pedagogico. 
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Como resultado, los maestros no reciben tanto apoyo como el que es necesario para producir 
un efecto en el proceso docente. El tinico apoyo que reciben proviene de los cursos de capacitaciOn 
que reciben a traves del CAM que abordan s6lo ciertas Areas del proceso de enseiianza-aprendizaje 
en el aula. En realidad, la tendencia parece ser la siguiente: La capacitaci6n permanente esta 
reemplazando al concepto del supervisor como evaluador pedag6gico. 

Para compensar la falta de apoyo, se recomienda que se implante un sistema de evaluaciOn 
pedagogica a distancia. La coordinacion y disefho de los materiales (asi como la producci6n y la 
distribucion) podrian asignarse a la Seccion de Supervisi6n y al CAM. Estos materiales deberian 
ofrecer una descripci6n de las situaciones reales en la clase, tomando como base los aportes de los 
maestros; subrayar el manejo de la clase, y proporcionar soluciones concretas a los problemas. 
Deberian ofrecerse pricticas basadas en situaciones reales de clase. Es importante subrayar la 
naturaleza participativa del proceso. Los maestros han de estar muy involucrados, junto con los 
directores de escuela y otras autoridades educativas hasta el nivel nacional. Deberia exarainarse la 
buena experiencia del Ministerio de Educacion con el curso y materiales de la UNESCO para la 
capacitacion de administradores, planificadores y supervisores. 

A fin de realizar dicho proyecto de supervision a distancia, es necesario comenzar definiendo 
que seccion del Ministerio de Educacibn deberia ser responsable de su ejecucion. Una vez se haya 
decidido esto, la seccion recibiria capacitacian adecuada en la recopilacion de los materiales 
sugeridos por los maestros y en el disefio de los materiales de autoinstrucciOn. Como parte de las 
etapas de disefio, se responderia a las preguntas siguientes: ZC6mo deberan distribuirse los 
materiales? ,Con que frecuencia? ,Quien garantizara el seguimiento ulterior del proceso? LQu& 
papel debera desempefiar el director de escuelas en calidad de administrador inmediato de los 
materiales? LC6mo deberan fomentarse las reuniones de maestros para estudio en grupo de los 
materiales? 

C. ADNIINISTRACION: PLANEANIJENTO DE LAS INVERSIONES 

[lay tres problemas asociacios con el planeamienLo y administraciOn de las inversiones: 
Primero, el Ministerio de Educacior, no dispone de un 6rgano de planeamiento fuerte para manejar 
el proceso de planeamiento centralmente: segundo, la ejecucion de la inversion es responsabilidad de 
un organo nacional fuera del Ministerio de Educacion; y tercero, la concentraciOn del poder 
ejecutivo a nivel nacional excluye totalmrente a los municipios. 

1. Falta de Planeamiento Central 

La administraciOn del presupuesto para inversiones involucra a agencias diferentes que 
realizan actividades distintas, entre ellas, evaluaciones de las necesidades; programacion del 
presupuesto; ejecucion, inclusive la redaccion de propuestas y contratos; y la vigilancia y control de 
la provision de servicios. Las evaluaciones de las necesidades no se coordinan centralmente en el 
departamento de planearniento ni la Unidad de Procesamiento Automatico de Datos del Ministerio 
de Educacion maneja la informaci~n que generan las evaluaciones. Por ejemplo, la Unidad de 
Textos, fuera del Ministerio de Educacion, realiza algunas evaluaciones de las necesidades y 
fundarnenta -us conclusiones en la informacitn declarada por la Seccin Pedagogica. El Centro de 
ActualizaciOn del Magisterio evalua las necesidades de capacitacion. (En este caso, si ocurre 
coordinaci~n, con la Unidad de Texto ) La Direccion General de Construcciones Escolares eval0a 
las necesidades de edificacidn de escuelas y reparaci~n de aulas y muebles escolares. Los 
supervisores departamentales no participan en las evaluaciones de las necesidades. 

