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RESUMEEN EJECUTIVO
 

A. Introducci6n
 

.n 
enero de 1991, bajo los auspicios de la USAID/Nicaragua, se
envio un equipo al pais para realizar una evaluacion subsectorial

de la educacion primaria nicaraguense. El estudio, que se llev6 a
cabo a traves de un periodo de seis semanas en febrero y marzo, se
concentro en las areas especificas dentro del sistema de educaci6n
 
que tenian posibilidades de aumentar la eficiencia del sistema. 
El
equipo fue contratado a traves del mecanismo del proyecto de
Servicios Tecnicos en Educacion y Recursos Humanos adjudicado a la
Academia para el Desarrollo Educativo y consisti6 en personal de la
AED y sus subcontratistas, Juarez and Associates 
y Research

Triangle Institute. 
 La evaluaci6n tuvo por objetivo proporcionar

informacion sobre el estado de 
la educaci6n basica, incluida la
escolarizaci6n primaria, y alfabetizaci6n y equivalencia de escuela
 
primaria para adultos.
 

B. Antecedentes
 

En Nicaragua, la educaci6n ha sufrido el grave impacto de la
situacion politica y econ6mica del pais. 
 Una rdpida expansion a
principios de decada
la de 1980 creo una burocracia educativa
 
engorrosa e ineficiente. En ahos recientes, el cambio de personal

docente ha sido elevado, 
los libros escolares reflejaron una
posici6n ideol6gica en particular, los edificios escolares se
deterioraron como resultado de la guerra y los sueldos los
de 

maestros descendieron espectacularmente.
 

La USAID ha hecho un compromiso a la educacion mediante la
inversion en textos escolares en un programa concebido

proporcionar libros a todos los alumnos a nivel de primaria. 

para
 
Sin
embargo, estos libros se han elaborado a partir de textos en otros


paises latinoamericanos como medida provisional para asegurar ia
disponibilidad 
de materiales de instrucci6n a los alumnos
 
nicaraguenses. 
De acuerdo con las estimaciones, los libros duraran
dos o tres ahos, a lo mas. 
 Por tanto, es necesario hallar medios

de proporcionar materidles de 
 instruccion verdaderamente
 
nicaraguenses de forma que puedan mantenerse en el futuro.
 

Analogamente, hay inversiones en administraci6n, curriculum e
instrucci6n, capacitaci6n de maestros y educaci6n de adultos que
pueden mejorar la calidad y la eficiencia de la educaci6n basica.
Sin embargo, en la actualidad, se 
conoce poco acerca de los

participantes 
en el proceso de ensehanza-aprendizaje o la

infraestructura en la que ocurre la escolarizaci6n en Nicaragua.
 

El flinisterio de Educacion, junto con la A.I.D., ha
identificado nueve areas de prioridades clave para inversi6n en la
educaci6n: 
el estado actual del acceso a la educaci6n y de la
eficiencia de la educaci6n; el 
marco juridico para el desarrollo
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educativo; los costos y financiamiento de la educaci6n primaria; la
ectructura administrativa del MED; el curriculum y la instrucci6n;

la capacitacion de maestros; 
la educaci6n de adultos; y las
relaciones 
entre la escuela y la comunidad. Este documento
presenta, en forma resumida, los resultados y recomendaciones del
equipo en estas areas. 
 En la propia evaluaci6n suosectorial se
 
presentan resultados detallados y recomendaciones.
 

C. Diseho del Estudio
 

El estudio fue realizado por un 
equipo de ocho educadores
internacionales y cinco educadores nicaraguenses, cada uno de ellos
 con amplia experiencia en la educaci6n primaria en America Latina.

Metodol6gicamente, el 
estudio utilizo fuentes mditiples de datos.
Entre las tecnicas de recopilaci6n de datos figuraron 
las
siguientes: analisis de documentos; entrevistas con personal clave
dentro y fuera del MED y entrevistas con maestros, directores de
escuela 
 y miembros de la comunidad; observaci6n de los
participantes en el MED Central, donde el equipo tuvo una oficina,

y en las escuelas y comunidades. 
A fin de asegurar la uniformidad

de la informaci6n recopilada, se empleo la estrategia de
triangulaci6n en la cual los mismos temas se investigaron a traves

de fuentes diferentes y las areas de investigaci6n se superpusieron

de forma que diferentes miembros del equipo examinaran el mismo

fen6meno desde su area especifica de experiencia.
 

D. Principales Resultados y Recomnndacionew
 

1. FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION
 

Resultados:
 

Ambiente Socioecon6mico General: 
 De 1980 a 1989, el sueldo
promedio real en 
el sector pdblico descendio en mds de 90%. En
1989, los sueldos de los maestros descendieron adn mas de 
ese

promedio. 
El ndmero promedio de calorias consumidas por dia por un
individuo, como porc:entaje del nivel minimo requerido (1850
calorias) tambien descendi6. Desde 1985 hasta 1989, hubo una
perdida de un consumo promedio de 123% del minimo a un promedio de
 
solo 86% del minimo.
 

Gastos en la Educaci6n: En 
1970, los gastos totales en la
educacion fueron iguales a C$ 454 
 millones (todas las cifras en
cordobas de 1980), aproximadamente 18% 
de los gastos totales del
gobierno y 2,3% del PNB. 
 Para 1978, la porci6n del PNB en la

educacion habia aumentado modestamente de 2,3% 
en 1970 a 2,6%.
Para 1984, los gastos en la educaci6n alcanzaron una cifra record

de C$ 1.337 millones, o 6% del PNB, en terminos reales igual a tres
 
veces la cifra empleada en 1970.
 

La porcion del PNB en la educaci6A 
para 1989 habia vuelto a
niveles 
ligeramente por debajo del de 1970. La escolarizaci6n
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primaria sufri6 mucho mas que la educaci6n en general ya que los
gastos totales en la educacion primaria fueron una tercera parte de
su nivel de 1970. Sobre una 
base de gastos por alumno, estos
fueron solo del 15% de su nivel dos decadas antes.
 

Presnpuesto para la Educaci6n: 
En 1990, 87,5% del presupuesto
en la educaci6n se dedic6 a sueldos; el otro 12,5% del presupuesto
peri6dico, desglosado 
por partida, es el siguiente: 7,1% en
electricidad y agua; 1,8% en imprenta; 1,6% en viaje y combustible;
0,4% en artes graficas, y 0,3% en lapices. 
 Los textos escolares
recibieron s6lo 0,04% y el mantenimiento de las escuelas 0,03%.
el presupuesto de 1991, En
el MED pidi6 inicialmente unos 
US$ 115
millones, cifra 
que se redujo a US$ 64 millones, y finalmente
recibi6 otros US$ 4 millones de la Asamblea.
 

Opciones:
 

Utilizar asistencia no relacionada con el proyecto para
promover el mantenimiento y reparacion de 
las escuelas, y una
partida para incentivos de los maestros (disminuyendo la proporci6n
en el transcurso 
de cinco ahos, quizas tomando como base un
programa de recertificaci6n). 
 Si la economia mejora, los maestros
abandonaran 
la profesi6n en busca de oportunidades mejores.
menos que las A
mejoren condiciones 
del servicio, probablemente
aumente el deficit de maestros capacitados.
 

Hay dos fuentes de fondos adicionales en la educacion bdsica:
reasignaciones intersectoriaies 
 dentro del presupuesto del
gobierno, siendo el primer candidato la defensa, que en 1990 adn
recibi6 aproximadamente un 
35% del presupuesto del gob- zno 
(en
1983, la defensa recibi6 el 18% del presupuesto del gobierno y para
1987 aument6 al 45%); 
un impuesto adicional o ingresos por cargos
procedentes de la reciente 
reforma fiscal 
que pueden producir
mayores ingresos, o de la privatizacion de algunas 
empresas
administrada- por el 
estado, o de

adicionales fondos creados por impuestos
si la economia se estabiliza y efect~ia 
 una
recuperacion.
 

2. ESCUELA Y COMUNIDAD
 

Resultados:
 

La pobreza en Nicaragua estd generalizada y aumentando a una
tasa desconocida. 
Las tasas elevadas de desnutrici6n son un fuerte
indicador de las circunstancias econ6micas en deterioro en las qga
viven la mayoria de las familias nicaraguenses. La atrofia es el
principal problema nutricional cue afecta a 30-35% de los nifios en
areas marginales y pobres del pais. 
 Las consecuenc.Las educativas
del crecimiento atrofiado en los nifios de edad escolar son, entre
otras, una deficiente capacidad cognoscitiva, actividades aerobicas
reducidas y una reducci6n importante en la capacidad de atenci6n.
Los efectos importantes sobre la 
salud son mayores tasas de
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morbilidad y mortalidad, un incremento del 30% el
en tiempo
requerido para recuperarse de 
frecuentes episodios diarreicos y
mayores posibilidades de que las infecciones respiratorias agudas
se conviertan en pulmonia. 
 Todas estas consecuencias tienen una
influencia inmediata en la capacidad 
de aprendizaje, 
en los
resultados en la escuela, en las fasas de repetici6n de grados y en
la deserci6n escolar.
 

El porcentaje de nifios que tienen 
un peso deficiente o que
sufren emaciaci6n fisica como consecuencia de la desnutricion no es
particularmente elevado. 
Como resultado, la gran mayoria de nihos
nicaraguenses no parecen estar desnutridos, y es s6lo al medir la
estatura para la edad cuando se observan tasas sumamente elevadas
de atrofia.
 

Opciones:
 

A fin de corregir el deterioro nutricicnal y, de esta forma,
aumentar la 
eficiencia de 
otras intervenciones 
educativas,
Ministerio de Educaci6n y otros donantes, 
el
 

tradicionalmente participan en 
en especial quienes


la ayuda nutricional 
a los nihos,
deberan colaborar 
en la inversi6n en programas de alimentaci6n
escolar. 
Dichos programas deberan concebirse y ponerse en pr~ctica
de forma que proporcionen una cantidad adecuada de proteina animal
para crntrarrestar los efectos negativos de la atrofia.
 