La ausencia de procedimientos institucionalizados para la evaluaciOn de las necesidades se 
debe a la inexistencia de un fuerte presupuesro nacional para inversi0n. El presupuesto actual existe 
sOlo como resultado de la cooperacion internacional. En consecuencia, el planeaniento del 
presupuesto ne se coordina centralmente en la Direcciln General de Planeamiento; las agencias 
internacionales han asumido en cierto grado funciones de planeamiento. Han fortalecilo unidades 
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individuales (por ejemplo, la Direcci6n General de Construcciones y el CAM), pero no han tenido 
un efecto real en la Direcci6n General de Planeamiento ni en el proceso local. Aunque la Direcci6n 
General de Planeamiento recibe los presupuestos anuales de otras direcciones, los presupuestos no se 
han comparado con las evaluaciones de las necesidades y, por tanto, la Direcci6n General de 
Planeamiento no puede evaluarlas ni controlarlas de forma adecuada. 

Para contrarrestar la ausencia de procesos iristitucionalizados de planeamiento de las 
inversiones, el Banco Mundial cre6 un modelo de nuclearizaci6n hace varios afios. El modelo hace 
participar a las agencias locales en la evaluaci6n y supervisi6n de los procesos de inversiones en la 
educacin. El Banco Mundial tambien cre6 la Unidad de Coordinacion de la Cooperaci6n Exterior, 
una agencia del Ministerio de Educacion, para el planeamiento, programaci6n y vigilancia de las 
unidades para las agencias internacionales. 

Recomendaciones 

Se ofrecen las recomendaciones siguientes con respecto al actual sistema de planeamiento de 
las inversiones: 

Definir las funciones que deberft desempefiar la Direcci6n General de 
Planeamiento (tales como coordinaci6n y centralizaci6n de la informaci6n), la 
Direcci6n General de Educacion Primaria, la Direcci6n General de 
Construcciones, el Departamento de Recursos de Aprendizaje y los 
supervisores departamentales. 

Definir formatos unificados para el proceso. No s6lo deberin participar las 
agencias citadas arriba, sino que la Unidad de Procesamiento Automatico de 
Datos tambien debera participar en la gesti6n de la informaci6n. 

Vincular la informaci6n generada por el planeamiento presupuestario del 
Ministerio de Educacion con la informaci6n generada por las agencias donantes 
internacionales. 

Aclara" las funciones de la Direcci~n General de Planeamiento y la Unidad 
de C -ir-.ci6n de la Cooperaci~n Externa. Determinar quien serd 
respon,, de coordinar las evaluaciones de las necesidades y supervisar la 
programacin presupuestaria. 

Determinar la factibilidad de centralizar la ejecuci6n presupuestaria, 
analizando 'l proceso ahora ejecutado por la Procuraduria Nacional. 
Determinar la capacidad del Ministerio de EducaciOn para asumir las 
operaciones. 

2. Eject:i6n fuera del Ministerio de Educaci6n 

En el Ministerio de Educacibn no existe una agencia central para supervisar la ejecuciOn del 
preiipuesto de inversiones. Actividades tales como las licitaciones y contrataci6n son responsabilidad 
de I~i l'rocuraduria Nacional y del Presidente, respectivamente. Dentro de la Procuraduria, el 
enfoqie altarnente centralizado p-.ra administrar las adquisiciones de todas las entidades 
gubernamentales afecta adversamene al ritmo del trabajo de dichas agencias, especialmente de la 
DirecciOn General de Construcciones. La situaci6n es exacerbada, ademis, por el hecho de que s6lo 
el Presidente de la Republica puede firmar los contratos de compra en nombre del Gobierno. 
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3. Exclusi6n de los Municipios 

La concentraci6n de facultades al nivel nacional excluye a los municipios del proceso de
planeamiento y administracion de las inversiones. 6 Esta falta de participaci6n municipal es parte de 
una tradicion de centralizaci6n de la administracion del sector pfiblico comun en muchos paises
latinoamericanos. El municipio ha tenido poca autoridad para administrar su propio presupuesto 
para sumas grandes. Los municipios, por tanto, han tenido poca experiencia en la ejecuci6n del 
presupuesto. En tales circunstancias, existe una posibilidad limitada para transferir los recursos del 
presupuesto nacional al presupuesto municipal a fin de permitir a los municipios realizar sus propias
actividades de compra y contratacion. Deberian adoptarse medidas que aseguren que la ejecuci6n
presupuestaria ahora realizada por la Direccion General de Construcciones se descentraliza a los 
municipios. Las evaluaciones de las necesidades seguirian siendo realizadas por la Direccion General 
de Construcciones Escolares; esas evaluaciones y programacion presupuestaria generarian
especificaciones para provectos que Ilevarian a cabo los municipios. Seria necesario capacitar a los 
municipios para permitirles realizar sus nuevas funciones. 

1). L.A NI!('I.EARIZACION CONO NIETODO DE NIEJRAR LA ADNIINISTRACION 

La nuclearizacion tiene cinco metas fundamentales: (1) servir de estrategia de
descentralizacion para las escuelas situando los servicios administrativos y controles mfs cerca de 
ellas; (2) proporcionar una estrategia para seis grados de instrucci6n en forma escalonada: organizar 
una escuela central comed centro de recursos para 10 0 15 escuelas menores; aqudlla ofreceria todos 
los seis grados y estas ofrecerian solo varios graclos; (3)dar a los directores de ntbcleo, que tambien 
son los directores de las escuelas principales, la responsabilidad de vincular 1a escuela a la comunidad 
mediante proectos especificos; (4) asignar a los directores de nbcleo la responsabilidad del 
microplaneamiento, capacitandolos en Ia realizacion de evaluaciones de las necesidades y en el disefio 
de programas, y (5) mejorar la supervision a traves de los supervisores de nucleo. 

Para poner en practica el sistema de nuclearizacion, el lProyecto del Banco Mundial 777-lo 
diseno la estructura de nuclearizacion de 40 escuelas nucleo con 550 escuelas primarias rurales en 
ocho departanientos. I disefno consisti) en una red de directores de nucleo que tambien serian 
directores de escuela, responsables de elaborar el plan de escuelas centrales y escuelas satelite,
proporcionar servicios y controles administrativos para los maestros, formular provectos que vinculen 
a ]a escuela Con la comunidad , fortalecer Ia supervision de las escuelas en sus areas. 

La meta ultima consistio en aumentar Ia calidad de la educacibn, mejorar ]a vinculacit'n entre 
la escuela v la comunidad N perfeccionar la administracion y organizacion de la informacion sobre 
necesidades de suministros (maestros, aulas, mobiliario escolar, etc.) para la provision de los servicios 
educativos, tIstos logros condti2 irvin a u na mejora en la eficiencia interna con tasas mas bajas de 
repeti,:ion \ desercion. 

Sin embario, la nuclearizacion, en general, no esta Luncionando. La razon principal es la de 
que es cosrot;a v Ilonduras no tiene -ahora, ni tendra en el futuro cercano, fondos adicionales para 
esre fin. Como ciemplo que viene al caso, la estructura de nuclearizacion contempla un incremento 
salarial del 40()pmt ciento para los directores de nucleo %un incremento del 30 por ciento para los 
maeStro,. Sin e,ta bonificacione!, adicionales, no es probable que el sistema pueda contratar la clase 
de directore,, de nucleo que se requiee vrrecompensar a los maestros por las labores adicionales que
deben dese ropeirar (lpor ejel[rplo, un mavor contact() con las cornunidades). 

6 LJn lector de la mision cornento, "Los Municipios solran ser responsables de las escuelas y, en 
realidad, h;n mranrenido alguna responsabilidad (poco clara) para los recintos escolares y su 
mantenirorento. Pero fuera de legucigalpa y San Pedro Sula, no han sido facultados para recaudar 
ingresos de forma srstematica ni autorizados a gastar fondos sin la aprobacion previa de los ministerios 
centrales. Dependen de transferencias del gobierno central otorgadas de acuerdo con deficit e 
influenc ias politicas". 
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Ademds, la nuclearizaci6n no funciona porque las dotes de direcci6n requeridas de losdirectores de nficleo son dificiles de encontrar en el sistema educativo. En los casos en que existe 
esta capacidad de direcci6n, como en el Departamento del Valle, la administraci6n mejora sin 
necesidad de un sistema nuclear. 
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ANEXO 2
 

LEYES EDUCATIVOS DEL ESTADO Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS
 



Leyes Educativas del Estado y Programas de Estudios 

Cuatro niveles de leyes, reglamentos y programas sirven de base para la educaci6n primaria
en Honduras: la Constituci6n, las Leyes Educativas del Estado, sus Reglamentos correspondientes y
el Programa de Estudios a Nivel de Primaria. 