3. ACCESO Y EFICIENCIA
 

Resultados:
 

En la actualidad, Nicaragua tiene una poblaci6n de escuela
primaria matriculada 
de 648.277. Es imposible obtener
estimacion una
exacta del 
numero de 
alumnos
elegibles. Esto refleja 
de escuela primaria
 

para la 
una tasa anual de crecimiento del 3,1%
decada de 1980. Aunque 
se estima 
que la tasa de
crecimiento estudiantil descenderA a 2,8% para la pr6xima ddcada,
esto aumentara adn la poblaci6n escolar a 855.200 para el afho 2000.
Utilizando la 
relacion 
de alumno a maestro de
pr6ximos 34 a 1, en los
diez aflos se necesitard 
una cifra adicional 
de 6.086
aulas. 
 En terminos de las tasas brutas de matricula, Nicaragua
presenta una situaci6n favorable en comparaci6n con otros paises de
la America Central ya que mas del 90% de la poblaci6n estimada de
edad escolar estA matriculada 
en la escuela. Estas 
tasas son
uniformes para varones y hembras y para alumnos urbanos y rurales.
 

Sin embargo, con el influjo de inmigrantes, ciertas regiones
han podido matricular
no a todos los nifios que lo desean. En
Juigalpa, por ejemplo, los nifios tuvieron que ser rechazados ya que
se habian hecho preparativos para incremento
un del 5% en la
poblaci6n estudiantil y se experiment6 un incremento del 50%.
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Las condiciones en

Ministerio 

las escuelas tambin son precarias. El
de Edicaci6n estima que 
30% de sus 10.041 aulas
requieren renovaci6n. AdemAs, se estima que mAs de la mitad de la
poblaci6n estudiantil 
carece de pupitres. El vandalismo 
estA
generalizado en las escuelas y, en muchas areas, los alumnos se ven
obligados a llevarse 
sus pupitres a sus hogares despues de
escuela para protegerlos. Con la excepci6n 
la
 

de las pizarras,
generalmente no hay ayudas de instrucci6n en el aula por miedo a
destrucci6n.
 

La eficiencia interna ha sido sumamente baja desde la decada
de 1970 y ha permanecido igualmente 
baja. Nicaragua tiene
actualmente la eficiencia interna mds baja de la Amdrica Central.
Aproximadamente 
el 22% de quienes entran en primer
completan una educaci6n al grado
de sexto grado y se
anos/alumno para necesitan 16
producir un egresado de
promedios para la America 
sexto grado. Los
Central son de aproximadamento, 550
egresados/l.000 
en comparacion con 223
los de Nicaragua, y 10
anos/alumnc de estudios por cada egresado de sexto grado.
 

Hay un gran numero de nihos de edad excesiva en el sistema de
educaci6n primaria de Nicaragua. 
Mds del 25% de este espacio en el
primer grado esta ocupado por nifios que tienen dos o mas ahos por
encima de la norma de siete ahos de edad. 
 Esto se traduce a una
tasa de repeticion que oscila entre el 40% y el 50%.
las Sin embargo,
estimaciones 
son tenues ya 
que los datos sobre toda la
poblaci6n de edad escolar estan anticuados puesto que el censo de
poblaci6n mas reciente de Nicaragua se efectu6 en 1971.
 

Una causa posible de la deserci6n escolar es el aumento en el
ndmero de 
familias centradas 
en las madres que ahora 
se estima
oscila alrededor del 30% las
de familias nicaraguenses. 
 Esta
situaci6n impone presiones mayores sobre los nihos para entrar en
la fuerza laboral y emplear tiempo cuidando a hermanos mas j6venes,
con el consiguiente efecto negativo 
sobre la asistencia

escuela y la educacion. 

a la
 

Actividades Preparatorias:
 

Con anterioridad a 

de la 

una importante inversi6n en el mejoramiento
eficiencia educativa, se 
necesita un estudio del 
grado de
repetici6n y deserci6n escolar para concentrar correctamente las
intervenciones. 
Debido a la falta de datos censales actuales, el
estudio 
debera realizarse 
con 
una muestra representativa de
comunidades a fin de determinar la naturaleza de la poblaci6n de
edad escolar y las 
causas y extensi6n de la repetici6n y la
deserci6n escolar a nivel nacional.
 

Deberd realizarse 
un estudio de 
los costos
oportunidad de matricular y mantener a los nifios 
directos y de
 

primaria. en la escuela
Deberan recibir una atenci6n especial las contribuciones
econ6micas que hacen los nifios en 
las familias centradas en las
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madres de Nicaragua y los incentivos para mantener a los nifios en
 

la escuela.
 

Opciones:
 

Se necesitard una inversi6n en la renovaci6n y, quizas, en la
reconstrucci6n de las escuelas para atender la demanda mayor de
escolarizaci6n en la pr6xima decada. 
Los incrementos debidos a la
inmigraci6n de nicaraguenses e::patriados hacen que dicha inversi6n
 
sea una prioridad inmediata en algunas regiones del pais.
 

La renovaci6n de las aulas, especialmente la provisi6n de
mobiliario para los alumnos, tambidn tiene una alta prioridad para
el MED. Dicha inversion puede surtir un gran efecto y, en vista de
 que los miembros de la comunidad la consideran como una necesidad,

las posibilidades para participaci6n local son elevadas. 
Pudiera

proporcionarse mobiliario escolar forma
en de pupitres y mesas
modulares que promuevan actividades de ensefianza por los compafieros

de estudio y el trabajo en grupos pequefios.
 

4. ADMINISTRACION DE LA EDUCACION
 

Resultados:
 

Bases juridicas confu-as y contradictorias impiden la reforma,
el control y claras lineas 
de autoridad para el Ministerio de
 
Educaci6n de Nicaragua.
 

La estructura del MED Central impide la apropiada integraci6n
y coordinacin de las actividades a travds 
de las unidades
 
funcionales.
 

Los procesos, operaciones orgdnicas y herramientas gerenciales

clave del MED estdn anticuados y mal definidos.
 

Los gerentes de nivel medio del MED carecen de capacitaci6n,
educaci6n y experiencia para dirigir con eficacia 
la reforma
 
estructural y operativa.
 

El MED ha desconcentrado la autoridad en las dreas de dotaci6n
de personal, gastos discrecionarios y distribuci6n de materiales
 
como base para la descentralizacion. 
Sin embargo, la organizaci6n

politica local no 
permite una descentralizaci6n democrAtica 
en
 
estos momentos.
 

Actividades Preparatorias:
 

Iniciar un didlogo de politica educativa acerca del andlisis,
codificaci6n e integraci6n de la legislaci6n existente, tal 
como

las Leyes del Servicio Civil, Trabajo y Educaci6n, y requerir como
condici6n previa a cualquier proyecto la ejecuci6n de la Ley de
Carrera Docente, dictaminada en fecha reciente por la Asamblea, y
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la creaci6n de grupos de trabajo 
para !os proyectos de ley,

disposiciones y codificaci6n requeridos. 
Estas reformas juridicas

requeridas para mejorar la administracifn exigirdn la participaci6n

de la rama legislativa del gobierno.
 

Iniciar un didlogo para la constituci6n de grupos de trabajo

integrados por administradores destacados del sector pdblico,

dirigentes del MED e !nstitutos gerenciales locales (par ejemplo,

INAP, INCAE) para me- )rar relaciones estructurales en el MED que
resulten en un nuevo reglamento a acuerdo. Esta forma de cambia esorganica e interna de la Ram& Ejecutiva: formulada por el Ministro,
aprobada oor el Presidente.
 

Iniciar un estudio de descentralizaci.6n y dotaci6n de personal

para eliminar !a duplicaci6n regional de las funciones y trabajar

hacia una direcciont departamental a municipal por el MED.
 

opciones:
 

Implantar un plan de dos etapas destinado a mejorar lacomunicaci6n, la colaboraci6n, las operaciones y la evaluaci6n en 
el MED. 

Etapa 1 - Diseho y ejecuci6n de un Sistema de Gesti6n par 
Objetivos (MBO).
 

Etapa 2 - Diseho y Ejecuci6n de la Supervisi6n del Desempefio. 

Impartir capacitaci6n gerencial y formaci6n del personal en el

pais y promover la profesionalizaci6r de la funci6n de

administracion de la educaci6n.
 

5. CAPACITACION DE MAESTROS
 

Resultados:
 

Hay unos 
18.000 maestros de escuela primaria en Nicaragua.

Unos 7.000 no estAn acreditaclos.
 

Los Ndcleos, programas de capacitaci6n regional en servicio,

acreditan a unos 1.500 maestros en servicio par 
afto. Las 12

Escuelas Normales, Escuelas Secundarias (grados 7 al 11) que

preparan a maestros de la escuela primaria (grado 1 al 6), 
tambidn
 
son responsables de la acreditaci6n de los maestros. 
Acreditan a
 unos 400 nuevos maestros par afio. Utilizando la actual poblaci6n

de la escuela primaria y su incremento proyectado de mis de
200.000, y manteniendo constante la relaci6n actual 
de alumno a
 
maestro (34 a 1), se necesitarA un incremento de unos 6.100
 
maestros de primaria durante la d~cada de 1990. 
Esto significa un

deficit adicional 
 de al menos 3.100 maestros capacitados,

suponiendo que todos los egresados entren en la profesi6n docente.

Estimaciones mds conservadoras de los egresados que entran en la
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docencia y una relaci6n de maestro a alumno de 45:1 adn dejardn ua
d~ficit de aproximadamente 2.000 maestros.
 

Los maestros recibet capacitaci6n en metodoloias
tradicionales, nu fundamentadas 
en el alumno. Su programa estA
basado en la materia y puede incluir 42 materias en un afho. Reciben
 muy poca capacitaci6n en instruccion y materiales.
 

Actividades Preparatorias:
 

Un estudio para determinar los criterios de desempeho para la
certificaci6n de los maestros con experiencia en el trabajo. 
Este
estudio debera examinar tambien c6mo se demostrara el merito, c6mo
 
se evaluara y c6mo se compensara.
 

Opciones:
 

Convertir las escuelas normales en centros pedag6gicos. Estos
centros proporcionariar, capacitaci6n 
 previa al servicio y
coordinarian las oportunidades de capacitaci6n en 
el servicio y

comunicacion para los maestros.
 

Aumentar la capacidad de las escuelas normales para atender la

demanda actual y futura de maestros.
 

Utilizar las tecnicas de 
aprendizaje a distancia 
y crear
 nuevos programas de instrucci6n destinados directamente a mejorar

la ensefianza en el aula.
 

6. DISENO DEL CURRICULUM Y MATERIALES
 

Resultados:
 

La Oficina de Planificaci6n del Curriculum tiene cierto ndmerode maestros de aula experimentados que han utilizado los materialesde instrucci6n y tienen cierto sentido del disefho de materiales.Est~n trabajando actualmente al revds tratando de adaptar elcurriculum a los nuevos textos financiados por la A.I.D. en vez dedesarroliar materiales para un curriculum. Esto resulta de una
falta de capacitaci6n en el desarrollo sistemdtico de modernos
materiales de instrucci6n y aprendizaje y en tecnologia

automatizada.
 

Los nuevos textos financiados por la A.l.D. tienen colorido y
son apropiados para el nivel de grado. 
Sin embargo, el contenido
 es muy tradicional y se basa en la adquisici6n de informaci6n mAs
 que en la indagaci6n y resoluci6n de problemas.
 

Los textos, especialmente para los primeros grados (1 
a 3),
tendrdn que sustituirse para el afio escolar de 1992 ya que 
se
venden a nifios a esos niveles de grado y su disefto no es robusto.
Esto significa que el MED necesitara reabastecer algunos textos.
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Actualmente se estdn contemplando actividades de reforma del
curriculum y la UNESCO esta 
en vias de financiar un proyecto en
 apoyo de estas actividades. Sin embargo, el proyecto no incluye la

produccion de textos escolares.
 

Nicaragua tiene capacidad para imprimir nuevos textos a travds
de cierto numero de imprentas del sector privado, incluida una en

la que el MED es actualmente el principal accionista.
 

Actividades Preparatorias:
 

Se necesitan dos tipos de actividades preparatorias. Primero,
si se desea mantener los niveles 
actuales de disponibilidad de
textos, probablemente se necesitara apoyo de los donantes para
reabastecer los libros actuales, al menos por un afto mds.
 

Segundo, la capacitaci6n del personal de la oficina del
curriculum en tecnicas de proceso de palabras y publicacion interna
(desktop) deberia comenzar inmediatamente, si el MED desea
desarrollar una capacidad de disefto y producci6n de materiales de
 
instrucci6n.
 

Opciones:
 

Se necesita aumentar la capacidad de desarrollo de la
instrucci6n para complementar las actividades que se realicen en
materia de reforma del curriculum. Se necesitard equipo para la
producci6n de textos y capacitaci6n en tecnicas de diseho de la
instrucci6n, si 
se desea que los materiales de instrucci6n esten
listos para el aho escolar de 1993. 
 En el diseho de materiales de
instrucci6n, el MED deberd partir de la experiencia actual a fin de
garantizar que materiales
los reflejan aprendizaje activo,
aprendizaje integral y el desarrollo de estrategias cognoscitivas

asi como la realidad nicaraguense, con respecto a las familias
 
encabezadas por mujeres.
 

Un componente de esta actividad pudiera ser el de capacitar a
los maestros mediante talleres en servicio en tdcnicas de gesti6n
del aula y manipulacion de las ayudas de instrucci6n existentes asi
 como el uso de los textos escolares. Esto pudiera hacerse mediante
 una serie de talleres dedicados a un concepto Unico (por ejemplo,
aprendizaje por los compafieros de estudio) que aprovechen 
el
sistema de capacitacion en servicio existente.
 

7. EDUCACION DE ADULTOS
 

Resultados:
 

La baja tasa de conclusi6n de la escuela que se halla en
Nicaragua hace que sea absolutamente necesario concentrarse en la
educaci6n de adultos, si se desea formar una poblaci6n alfabetizada
 en el futuro cercano. Sin embargo, durante estos 
ditimos diez
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anios, la provisi6n de alfabetizaci6n y de educaci6n de adultos

bdsica no formal ha disminuido espectacularmente. Este descenso en
 
el porcentaje de poblaciones analfabetas servidas es directamente
 
atribuible a una disminucion en el numero de individuos que estdn
 
dispuestos a desempefiarse como maestros de una forma estrictamente

voluntaria. La falta de maestros, que son responsables de atraer
 
a los alumnos, ha surtido el efecto de reducir tambien la matricula
 
en los programas.
 

La Direcci6n de Educaci6n de Adultos 
estd considerando
 
opciones para adaptar o desarrollar una serie integral completa de
 
textos para su programa formal Educaci6n Basica para Adultos (EBA).

Debido al contenido politico, se considera que los libros del
 
idioma y ciencias sociales en esta serie no son aceptables. Los
 
materiales de otro programa basado en la alfabetizaci6n no formal,
 
para los adultos de las zonas rurales, Educaci6n Popular Basica al

Campo (EPB), son econ6micos de producir, contienen informaci6n
 
practica para el adulto rural y se les considera pedag6gicamente

superiores a los textos de alfabetizacion y de EBA, pero se les
 
juzga como una serie complementaria. Asi pues, tendran que

elaborarse nuevos 
 textos para el programa formal,

postalfabetizaci6n.
 

Opciones:
 

Las actividades de los donantes deber~n concentrarse en ayudar

a la Direcci6n de Educacion de Adultos en 
la elaboraci6n de una
 
serie de textos nuevos que reflejen la realidad nicaraguense. Esto

aprovecharia la experiencia actual de la oficina 
en su proyecto

piloto destinado a producir materiales prdcticos y de bajo costo
 
para los adultos rurales postalfabetizados en el programa EPB.
 

Sin embargo, deberan sopesarse los factores del tiempo y el
 
costo, pero puede determinarse que una estrategia m~s eficaz en
 
funci6n del costo seria la adaptaci6n de la serie de educacion de

adultos postalfabetizaci6n de Mdxico u 
 otros paises

centroamericanos.
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I. INTRODUCCION
 

El presente capitulo analiza los antecedentes del Estudio
de Base del Subsector de la Educaci6n Primaria en Nicaragua.
Tambien analiza estudios previos sobre la educaci6n en Nicaragua

y presenta la metodologia utilizada en este estudio de base. Se
 
presenta asi mismo un esbozo del informe.
 

A. Finalidad
 

En enero de 1991, la USAID/Nicaragua contrat6 a la Academia
para el Desarrollo Educativo (AED) para que realizara un Estudio de
Base del Subsector de la Educaci6n Primaria. 
Este estudio tuvo el
objetivo general de proporcionar informaci6n sobre el estado de la
educaci6n basica, incluyendo la escolarizacion de primaria, y la
equivalencia de la escuela 
primaria y alfabetizaci6n para los
adultos. 
El estudio se concentr6 en esferas identificadas por el
Ministerio de Educaci6n 
(MED) y por la A.I.D. como Areas de
prioridad para posibles intervenciones encaminadas a aumentar la
eficiencia del 
sistema de educaci6n primaria de Nicaragua. El
estudio del subsector fue financiado a traves del mecanismo del
contrato de Apoyo Tecnico en Educaci6n y Recursos Humanos.
 

Este documento da cuenta 
de los resultados en nueve Areas
clave: estado actual del 
acceso y eficiencia de la educacion;
marco juridico 
para el desarrollo educativo; los costos y
financiamiento 
 de la educaci6n primaria; la estructura
administrativa del MED; 
 el curricuium y la instrucci6n; la
capacitaci6n de maestros; la educacion de adultos; y las relaciones
entre 
la escuela y la comunidad. Tambien se tratan temas
especiales tales como la asistencia no relacionada con el proyecto,
las mujeres en 
el desarrollo y las actividades de otros donantes
internacionales. 
 El estudio fue realizado en febrero y marzo de
1991 por un equipo integrado por personal de la AED 
y sus
subcontratistas, Judrez and Associates 
(J&A) y Research Triangle

Institute (RTI).
 

B. Antecedentes
 

En 1990, los nicaraguenses, asediados 
por la guerra, la
inflaci6n, 
la mala gesti6n interna, las 
sanciones econ6micas
estadounidenses y un 
credito internacional cada vez 
mds escaso,
votaron por un cambio en 
la direcci6n del pais despues de 11 afios
de gobierno por el FSLN. El resultado, que ha sido liamado un voto
contra el hambre, ha dado a la coalici6n de UNO control de 
la
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presidencia, la Asamblea Nacional y !a mayor parte de los
municipios. Sin embargo, el FSLN, con 40% del voto, tiene una base
s6lida de apoyo. En el pasado afio, la situaci6n econ6mica ha
seguido siendo precaria. Asi pues, hay tanto tension social y

politica como dificultad economica.
 

En Nicaragua, las instituciones pdblicas carecen de los
 recursos financieros y humanos necesarios para llevar a cabo los
 
programas. La educaci6n ha sufrido en especial por la situaci6n

politica y econ6mica del pais. 
 La rdpida expansi6n experimentada

a principios de la decada de 
1980 cre6 burocracias engorrosas e
ineficientes. El cambio de personal docente ha sido elevado en
 anos recientes, los textos escolares 
reflejaron una posicion

ideol6gica en particular, los edificios escolares se han
deteriorado como resultado de la 
guerra, y los sueldos de los
 
maestros han descendido espectacularmente.
 

La USAID ha hecho un compromiso a la educacion mediante la
inversi6n en textos escclares para todos los niveles del sistema de
educaci6n. 
Este programa esta concebido para proporcionar libros
 
a todos los nihos de edad escolar del nivel de primaria. Sin
embargo, los libros se han desarrollado a partir de textos

existentes en otros paises latinoamericanos como medida provisional

para asegurar materiales de instruccion para los alumnos
nicaraguenses. 
Se estima que los libros durarAn dos o tres ahos,

a lo mas. 
 Por tanto, es necesario buscar el modo de proporcionar

materiales de instrucci6n verdaderamente nicaraguenses de forma que

puedan mantenerse en el futuro.
 

Analogamente. 
hay inversiones en la administracion, el
curriculum y la instrucci6n, la capacitaci6n de maestros y la

educaci6n de adultos que pueden mejorar la calidad y eficiencia de

la educacion basica. Sin embargo, en la actualidad, se conoce poco

acerca de los participantes en el proceso de ensefianza-aprendizaje
 
y sobre la infraestructura en la que ocurre la escolarizaci6n en

Nicaragua. 
Hay una necesidad urgente de investigaci6n basica.
 

El Ministerio de Educaci6n, junto 
con la A.I.D., ha
identificado prioridades para inversi6n en la educaci6n. 
Tal como
 se 
indica arriba, falta informaci6n de referencia que permita

adoptar decisiones en cuanto a las prioridades. Asi pues, la
actual evaluaci6n del subsector fue concebida 
para producir

informacicn que ayude al MED y a la A.I.D. en su proceso de toma de
 
decisiones.
 