El primer nivel de leyes es el de la Constituci6n (1982). La Constituci6n, aprobada por el
Congreso, declara que la educaci6n es una funci6n especial del Estado para conservar, desarrollar y
propagar la cultura, a fin de proyectar, sin discriminaci6n, los beneficios de la educaci6n en toda la
sociedad. El Estado organiza y supervisa la educaci6n piblica gratuita en todos los niveles. Tambidn 
supervisa y regula la educaci6n privada. La educaci6n primaria es obligatoria. 

El segundo nivel es de las leyes educativas que, al igual que la Constituci6n, son aprobadas
por el Congreso. Para la educaci6n primaria, hay dos leyes educativas principales: la Ley Orgdnica
de Educaci6n de 1966 y la Ley del Escalaf6n del Magisterio de 1988. La Ley Orgdnica estipula los
principios democrdticos, nacionales, cientificos y sociales bdsicos que guian la ensefianza y el 
aprendizaje en Honduras. Declara que la educaci6n primaria aspira a desarrollar buenos hdbitos,
incluyendo los de salud e higiene, estimular el pensamiento cientifico, preparar a los alumnos para
el trabajo y contribuir al desarrollo social y econ6mico del pais, promover valores familiares y civicos,
estimular la capacidad de apreciar los valores esteticos y cultivar sentimientos espirituales y morales. 

La Ley del Escalaf6n del Magisterio establece la estructura juridica que rige todas las acciones 
de personal para los supervisores, directores y maestros en su carrera. Define los derechos y
responsabilidades, y establece la base para el escalaf6n salarial, el sistema de promociones, retenci6n 
y antigliedad asi como las transferencias y medidas disciplinarias. Clasifica a los maestros de acuerdo 
con cinco categorias relacionadas con su preparaci6n acaddmica, experiencia docente, mejoramiento
profesional, actividades, publicaciones y funciones de supervisi6n. 

Un tercer nivel es el de los Reglamentos que estipulan la estructura para la ejecuci6n de lasleyes. Al contrario de la Constituci6n y las leyes educativas, los reglamentos s6lo requieren la 
aprobac-6n del Presidente, no del Congreso, para su entrada en vigor. (Esta diferencia en el proceso
de aprobaci6n da a los Reglamentos un flexibilidad que no tienen los otros documentos.) 

El Reglamento General de Educaci6n Primaria de 1967 estipula las metas de la educaci6n 
primaria, la organizaci6n del Departamento de Educaci6n Primaria, la base para la selecci6n del 
personal y las responsabilidades de los funcionarios, supervisores, rectores y maestros. Los
Reglamentos son bastante especificos. Por ejemplo, entre las responsabilidades de los supervisores
figuran visitas a las aulas, entrevistas, clases demostrativas, reuniones con los maestros, conferencias 
y actualizaciones de informaci6n mediante boletines, circulares y talleres. Los supervisores son 
responsables de "luchar contra el ausentismo, la deserci6n y la falt, de puntualidad de los maestros". 
Se prohibe a los maestros solicitar "uniformes costosos, contribuciones y materiales escolares que
contribuyan a la deserci6n escolar asi como hacer distinciones entre las clases sociales de los alumnos". 

El Reglamento define la regi6n geogrdfica, departamento, municioio, poblaci6n y divisi6n
local en terminos de provisi6n de servicios educativos y especifica cuatro kil6metros como ia distancia 
a ia que pueden construirse las escuelas unas de otras en aldeas y localidades. Clasifica las escuelas 
de acuerdo con el numero de grados y de estudiantes, a saber: 

Primera clase: Escuelas completas (todos los seis grados) con mds de 350 alumnos 

Segunda clase: Escuelas completas con m.r de 150 y menos de 350 alumnos 

Tercera clase: Escuelas completas con mAs de 60 y menos de 150 alumnos 

Cuarta clase: Escuelas completas con menos de 60, y todas las escuelas incompletas,
incluyendo las que tienen mds de 60 alumnos. 