C. Marco
 

Nicaragua, con 148.000 kms. cuadradcs, es algo mayor que el
Estado de Nueva York. Sin embargo, es el pais menos poblado de

America Central con una 
densidad promedio de poblaci6n de 12,2

personas por km. cuadrado. Nicaragua limita al norte con Honduras
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y al sur con Costa Rica. Tiene 541 kms. de costa en el Caribe y

352 kms. en el Pacifico (vease la Figura I-1).
 

Como puede verse en la Figura 2, la principal unidad
 
administrativa para el sistema educativo es la regi6n. 
 Hay seis
 
regiones y tres zonas especiales, cada una de ellas con una oficina
 
administrativa que forma parte del Ministerio de Educaci6n.
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Figura 1: Mapa de Nicaragua 
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Figura 2: Regiones Admiinistrativas
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D. Estudios Previos
 

El equipo analiz6 cierto numero de estudios que trataban de la
Nicaragua revolucionaria. Sin embargo, no se dispuso, en su mayor
parte, de estudios aaalittcos de la situaci6n de 
la educaci6n
existente con anterioridad a la revoluci6n. Una Evaluacion del
Sector Educaci6n de 1975 (AE), 1975) proporciona alguna informaci6n

sobre las actividades anteriores al FSLN en el 
sector.
 

Ese documento describe el 
problema mds apremiante en la
educaci6n primaria como la falta de oportunidades de escolarizaci6n
 
para los nifios de las zonas rurales. Indica que los maestros
carecian de capacitaci6n pedagogica y que los nihos, especialmente

en las zonas rurales, rara vez permanecian en la escuela mas allA
del sexto grado. El estudio manifiesta que es esencial la
capacitaci6n para los maestros en metodos de aula multigrado y en

las tecnicas de aprendizaje activo.
 

Lamentablemente, ese documento no trata todas las areas.
ejemplo, se dice poco acerca 
Por
 

de las condiciones de salud y
nutricion. Sin embargo, se cit6 como eficaz 
el programa de

Alimentos para la Paz, Ley Pidblica 480.
 

Los estudios posteriores a la revoluci6n han hablado d,21 
6xito
del FSLN 
en llegar a la gran poblaci6n de analfabetot; ;Adultos
(Miller, 1982; Arrien, 1989) y en ampliar el acceso a la 
-ducaci6n
primaria en las zonas rurales (Close, 1988; Arrien, 1989; Torres,
1991). 
 Varios de los mismos autores han indicado que el enorme
esfuerzo tuvo efectos secundarios, tales como una perdida
relativamente rapida de aptitudes de alfabetizaci6n debido a bajas
expectativas y falta de infraestructura para apoyo continuo a la

alfabetizacion en el primer caso 
(Torres, 1991) y un aumento en la
centralizacion y burocratizaci6n en el ultimo caso 
(Close, 1988).

Falt6 asi mismo capacitacion del personal docente de la educaci6n
 
primaria como resultado de la rdpida expansi6n.
 

La guerra tambien impuso costos elevados sobre el sistema de
la educaci6n primaria, especialmente en las zonas rurales. 
 Para
mediados de 1985, 800 escuelas se cerraron debido a la guerra, de
las cuales 27 quedaron totalmente destruidas. Ciento setenta
 maestros perdieron la vida y otros 133 
fueron raptados (Close,
1988). 
 A medida que la guerra sigui6 acentuandose, la deserci6n de
los 
puestos docentes continu6 aumentando. Esto, junto con una
pobreza creciente, result6 en la falta de incluso los suministros

educativos mas basicos, tales como cuadernos y ldpices.
 

Asi pues, si bien se resolvi6 parte del problema de acceso de
mediados de la ddcada de 1970, existen problemas relacionados con
la calidad y eficiencia de la educaci6n. Ministerio
El de
Educaci6n de Nicaragua, con la ayuda de la USAID, estd tratando de
establecer prioridades para las necesidades concentrar
y las
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intervenciones para surtir un mcximo 
efecto. Esta evaluaci6n
 

constituye un componente de esa actividad.
 

E. Metodologia
 

1. Alcance del Trabajo
 

Esta evaluacion fue concebida como un estudio concentrado del

subsector de la educaci6n basica. 
 Su objetivo fue evaluar el

estado actual de la educaci6n basica, la educaci6n de adultos y las

operaciones administrativas del Ministerio de Educaci6n 
de

Nicaragua (MED). Las areas de prioridad fueron, entre otras, las

siguientes: la calidad de las estadisticas educativas y las

tendencias generales en la educaci6n primaria en el curso de los 10

ultimos aios; el marco juridico y sus repercusiones para el cambio

educativo; los recursos financieros externos e internos; los
 
actuales procedimientos administrativos y su relaci6n con la

utilizaci6n eficiente 
 de los recursos; la capacitaci6n y

experiencia de los maestros 
en relaci6n con los metodos de

instrucci6n; la utilidad de los materiales 
 de instrucci6n
 
existentes y los procedimientos de evaluaci6n de los adultos; las

oportunidades educativas para los 
jovenes y adultos fuera de la

escuela; las relaciones entre las escuelas y la comunidad, y las

actividades actuales a proyectadas por otros donantes

internacionales en cada una de estas Areas de prioridad. 
Despues

de analizarlos con funcionarios de la A.I.D./Nicaragua, tambien se

incorporaron en el alcance del trabajo del equipo temas especiales,

tales como la asistencia no relacionada con el proyecto, la
 
escolarizaci6n privada y la mujer en el desarrollo.
 

2. El Equipo de Eveluaci6n
 

Un equipo de ocho miembros llev6 a cabo la evaluaci6n. El

equipo estuvo integrado por Ray Chesterfield, educador con amplia

experiencia en la evaluaci6n de programas de educaci6n primaria en

America Latina (Jefe de 
Grupo); Bruce Perlman, especialista er

administraci6n pi.blica con 
abundante experiencia en la America
 
Central; Luis Crouch, experto en estadisticas y en sistemas de

informacion de gesti6n con una amplia experiencia internacional;

Steve Klees, economista educativo bien conocido, especializado en

la America 
 Latina; Sidney Grant, experto reconocido en el

curriculum de la escuela primaria; 
Donald Lemke, especialista en

capacitacion de maestros con larga historia de participaci6n en la
 
educacion nicaraguense; Kjell Enge, antrop6logo especializado en la

organizacion comunitaria latinoamericana; y Gary Russell, miembro

de la A.I.D. y especialista en educaci6n vocacional y tecnica que

examin6 el componente de educacion de adultos de la evaluacin.
 

El equipo fue complementado con la participaci6n de varios

profesionales nicaraguenses. El Dr. William Aguilar prepar6 el

analisis juridico. 
El Lic. Roberto Bendafia examin6 la viabilidad
 
de los negocios propiedad del MED. El Lic. Jose Zelaya y el Lic.
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Salvador Ampie proporcionaron andlisis de Areas de especial inter&.
 
para el equipo y la Lic. Miriam AnzoAtegui proporcion6 un estudi,)

de factibilidad sobre el aprendizaje por radio.
 

3. Enfoque Metodol6gico
 

El ambito variado del trabajo recibi6 un enfoque
multimetodol6gico. Se aprovecharon distintas fuentes de datos
diferentes para cada componente de la evaluaci6n. Entre dstas 
figuraron las siguientes: analisis de documentos; entrevistas con 
personal clave dentro y fuera del Ministerio de Educaci6n,
entrevistas con maestros, directores de escuela y miembros de la 
comunidad, asi como observaci6n de los participantes en el 
Ministerio de Educacion, donde el equipo tuvo una of icina, y en las 
escuelas y comunidades. A fin de asegurar la uniformidad de la 
informaci6n recopilada, se erple6 la estrategia de triangulaci6n en 
la que los mismos temas se investigaron a travds de fuentes 
diferentes y las areas de investigaci6n se superpusieron de forma 
que diferentes miembros del equipo examinaran los mismos fen6menos 
a partir de sus areas especificas de experiencia. A continuaci6n 
presentamos un analisis a fondo de las fuentes de los datos:
 

Analisis de Documentos, Materiales y Formularios. Se efectu6
 
un analisis critico de los informes emitidos por el MED, el
 
Instituto Nacional de Estadisticas (INEC), la Secretaria de
 
Planificaci6n y Presupuesto y el Ministerio de Finanzas, asi
 
como informes producidos por agencias internacionales tales
 
como el UNICEF, la UNESCO, la OEA, el Banco Mundial y la
 
A.I.D. Tambien se efectuaron evaluaciones de los materiales
 
de instrucci6n empleados en la educaci6n primaria, la
 
capacitacion de maestros y la educaci6n de adultos. 
 Se
 
realiz6 un inventario y evaluaci6n de las herramientas
 
administrativas existentes tales cimo cuadros organicos,

manuales de procedimientos, descripciones de puestos de
 
trabajo y criterios de desempeio. Finalmente, todos los
 
formularios de recopilaci6n de datos y procedimientos

estadisticos se analizaron para determinar si eran adecuados,
 
completos y apropiados.
 

Entrevistas con Personal Clavn. 
 Mediante conversaciones con
 
personal de la A.I.D. y el MED, se prepar6 una lista de
 
personal clave. El criterio principal para seleccionar al
 
personal clave fue una participaci6n directa en la ejecuci6n
 
en las areas objeto del estudio. Entre los miembros del
 
personal clave figuraron los siguientes: personal

administrativo al nivel ejecutivo, de linea y direcci6n del
 
MED; delegados regionales y personal operativo a nivel
 
regional; delegados municipales y personal tdcnico municipal,

personal de la oficina tecnica y programas de la A.I.D., y

representantes de otras agencias donantes tanto en Nicaragua
 
como en Washington. Se celebraron entrevistas a fondo sobre
 
las actividades especificas a las que se dedicaba cada
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individuo. Se utiliz6 
un formato temAtico para las

entrevistas. 
 Las ventajas de esta clase de entrevistas son

dobles. Fueron suficientemente especificas para permitir a

los entrevistados ampliar las Areas criticas de interes y

suficientemente extensas para que las distintas 
personas

entrevistadas tocaran 
los mismos temas, proporcionando asi

perspectivas m.itiples del mismo fenomeno. 
Se entrevist6 a un

total de 140 personas, aproximadamente. Algunos de estos

individuos fueron visitados tres o cuatro veces a fin 
de

esclarecer o ampliar ciertos elementos. (Vease el Apendice I
1 donde se presenta una lista de las personas entrevistadas al
 
nivel internacional, central, regional y municipal.)
 

Visitas a las Escuelas y Comunidades. Tal como se indica en
 
el Cuadro 1, el equipo visito un total de 23 escuelas
 
primarias en las seis regiones educativas principales. La

estrategia de muestreo consisti6 en visitar un minimo de una

escuela y comunidad rural y urbana en la region. Se pidi6 a

los delegados regionales o municipales que proporcionaran una
 
lista de posibles escuelas de la que los miembros pudieran

seleccionar las escuelas que visitarian despues de llegar a !a
 
oficina local del MED. Se entrevist6 a un total de 27
 
directores de escuela, 96 maestros y 147 miembros de 
la

comunidad. 
Ademas, se visitaron siete escuelas normales. Se

entrevisto 
 durante estas visitas a 17 empleados

administrativos y 61 maestros de escuela normal. 
Tanto en las

escuelas primarias como normales, se realizaron observaciones
 
de los maestros y los alumnos en diferentes actividades en el
 
aula.
 

Se formularon temas de entrevista para los directores de

escuela, maestros y miembros de la comunidad. Las entrevistas
 
con los directores versaron sobre informaci6n relativa a la

poblaci6n estudiantil, niveles de participaci6n de la
 
comunidad, necesidades de las escuelas y satisfacci6n con los

materiales de instrucci6n. Las entrevistas con los maestros
 
se concentraron en los problemas de nutrici6n y salud a los
 
que hacian frente los nihos, los resultados generales

obtenidos por los alumnos y la satisfacci6n de los maestros
 
con los materiales de instrucci6n y la capacitaci6n en
 
servicio. 
Se pregunt6 a los padres acerca de las condiciones

econ6micas generales, la composici6n de la familia y su

capacidad de pagar los libros escolares y los materiales de

los alumnos, asi como su satisfacci6n con el personal docente.
 

Se emple6 una combinaci6n de tecnicas de entrevistas con los
 
maestros y miembros de la comunidad. En muchos casos, se
 
celebraron entrevistas directas 
con los miembros de la
comunidad en hogares seleccionados al azar. Sin embargo,
cuando fue posible, se entrevist6 a grupos de padres o de 
maestros utilizando un formato de "grupo focal". Con este
metodo, un miembro del equipo sirvi6 como moderador del grupo 
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y solicit6 sus opiriones acerca de los temas objeto del

estudio. 
La ventaja de este mdtodo es la de que el moderador

funciona 
como facilitador animando a los participantes a

hablar entre si y ampliar los temas sugeridos.
 

Cuadro 1: 
 Muestra do las Escuelas y Comunidades
 

agi Escuea/Comuidad Urbana/Rurat Regi6r/Mun. Maestros Padres 
Personas Entrevistados Entrevistados
 
Entrevistad-asJ
 

I. Estelf Estelf 
 Rural 2 
 1
 
San Pedro Rural 
 3
 
IsidriLto 
 Urbana 
 2
 

II. Le6n Esc. Pureza Ma. Urbana 5 
Esc. M. Eugenia Urbana 1 2
Esc. R. Darfo Urbana 1 4
Esc. Las Monjas Rural 1 1 
Esc. Tirisi.h Rural 
 1Esc. Castillo Rural 
 3 
 18
 

Ill. Managua 
 Esc. Sn. Martfn Urbane/Rural 3 15
 
Esc. Torres Urbana 
 1 2
 
Esc. Sierra M. Urbana 
 2 
Esc. Panamh Urbana 1 1 
Esc. Fonseca Rural 
 2
Esc. Pancasdn 
 Urbana 4 2 9
 

IV. Granada 
 Rivas Urbana 
 3 17 
Rio Grande Rural 
 7 27
 

V. Juigalpa Esc. Lanzas 
 Urbana 3 
 19 75
Aguas Calientes Rural 
 5 

VI. Matagalpa Esc. Lareynaga 
 Urbana 3 8
Ciudad Darfo Urba a 3 
Esc. R. Darfo Urbans/RuraL
Esc. Las Patmas Rural 1 

3 
2 

5 
2
 

Totates 
 27 
 96 147
 

Tambien se efectuaron observaciones en aula de los alumnos y
los maestros. Se observ6 
a los maestros dictando clases e
interactuando con los alumnos 
 y otros adultos. Las

observaciones se concentraron en la metodologia empleada por
los maestros y su familiarizaci6n con los materiales de

instrucci6n disponibles. Las observaciones concentradas de
los nihos utilizaron la metodologia de muestreo del tiempo y
eventos. 
A los nihos se los observ6 en actividades normales

de instrucci6n en aula 
 durante un periodo de tiempo

proporcional a la cantidad 
de tiempo dedicada a dicha

actividad en el dia escolar. 
Las observaciones se efectuaron
 
en segmerAtos de cinco minutos y se concentraron en las
interacciones con el maestro, con los materiales y con losotros alur.nos. En cada clase, se seleccion6 al azar a un niho
 y una nifia para observaci6n. Se observ6 a diez nifios en cinco
aulas diferentes por un total de dos horas y media.
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AdemAs, se efectuaron observaciones de las distintas
actividades administrativas y tdcnicas que ocurrieron durantelas visitas a las escuelas y la comunidad. Esto incluy6
reuniones tecnicas, sesiones de estrategia, reuniones con lospadres y planificacion administrativa. Tambi6n se observ6 laconstituci6n socioeconomica general de las comunidades. 

Verificaci6n de los Resultados. 
 Para cada componente de la
evaluacion, los resultados se verificaron con personal clave
 en el MED. 
 Despues de concluir un proyecto de informe, el
consultor celebr6 reuniones en grupo para evaluar una cierta
 area con las personas responsables de dicha area en el MED.
Se analizaron las conclusiones y recomendaciones y los aportes
de la reuni6n se incorporaron en el informe del consultor.
 

4. Suposiciones
 

El equipo ha formulado varias suposiciones en la realizaci6n
de la evaluacion. Estas 
hip6tesis requieren explicaci6n. Por
consiguiente, a continuaci6n las analizamos brevemente:
 

Primero, al analizar los datos 
estadisticos, se adopt6 la
suposicion de que los procedimientos de recopilaci6n y proceso de
datos del MED que se habian estado aplicando por algdn tiempo eran
lo suficientemente uniformes para permitir el 
examen de las
tendencias en el curso del tiempo. 
 Sin embargo, hay que tener
cuidado al utilizar la informacion presentada para fines de toma de
 
decisiones.
 

Segundo, se supuso que La tendencia actual en el MED hacia la
descentralizaci6n 
de los recursos permaneceria constante. Asi
pues, no se dio una seria consideraci6n a la opci6n administrativa

de una mayor centralizacion. Esta suposici6n concord6 
con los
planes futuros adoptados por la direcci6n ejecutiva del MED en las
 
reuniones con el equipo.
 

Finalmente, al examinar los materiales de instrucci6n y los
procedimientos de capacitaci6n, hubo 
un sesgo por parte de los
miembros del equipo hacia los enfoques de instruccin centrados en
los nifios que ofrecen a estos la oportunidad de explorar su propia
realidad. Esta postura se basa 
en el compromiso personal de los
miembros del equipo a la educaci6n en la Amdrica Latina y en 
su
familiarizaci6n con los metodos 
que han tenido 6xito en esta
 
regi6n.
 

5. Limitaciones Metodol6gicas
 

La principal limitaci6n para la evaluaci6n fue el corto
periodo de tiempo disponible para completar el trabajo. Las
restricciones 
sobre los viajes durante el Conflicto del Golforetrasaron la iniciaci6n del trabajo dos semanas. 
Esto llev6 a la
condensacion de un alcance del en seis
trabajo de ocho semanas 
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semanas. El 
estudio 
no pudo ampliarse para recuperar el
perdido tiempo
debido a la iniciaci6n 
de la Semana Santa. Estas
limitaciones de tiempo condujeron a la selecci6n de
constituida por una muestra
escuelas y comunidades de 
acceso relativamente
 
facil.
 

Una segunda restriccion fue la de las fechas de la evaluaci6n
que coincidieron con la apertura del aho escolar. 
Puesto que las
escu;las acababan de comenzar, los maestros no pudieron enjuiciar
la calidad de los materiales de instrucci6n y las observaciones
pueden no haber proporcionado una buena indicaci6n de la capacidad
de los maestros para trabajar con materiales que han dominado.
 
La falta de datos recientes sobre poblaci6n tambin condicion6
la metodologia empleada. 
Tuvieron que realizarse extrapolaciones
que fueron muy hipotdticas y que deberian utilizarse para fines
ilustrativos s6lamente. 
 Analogamente, la 
falta de investigaci6n
actual significo que el material 
de fuentes primarias tuvo que
recopilarse y verificarse mediante consenso, 
en vez de mediante
duplicaci6n de investigaci6n previa.
 

No se dispuso de sistemas de archivo y recuperaci6n manual o
automatica de datos, especialmente para los Ultimos cinco afios 
en
todo el Ministerio. Esta limitaci6n impidi6 al equipo analizar los
datos agregados sobre tendencias en Areas clave tales coo las de
los presupuestos y contabilidad.
 

La perturbaci6n civil relacionada con la situaci6n econ6mica
existente, que incluy6 
una devaluacion 
de la moneda, tambidn
incidi6 en la metodologia de evaluaci6n. 
Debido a estos factores,
las visitas proyectadas 
a la Costa del AtlAntico no pudieron
completarse por raz6n de una huelga de la compahia adrea nacional
para esa regi6n 
durante la fecha programada. Asi pues, la
evaluaci6r se limit6 a las seis regiones principales de Nicaragua.
 

P. Organizaci6n del Informe
 

En las secciones tematicas principales que
introducci6n, siguen a esta
se detallan los 
 resultados 
emanados de estos
procedimientos descritos arriba en cada una de las ocho principales
Areas de estudio, se analizan 
cuestiones especiales
intervenciones educativas y presentan 
en las
 

se las conclusiones
recomendaciones para y
el diseho de los componentes de futuros
proyectos de educaci6n primaria y posibles actividades intermedias
derivadas de estos 
resultados. A continuaci6n presentamos 
un
esbozo temdtico del resto del informe:
 

El Capitulo II presenta los resultados del equipo sobre el
estado actual del acceso, eficiencia y calidad de la educaci6n
 
en Nicaragua.
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El Capitulo III analiza la base juridica para la educaci6n y

el clima juridico actual para el cambio educativo.
 

El Capitulo IV trata de las tendencias y las restricciones que

se interponen al financiamiento de la educaci6n primaria

nicaraguense.
 

El Capitulo V analiza la estructura administrativa del MED y
formula recomendaciones para mejorar la capacidad gerencial.
 