Se describen otras categorias de escuelas: escuelas de guia tdcnica y de ensayos, escuelasfronterizas (colindantes con Guatemala, El Salvador y Nicaragua), escuelas de comunidades indigenas
y escuelas nucleares (escuelas de agrupaciones dentro de una red educativa de apoyo, con fuerte 
hincapid en extensi6n comunitaria). 

El reglamento define la edad para la asistencia obligatoria a la escuela (6 1/2 a 13 afios), losderechos, responsabilidades y acciones disciplinarias de y para los estudiantes, un plan general deestudios y una base para la evaluaci6n de los alumnos. El plan de estudios divide la materia en 
cuatro Areas principales: educaci6n para la salud, incluidos los deportes, educaci6n intelectual,incluido el espafiol, las matemdticas, las ciencias y los estudios sociales; artes, incluyendo el dibujo
y la mi~sica; capacitaci6n tecnica, incluidas las artes industri'les para los muchachos y las aptitudes
domdsticas para las muchachas. 

El cuarto nivel de leyes y reglamentos es el programa de Estudios a Nivel de Primaria de
1967. Al igual que los reglamentos, el programa requiere la aprobaci6n del Presidente para surtir
efecto. El progra-na estipula una educaci6n activa y creativa con posibilidades globales adaptables
a las zonas regionales. Aspira a tener una natu-aleza prdctica, permitiendo a los estudiantes adaptarse
a un contexto local y respetando las diferencias individuales. Especifica al material que se abarcarA 
en cada campo temdtico: salud, espafiol, matemdticas, ciencias, estudios sociales, artes, mfisica y las 
artes industriales. 

El programa, aprobado en 1967, ha seguido siendo utilizado como curriculum normalizado 
para las escuelas urbanas y rurales a pesar de las criticas tanto de dentro como de fuera del
Ministerio de Educaci6n en el sentido de que el programa nacional es memoristico, tradicional eirrelevante. En 1982, el Proyecto de Educaci6n Primaria para las Zonas Rurales, con financiamiento
de la USAID, propuso una reforma del curriculum para los tres primeros grados tomando como baselas areas de estudio -- trabajo, comunicaci6n, el hombre y la naturaleza-- en vez de materias.
Aunque no fue aprobado oficialmente, el curriculum reformado ha proporcionado ideas valiosas para
los actuales programas de capacitaci6n de maestros en servicio, ahora financiados en parte mediante 
el Proyecto de Eficiencia de la Educaci6n Primaria. 
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PLAN DE ESTUDIO PARA LA EDUCACION PRIMARIA
 

1984
 

(Periodos semanales)
 

5oGrados/Grades 10 20 30 40 60 % 
Materias/Su bject 

Educaci6n para la salud 
(Gimnasia, juegos, deportes, 
higiene, atletismo, pr.meros auxilios, 
nutrici6n) 3 3 3 3 3 3 10,0 

Educacin intelectual 

a) Idioma espafiol (escritura, lectura, 
prosodia, analogia, sintaxis, ortografia, 
apreciaci6n literaria) 5 5 5 5 5 5 16,8 

b) Matemtticas (aritmdtica y geometria) 4 4 4 4 4 4 13,3 

c) Ciencias Naturales (botdnica, zoologia, 
fisica, quimica, biologia, geologia, 
anatomia, fisiologia, higiene) 4 4 4 4 4 4 13,3 

d) Estudios Especiales (geografia e historia.
 
educacion civica, educaci6n moral) 4 4 4 4 4 4 13,3
 

Educaci6n Estetica (caligrafia, dibujo
 
y ornamentaci6n, mtisica y canciones) 3 3 3 3 3 3 10,0
 

Educaci6n Tecnica
 
a) artes industriales (nifios) 4 4 4 4 4 4 13,3
 
b) economia del hogar (nifias) - - 
c) actividades agricolas 3 3 3 3 3 3 10,0
 

OrientaciOn 1 1
 

TOTAL 30 30 30 31 31 31 100,0 

(Fuente: Ministerio de Educaci6n Pfiblica) 
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CATEGORIAS DE AJUSTES AL SUELDO BASE DE LOS MAESTROS
 