El Capitulo VI continda con un andlisis de la estructura de

ejecucion del MED. 
Sin embargo, se concentra en el sistema de
informaci6n de gestion existente 
en el Ministerio. Este

departamento deJ 
MED se trata como un caso especial debido a
 
su importancia para el seguimiento de los indicadores del
 
desempe.o escolar.
 

El Capitulo VII presenta los resultados del equipo sobre la

idoneidad y eficacia de 
las practicas de instruccion, los
 
textos escolares y otros materiales de aprendizaje.
 
El Capitulo VIII examina la eficacia 
de los principales
 
programas de capacitaci6n de maestros en Nicaragua.
 

El Capitulo IX trata de los programas de educaci6n de adultos.
 

El Capitulo X se concentra en la relaci6n de la escuela
 
privaria nicaraguense con las comunidades 
locales y los

factores socioculturales que pudieran impedir el aprendizaje.
 

El Capitulo XI presenta los resultados sobre temas especiales

y analiza la labor de 
otros donantes internacionales en el
 
sector de la educacion.
 

El Capitulo XII presenta has conclusiones principales del

equipo y brinda recomendaciones para Areas posibles de

participaci6n por la A.I.D. con miras a ayudar a mejorar la
 
eficiencia de la educaci6n.
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II. ESTADO ACTUAL Y TENDENCIAS EN LA EUCACI6N DRIMARIA
 
EN NICARAGUA
 

Este capitulo proporciona un andlisis general del estado
 
de la educacion primaria en Nicaragua. Tomando como base los
 
datos disponibles, la situacion de hicaragua es favorable en
 
comparaci6n con la de otros paises de la Am~rica Central 
en
 
terminos de acccso, con tasas brutas de matricula de mds del
 
90%. Sin embargo, ha habido un influjo reciente de alumnos
 
debido al regreso de nicaraguenses expatriados. Ademds, la
 
poblaci6n de edad de escuela primaria aumentar& en mAs de
 
200.000 durante la iIcada. Esto requerira 6.000 nuevas aulas
 
en el sistema mientras que al menos 30% de las 10.041 aulas
 
existentes tienen una gran necesidad de reparaci6n. Para
 
atender la demanda tambien se necesitarAn entre 2.000 y 3.500
 
maestros capacitados mas de los que actualmente puede producir
 
el sistema.
 

El sistema de educaci6n primaria en Nicaragua tiene en la
 
actualidad la eficiencia interna mas baja en la Pjn~rica Central.
 
Aproximadamente 22% de los que entran en el primer grado

completan la educaci6n de sexto grado y se necesitan 16
 
afios/alumno de esfuerzo para producir un egresado de sexto
 
grado. Los promedios para Amrica Central son de un 55% y 10
 
afios/alumno de esfuerzo. Esta ineficiencia se debe
 
principalmente a la repetici6n de los alumnos que se estima
 
oscila entre el 40% y el 50% de la poblaci6a estudiantil.
 

Los costos de la ineficiencia son sumamente elevados ya que

Nicaragua no esta produciendo una poblacion alfabetizada y con
 
conocimiento de las operaciones aritm~ticas capaz de ejercer

opciones informadas y de tener las aptitudes que se necesitan
 
para el desarrollo. Para atender las necesidades actuales y la
 
demanda creciente, se necesitaran inversiones en renovaci6n de
 
las escuelas, mobiliario y, quizds, en construcci6n escolar.
 
La eficiencia ha de aumentarse mejorando la calidad de la
 
instrucci6n y proporcionando materiales apropiados en apoyo del
 
aprendizaje mediante la indagacion activa.
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A. Poblaci6n do Edad Escolar y Matricula
 

1. Poblaci6n
 

Al examinar los 
datos de poblaci6n de Nicaragua, el equipo
encontro dos resultados importantes con respecto a la utilidad de
la informacion existente. 
Primero, el iltimo censo de poblaci6n en
Nicaragua se llev6 a cabo en 
1971. Las dnicas proyecciones
demograficas existentes, realizadas en 1983 bajo los auspicios del
Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC) y del Centro
Latinoamericano de Demografia (CELADE), se basan principalmente en
datos del 
censo de 1971 y en la encuesta demografica de 1976-78.
Se han realizado encuestas demogr~ficas o sociales mas recientes
(1985, 1989), pero no 
 se han empleado para actualizar la
proyeccion. 
El INEC tiene proyectado actualizar la proyecci6n de
1983 utilizando encuestas mas recientes, con ayuda de CELADE, para

fines de 1991.
 

Segundo, 
las proyecciones subnacionales son notoriamente
dificiles, tecnicamente, y menos confiables que las proyecciones
nacionales. Cuanto mas se aparta uno del aho de base, tanto mayor
es la disparidad en la confiabilidad de las proyecciones nacionales
 
y subnacionales.
 

Como resultado de la disparidad entre 1991 y el afio base para
las proyecciones actuales, 
es 
probable que los indicadores que
utilizan la proyecci6n en el numerador o el denominador, tal como
la Relac1on de Matricula Bruta (matricula en la escuela primaria
dividida por la poblaci6n de nifios de edad escolar), sean, a lo
mas, estimaciones aproximadas. indicadores
Los 
 subnacionalec
 acusaran generalmente un desvio mayor que los nacionales. 
Ademas,
el tamafio del error para 
 las proyecciones subnacionales
probablemente sea mayor para las proyecciones hasta adentrada la
decada de 
1990, puesto que se apartan mds de veinte afios de la
base. Es poco probable que haya un nuevo censo hasta 1993 6 1994.
De 
acuerdo con el director del INEC, esa organizacion busca
actualmente fondos de UNFPA para un censo de poblaci6n y fondos de
la USAID para un censo de agricultura. Debido al tiempo requerido
para elaborar y tabular los datos, los resultados no se conoceran
 
hasta aproximadamente 1995.
 

En el Cuadro 2 se presentan en forma resumida los datos del
INEC-CELADE. 
 Como puede verse, la poblaci6n de edad escolar haaumentado a un ritmo anual del 3,1%durante la ddcada de 1980. Lasestimaciones indican que el crecimiento descenderA en la d6cada de
1990 a raz6n del 2,8%. La tasa urbana de crecimiento sobrepasa en
mucho a la tasa rural. En la ddcada de 1980, para el grupo de edadclave de 7 a 12, se proyect6 que el crecimiento urbano seria del4,3%, y el crecimiento rural de s6lo 1,6%. 
 Nicaragua se habrA
convertiao en un pais predominantemente urbano para 1990, con una
poblaci6n urbana de edad escolar que constituird aproximadamente un
60% de la poblaci6n total de edad escolar.
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Cuadro 2: Tasas do Crecimiento do la Poblacion Escolar
 

Grupos de Edad 
 Poblaci6n 
 Tasas de Crecimiento
 

14-6 
 1980 1990 
 2000 
 1980-90 1990-2000
 

urbana 141.553 216.933 295.928 4,4% 
 3,2%
rural 136.591 160.046 172.751 
 1,6% 0,8%
total 278.144 376.979 468.679 3,1% 2,2%

7-12 


urbana 251.337 384.202 554.211 
 4,3% 3,7%

rural 225.711 264.075 300.989 1,6% 1,3%
total 477.048 648.277 
 855.200 3,1% 
 2,8%
 

2. Matricula
 

La matricula actual (1990) las
y relaciones brutas de
matricula (GER), calculadas como la relaci6n entre 
la matricula
primaria total (grados 1 al 6) y la poblaci6n de edad escolar, son
una indicaci6n del exito del sistema de educaci6n en proporcionar
acceso a la escuela primaria. 
 En el Cuadro 3 se presentan, en
forma resumida, estas relaciones.
 

Cuadro 3: Matriculas y Relaciones
 

Brutas do Matricula do 1990
 

Matriculas 
 GER
 
Preescolar 
 61.292 
 17%
 
Primaria 
 632.882 
 98%
 

Urbana 
 364.926 
 95%
 
Rural 
 267.956 
 102%
 
Varones 
 309.045 
 94%
 
Hembras 
 322.937 
 101%
 
Varones Urbanos 
 177.705 
 92%
 
Hembras Urbanas 
 187.221 
 98%
 
Varones Rurales 
 132.240 
 98%
 
Hembras Rurales 
 135.716 
 105%
 

Es evidente que existe una paridad entre las 
zonas urbanas y
rurales y los varones y las hembras en tdrminos de matricula bruta.
Las relaciones de matricula rural y de 
hembras son algo mas
elevadas que las relaciones de la matricula urbana y de varones,
situaci6n que quizas este relacionada con la guerra reciente (y la
conscripcion), con las actividades de desarrollo rural del gobierno
anterior y con 
una mayor necesidad para la mano 
de obra de los
muchachos o un mayor costo de oportunidad para que los muchachos
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permanezcan en la escuela. 
Sin embargo, tal como se demostrard mas
adelante, hay importantes disparidades entre las 
zonas urbanas y
rurales en a! flujo neto o tasas de supervivencia de gradoun aotro, siendo las tasas de supervivencia en las zonas rurales mucho
mis bdjas quae para los nifios de las zonas urbanas.
 

Las GER nicaragaenses de de
mas 
 90% son favorables al
compararselas con las del 
resto 
de la America Central. En
regi6n, las tasas tienen un promedio del 90%. 
la
 

Pero la dinamica de
la matricula on el Q'ranscurso de la 
ditima d6cada es mucho mrns
interesante que los niveles actuales de indicadores clave, puesto
que esta dinamica indica 
posibles tendencias en curso. El
crecinierto de la matricula en el transcurso de la decada de 1980
puede caracterizarse por lo siguiente:
 

Un incremento extraordinario 
en 
el sistema do oducaci6n
preprimar!a. La 
GER del grupo de edad de la poblacion
pertinente (4 
a 6 afioL. ha aumentado de s6lo 3% a fines de la
decada de 1970 a un 20% para mediados de la ddcada de 1980.
Ha descendido en algo en ahos recientes (vdase el Apendice II
1).
 

Un icremento muy rapido an el sistema do primaria en general
a principios de la d6cada do 1980. La GER 
de primaria
(utilizando una poblaci6n de 7 a 12 
afios de edad como base)
pas6 de 82% en 1978 
a 100% en s6lo tres afios (vease el
Apendice II-1). 
 Esto se logr6 mediante un crecimiento en la
matricula de mas del 10% por afio, 
mantenido en el transcurso
de varios .hos. 
A traves de toda la d~cada, el crecimiento de
la matricula alcarz6 un promedio del 5% anual.
 

Un crecimiento impresionante en la matricula en 
las zonas
rurales. Un crecimiento del 18% anual se mantuvo a traves de
1978-1983, y del 5,1% 
a traves de la decada en su conjunto

(vease el Apendice II-1).
 

Ua crecimianto desigual en el transcurso del tiempo. 
Algunos
afios registraron tasas de crecimiento del 15% en el sistema en
su conjunto, mientras 
que otros registraron una tasa
crecimiento tan baja como -1%. 
de
 

Esta falta de uniformidad se
refleja en el hecho de que la tasa de crecimiento de punto a
punto de 1978 a 1990 fue del 5,0% 
por afio mientras que el
promedio vcrdadero de afio 
a afio a travds de los 11 afios fue
s6lo del 4,1%. Gran parte de este 
desequilibrio puede
atribuirse, sin duda, a la guerra. 
En la Figura 4 al final de
este capitulo se utilizan las muertes producidas por la guerra
como indicador de la intensidad del conflicto. Como puede
verse, la matricula desciende 
en general (o no aumenta con
tanta rapidez) en afios cuando 
las muertes 
fueron elevadas.
Ademds de la guerra, parece poco probable que una burocracia
como la del 
MED tuviera al final 
de la ddcada de 1970 la
infraestructura necesaria para mantenec tasas de crecimiento
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del 15% en sus servicios por un periodo de tiempo prolongado.

Esto ocurre principalmente a medida que la GER se aproxim6 al
 
100% y lo super6.
 

La matricula rural aument6 rapidamente a corto plazo.

matriculas rurales como porcentaje de 

Las
 
la matricula total
aumentaron de 35% a 43% en solo dos ahios, pero nunca pasaron


de dicha cifra. Dadas las tendencias de la migraci6n de la
poblaci6n, pudiera considerarse que estos porcentajes son mas
 que razonables como meta normativa. Sin embargo, tal como se

demostrara posteriormente, la baja eficiencia 
interna del

sistema de escuelas rurales hace que estas tasas brutas sean
 
bastante equivocas.
 

A la educaci6n privada corresponde un pequefio porcentaje do la
matricula total. S6lo 13% de la 
matricula de primaria

corresponde a las escuelas privadas, integrada por un 7% 
en el
sector privado subvencionado y un 6% en el sector privado no
subvencionado (vease el Apendice II-1). 
 Esto ha cambiado poco

desde fines de la decada de 1970. La matricula en el sector

privado subvencionado aument6 solo 
 2,6% por afio, a
aproximadamente la mitad del 
crecimiento del sistema en su

conjunto. Este sector subvencionado es uno de los sectores
 
que pudiera proporcionar una alternativa de 
bajo costo al
sector privado tradicional y una alternativa de gesti6n de
alta calidad al sector publico. Sin embargo, su baja tasa de
crecimiento pareceria descartar esta posibilidad.
 

El sector privado no subvencionado aument6 a raz6n del 5,7%.

Este aumento es algo mas acelerado que el del sistema en su
conjunto (vease el Apendice II-1). Aunque 
rdpido, el

crecimiento del sector privado no subvencionado ha sido muy

desigual, por lo que es dificil determinar si su crecimiento

rapido es una tendencia significativa. Tambien es imposible
decir con los datos existentes cuanto de este crecimiento ha
ocurrido en el sistema tradicional de elite, de alta calidad,

en contraposici6n a las 
escuelas locales, pequefias, no
 
subvencionadas.
 

B. Eficiencia Interna del Sistema
 

Para los fines 
de este andlisis, la eficiencia se midi6
mediante indicadores tales como la repetici6n, la 
deserci6n, la
supervivencia neta, y el porcentaje de alumnos que llegan al sexto
 
grado.
 

La eficiencia interna de la educaci6n primaria en Nicaragua se
ha mantenido constante frente a un crecimiento extraordinario en la
matricula (vease el Apendice II-1). 
 A medida que el sistema de
educaci6n se extendio a la poblaci6n de las zonas rurales, 
con
padres analfabetos y, en general, mas susceptible de fracasar en la
escuela, seria de esperar que las tasas de repetici6n y deserci6n

escolar hayan aumentado y que las tasas de supervivencia hayan
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descendido. 
 Es alentador que estas tendencias se mantuvieran
 
constantes.
 

Por el contrario, la eficiencia interna era ya sumamente baja
en la ddcada de 1970 y ha permanecido igualmente baja. En
consecuencia, Nicaragua tiene la
en actualidad 
la eficiencia
interna mas baja de la Amdrica Central. Los parametros clave son

los siguientes:
 

Egresados totales/1000 admisiones
 
seis ahios antes 
 223
 
Egresados a tiempo/Todos

los egresados 
 44

Anos/alumno de esfuerzo en el

sistema por egresado 
 16
 

Los promedios para la America Central son de aproximadamente
550 egresados/1000 admitidos o aproximadamente 10 ahos/alumno de
esfuerzo para producir un egresado del sexto grado. 
El sistema de
educacion de Nicaragua es, por tanto, de dos terceras partes a la
mitad tan eficiente como la norma centroamericana. Dicho de otra
forma, apenas el 
20% de los nifios que entran 
an el primer grado
llegaron al sexto grado en 1978 
y este porcentaje sigue siendo
igual en nuestros dias. La tasa de supervivencia entre el primero
y segundo grados fue de un 55% 
en 1978 y oscila afn alrededor del

55%.
 

1. 
 Eficiencia del Sistema y Educaci6n de Preprimaria
 

La educaci6n de preprimaria parece haber tenido poco o ningdn
efecto sobre la eficiencia del sistema. 
La matricula en el sistema
de preprimaria aument6 del 3% al 
20% de la cohorte pertinente
durante la decada de 1980. 
 Sin embargo, durante este periodo, la
relacion de supervivencia de primero a 
segundo grado no ha
cambiado. Podria argumentarse que pueden haber ocurrido 
otros
cambios productores de confusion. 
Sin embargo, en un andlisis de
mdltiples variables 
en el que se controlaron todos los demas
factores, tales como la relaci6n de alumno/maestro y el porcentaje
de maestros capacitados, no se 
encontr6 un impacto significativo
del programa preescolar en determinar la tasa de supervivencia del
primero al segundo grado. Tambidn 
es posible que sea necesario
llegar a un nivel critico de GER preescolar mAs elevado del 20%
antes de 
que se dejen sentir los efectos, o que el programa
necesite tiempo para madurar.
 

A pesar ae la falta de efecto sobre la supervivencia escolar,
la educaci6n preprimaria puede 
haber tenido funciones sociales
importantes, ademas de la de preparar a los nifios para la escuela
primaria. En particular, durante la 
guerra, la educaci6n
preprimaria puede haber desempefiado el papel de permitir a una
mayor proporci6n de las mujeres entrar en la fuerza laboral. 
 En
este sentido, la 
 educaci6n preprimaria puede considerarse
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principalmente como atenci6n diurna 
o guarderia de nifios. Por
tanto, su eficacia puede tener que evaluarse basdndose sus
en
meritos de servir como funci6n de guarderia. Al haber terminado
ahora la guerra, este calculo es especialmente importante, y
dependients de proyecciones inciertas acerca del comportamiento de

la fuerza laboral femenina.
 

En vista de las pruebas actualmente disponibles, no parece que
este justificado recomendar una mayor proporcion de gastos para la
educaci6n preprimaria. Sin embargo, existen pruebas
internacionales importantes 
acerca del valor de la capacitacion

preprimaria como estrategia educativa. 
 Asi pues, antes de hacer
recomendaciones radicales 
acerca de reducir (tanto en terminos
absolutos como en de
terminos proporcion presupuestaria), la
educaci6n pre-primarial, se requieren mds 
estudios del caso
nicaraguense para responder a preguntas tales como: 
 no ha llevado
realmente el programa 
a una mayor supervivencia educativa y, en
 caso contrario, por que no lo ha hecho?
 

2. Eficiencia del Sistema y Escolarizaci6n Privada
 

Informes 
recientes del Banco Mundial encuentran que la
eficiencia en el sector de la educaci6n privada de varios paises,
medida de distintas formas, es superior a la del sector publico.
No deberia sorprender que el sector privado pueda ser mas eficaz en
impartir educaci6n de alta calidad a una elite socioeconomica a un
precio elevado, pero esto dificilmente pudiera calificarse de
"eficiente". 
 Sin embargo, algunos estudios mAs recientes hallan
 que las escuelas de los barrios pueden proporcionar mas "educaci6n"
(medida por pruebas normalizadas y controlando muchos otros
factores) por costo unitario que el sector pdblico. 
 Surge
naturalmente la pregunta siguiente: 
 4pudiera ser este el caso en
 
Nicaragua?
 

Puede haber pocas dudas 
acerca del hecho de que el sector
privado tiene una eficiencia interna mas elevada: la tasa 
de
supervivencia del primero al segundo grado he sido, a traves de
toda la decada de 1980, de 74 a 77%, aproximadamente, en el sector
privado, frente a 53-54% en el sector pdblico. La supervivencia al
sexto grado muestra una disparidad similar de 20 a 25 puntos entre
los sectores pdblico y privado. 
Psro sigue en pie la cuesti6n de
si esta "eficiencia" esta siendo producida por factores asociados
 con el caracter de "privado", aunque no intrinsecamente. Ademds,
Za que 
costo, en terminos de recursos, se estd adquiriendo

eficiencia interna? Es imposible responder 

la
 
a esta clase de
preguntas inequivocamente con los datos disponibles, pero pueden
darse algunas reapuestas a titulo de sugerencias.
 

1 Aunque cabe advertir que, en realidad, la matricula en el 
programa de preprimaria ha disminuido en unos 15.000 en estos 
dltimos afios. 
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En primer lugar, gran parte de 
la eficiencia aparente mas
elevada del sector privado se 
debe al hecho de que los alumnos
procedentes de marcos urbanos tienden 
a sobrevivir a tasas mas
elevadas y a que el sector privado es abrumadoramente un sectorurbano. 
 En 1989, el 90% de la matricula privada era urbana,mientras que solo el 54% 
de la matricula del sector pdblico era
urbana. 
 En el cuadro siguiente se muestran 
las tasas de
supervivencia desglosadas por tipo de control administrativo y por
el origen urbano-rural de los alumnos.
 