Categorlas de Ajuste al Sueldo Base de los Maestros 

Zonale, o ajuste otorgado para compensar a los maestros que trabajan en comunidades menos
deseables. Consiste en el 35 por ciento del sueldo base para los maestros regulares y los asignados a
las Islas de la Bahia. El ajubte correspondiente para Gracias a Dios es del 50 por ciento. El ajuste
de zonaje se da ahora a todos los maestros, independientemente del lugar. Esta decisi6n se adopt6
en fecha reciente como forma de mejorar los sueldos de los maestros irrestrictivamente sin afectar
al sueldo base. Por tanto, la decisi6n ha eliminado el correspondiente mecanismo compensatorio o
de incentivo. En 1987, 1988 y 1989, se aplicaron para todos los maestros aumentos globales de L. 55 
por mes. 

Frontera es un ajuste para los maestros asignados a zonas fronterizas remotas y representa un
incremento del 25 por ciento sobre el sueldo base. Los maestros que trabajan en zonas fronterizas en 
Gracias a Dios reciben el 50 por ciento de "zonaje" md.s este ajuste. 

Ouinquenio consiste en un incremento del 15 por ciento sobre el sueldo base correspondiente por
cada cinco afios de trabajo en el sistema. Los maestros rurales reciben el ajuste cada tres afios. Los 
ajustes no son automdticos; el maestro ha de solicitarlos en la fecha de su calificaci6n. Esto significa
afiadir un requisito burocrdtico innecesario al sistema. 

Cateeorla Escalafonaria es una serie de ajustes que cualquier maestro puede recibir por mdrito,
especialmente por capacitaci6n adicional. Hay tres categorias de mritos, cada una de las cuales 
representa un ajuste del 5 por ciento sobre la base. 

Hay otro factor de ajuste de acuerdo con el nivel de responsabilidad del maestro. Los rectores de
escuelas modelo, piloto o experimentales reciben un ajuste del 50 por ciento. Los niveles inferiores 
de responsabilidad reciben ajustes que oscilan entre el 20 y el 40 por ciento. 
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ALGUNOS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
 
POR EL CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO
 

1986 - 1989
 



Algunos de los Resultados obtenidos por el Centro
 
Actualizaci6n del Magisterio
 

1987 - 1989 

1. 	 Elaboraci6n de pruebas para medir las competencias de primer grado en matemdticas, 
espafiol, ciencias naturales y ciencias sociales. 

2. 	 Capacitaci6n de 24.434 maestros elementales en todo el pals, mediante 893 talleres en las 
esferas siguientes: 

Proceso de Ensefianza/Aprendizaje
 
Evaluaci6n de la Educaci6n
 
Estadisticas Educativas
 
Ambiente Estudiantil
 
Proyectos Productivos
 
Radio Interactiva
 
Relaciones entre la Escuela y la Comunidad
 

3. 	 Capacitaci6n de 8.748 maestros de primer gr3do en el periodo de preparaci6n mediante 437 
talleres. 

4. 	 Capacitaci6n de 8.748 maestros de primer grado mediante 437 talleres en el uso de los textos 
escolarcs (realizada en dos etapas). 

5. 	 Definici6n de las competencias bdsicas de los grados 4 a 6 en espafiol, ciencias naturaies y
ciencias sociales, proporcionAndoles el componente de textos escolares para edici6n de los 
textos. 

6. 	 Supervisi6n y seguimiento de los maestros que reciben capacitacin en el uso de los textos y 
guias del maestro. 

7. 	 Investigaci6n de las necesidades de capacitaci6n para los maestros de primer grado. 

8. 	 Elaboraci6n de manuales tdcnicos multigrado (en primer borrador). 

9. 	 Reelaboraci6n de un manual para el periodo de preparaci6n. 

10. 	 Prueba de las competencias de los alumnos en los grados 1 a 3. 

11. 	 Validaci6n de los textos de primero y segundo grados. 

12. 	 Elaboraci6n y produccin del analisis Accion Educativa No, 5, en coordinaci6n con los 
maestros de segundo grado. 

13. 	 Elaboraci6n de documentos sobre capacitaciOn a distancia para los maestros en servicio. 
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