Cuadro 4: Tasas de Bupervivencia - 1988 y 1989 
(porcentaje) 

Urbana 
 Rural 
 Total
 

Gr3dos 
 1-2 1-6 1-2 
 1-6 1-2 1-6
 
Publico 67 
 37 43 7 53 18
Privado 81 64 53 18 
 77 57
Total 
 70 41 43 7 55 21
 

Este cuadro 
ilustra el hecho de que, cuando se controla el
origen urbano frente a rural de los 
 alumnos, se explican
aproximadamente 10 
puntos porcerituales de disparidad
la en la
eficiencia entre los sectores publico y privado.
 

Segundo, existe la cuesti6n del costo: Ique niveles de
recursos por alumno utiliza el 
sector privado para producir las
tasas de supervivencia mas elevadas? Para 
resolver estas
preguntas, incluso en forma preliminar, se requiere mas que de un
 marco de dos variables. Utilizando el 
marco de contabilidad de
regresion en el que se incluyen todos los demds factores de costos
y de 
 confusion disponibles (disponibilidad de capacitacion
preprimaria, relaci6n de alumno/maestro, porcentajes de maestros
certificados, etc.), 
se constat6 que la educaci6n privada no parece
proporcionar una ventaja en cuanto a eficiencia cuando se controla

el factor costo.
 

3. Diferencias Urbauas/Rurales en la Eficiencia Interna
 

El cuadro urbano-rural/pdblico-privado que se presenta arriba
tambidn pone de manifiesto que una fuente importante de la
diferencia en la eficiencia es el "factor urbano". 
Es evidente que
el lado ae la "demanda" (es decir, la presi6n de los padres sobia
los ninos para que permanezcan en la 
escuela y obtengan buenos
resultados, y los costos de oportunidad) desempefia un papel en la
persistencia en la educaci6n. Hay una diferencia de 
30 puntos
porcentuales en las tasas de supervivencia entre las zonas rurales
y las urbanas. Esta diferencia no puede explicarse mediante los
 

21
 



factc es del 
sistema de educaci6n (tales como 
la oferta de
maestros, el control 
pdblico y privado) solamente. Cuando se
controlan estos factores, las diferencias urbanas y rurales son adn
sumamente importantes.
 

4. 	 Diferencias del G6nero en la Eficiencia Interna
 

No solo son las GER para las hembras aproximadamente 10 puntos
porcentuales mas elevadas que para los varones, tal coma se indic6
anteriormente, 
sino que los pardmetros de eficiencia interna
tambidn son mejores para las hembras que para los varones (vease elApendice II-1). Los siguientes datos resumidos para los tres afios mas recientes disponibles ilustran este aspecto. 

Cuadro 5. Eficiencia Interna 
- Muchachos frente a Muchachas
 

Flujo Porcentual 
 Flujo Porcentual
 
del Grado 1 al 2 
 del Grado 1 al 6
 

Afios Varones Hembras Varones Hembras
 

1986-87 54 59 26
1987-88 	 35
53 
 57 18 251989-90 59 	 62 28 32
 

Dada 	la matricula bruta superior para las muchachas, el hecho
de que tambien tengan mejores tasas de supervivencia escolar indica
que la igualdad de oportunidades para las muchachas no constituye
un problema en Nicaragua. 
 Mas bien, parece que se requiere un
analisis para determinar por que el desempefio de los muchachos es
inas bajo que el de las muchachas en cuanto a la matricula bruta y
a la 	eficiencia. 
Esto 	puede sugerir formas de mejorar el desempefio

de ambos.
 

5. 	 Deserci6n Escolar, Repetiji6n Escolar, Alumnos con Edad
Excesiva para el Grado y Fuentes de Ineficiencia
 

En el sistema de educaci6n nicaraguense se hallan presentes
grandes numeros de nifios con una edad excesiva para el grada. iHay
casi dos veces tantos nifios en el primer grado que en la poblaci6n
de nifios de siete afios de eaad! 
En 1984 y 1989, por ejemplo, la
estructura 
de edad de la matricula de primer grado fue la

siguiente:
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Cuadro 6: Matriculas con Edades Exceslvas en 1984 y 1985
 

Matricula 	 Matricula
 
Porcentaje
 

Edad 1984 1989 1984 1989 

7 85.253 107.438 49 50 
8 32.997 47.001 19 22 
9 20.506 26.504 12 12 
10 14.665 17.961 8 8 
11 8.778 8.272 5 4 
12 6.408 5.580 4 3 
13 4.987 3.175 3 1 

Mas del 25% del espacio en el primer grado estd ocupado por

nifios que tienen dos o mas afios por encima.de la norma. Esto es
 
considerado correctamente 
 por el MED como una fuente de

ineficiencia, y se estC hablando de trasladar a estos nifios a otros

subsistemas del sistema de educaci6n. 
Sin embargo, esto presupone
 
que estos ninos con edad excesiva para el grado han entrado
 
recientemente en el sistema escolar. Sin embargo, puede ser que

estos nifios con edad excesiva repitan en su mayor parte curso. Si

la tasa de repetici6n es suficientemente elevada para producir

estos ndmeros tan elevados de nifios con una edad excesiva para el
 
grado, entonces esto significa que la tasa de entrada de nifios de

siete afios en el primer grado ha de ser considerablemente m~s baja

de lo que se cree comdnmente. Tambidn indica que la deserci6n
 
escolar es ocasionada en parte por una repetici6n excesiva.
 

La tasa de repeticion declarada oficialmente oscila alrededor

del 27% para el primer grado. Los ndmeros indicados arriba, cuando
 
se consideran junto con las cifras de poblaci6n, arrojan dudas
 
sobre la posibilidad de que la tasa de repetici6n pueda ser 
tan
 
baja. Una hipotesis de una tasa de repetici6n entre 40% y 50%
 
parece concordar mas con 	la cifra de nifios de edad excesiva y con
 
otros datos ofrecidos por el Ministerio de Educaci6n. El argumento

es el siguiente: El cuadro que se presenta a continuaci6n muestra
 
la poblaci6n, la poblaci6n no matriculada, la matricula total por

edad y la matricula del primer grado por edad.
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Cuadro 7: Poblaciones Matriculadas y No Matriculadas en 1984
 

Edad Total No Matriculada Matriculada 	 Primer
 
Grado
 

7 96.716 11.463 
 85.253 85.253
 
8 93.547 5.655 
 87.892 32.997

9 90.653 20.887 69.766 
 20.506
 

10 87.960 21.525 66.435 
 14.665

11 85.363 25.922 
 59.441 8.778
 
12 82.739 
 27.428 55.311 6.408

13 80.011 -7.822 
 87.833 4.987
 

Total 616.989 112.880 
 511.931 173.594:
 

Fuentes:
 
Poblaci6n--INEC-CELADE
 
Matricula--Estadisticas Educativas Sexenio 1978-1984, p. 42.
 

Nota:
 
La poblaci6n total no matriculada no incluye el ndmero negativo en

la edad 13, que es un artificio del hecho de que los nulmeros de
 
matricula se refieren a 13 y mas afios.
 

La matricula en el primer grado en 1983 
(el aio anterior) fue
de 202.000. Si la 
tasa de repetici6n es de aproximadamente 28%,
esto significa que 
unos 60.000 nifios de la matricula de 1184
repetian curso. Puesto que aproximadamente 85.253 	(vdase el cuadro

arriba) eran alumnos nuevos (de 7 afios), entonces habia unos 30.000

espacios (aproximadamente 
 igual a 173.594-85.253-60.000)

disponibles para los nuevos alumnos de primer grado mayores de 7
afios de edad. 
Habia s6lo (vease el cuadro arriba) 112.880 nifios no

matriculados entre las edades de 8 y 13 
 afios. Para ser
conservadores, y para 
incluir a los nifios mayores de 13 afios,
supongamos que habia 150.000 
 nifios no matriculados que

representaban una demanda no satisfecha. 
 Si hubiera 30.000
espacios disponibles por afio para los nuevos 
nifios con edad
excesiva, entonces la demanda no satisfecha en 1984 pudiera haberse

satisfecho en cinco afios mas, por ejemplo, para 1989. 
Sin embargo,

tal como se ilustra en el cuadro precedente, en realidad el ndmero

de nifios de edad excesiva en el primer grado en 1989 
habia
aumentado sustancialrente. 
Esto s6lo puede explicarse suponiendo

una tasa de r.2petici6n de primer grado que se aproxima mds al 50%.
 

Otra forma de analizar el problema utilizando datos diferentes
 
es la siguiente. A continuaci6n presentamos los datos del MED para

la Evaluacion del Plan de 1990:
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Cuadro 8: Matricula Total en lam Eucuelas Primarias an 1990
 

Matricula Inicial 
 709.380
 

Matricula Final 
 662.871
 

Ndmero que Aprob6 412.253
 

Porcentaje que Aprueba 58,1
 

Si se adopta la hip6tesis de que otro 10% abandona la escuela
 
entre afios, entonces solo 58%-10%=48% contindan hasta el grado
siguiente, como promedio. Puesto que esto se aplica a toda la
escolarizaci6n primaria, ha de aplicarse, al menos igualmente, al
 
primer grado.
 

6. 	 Maestros, Caracteristicas do los Maestros y Fficiencia
 
Interna
 

La dltima decada ha presenciado dos fen6menos paralelos y
relacionados en 
el sistema educativo de Nicaragua: un descenso

simultdneo en las razones de alumno/maestro, especialmente en las
 zonas 
rurales, y en el porcentaje de maestros que son graduados

(certificados) (vease el Apdndice II-i). El 
cuadro siguiente

ilustra estos aspectos.
 

Cuadro 9: Raz6n do Alumno/Maestro y Cortificaci6n do Maestros
 

Relaci6n de Alumno/Maestro Porcentajes de Maestros 
Graduados 

Afio IUrbana Rural Total Urbana Rural Total 

1978 33 48 37 
 78 56 73
 

1984 33 32 32 
 65 35 53
 

1990 37 32 34 
 77 45 62
 

Como 	puede verse, para 1984, las relaciones de alumno/maestro

se habian igualado para los sectores urbano y rural. Para 1990,
las relaciones de alumno/maestro eran, en realidad, mAs elevadas en

las ciudades. 
 El porcentaje de maestros no capacitados lleg6 al
punto minimo a mediados-finales de la d~cada de 1980, y luego

recuper6 sus niveles 
previos en las zonas urbanas, pero ha

permanecido mas bajo en las zonas rurales.
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El an~lisis de mdltiples variables muestra una 
concordancia
entre la relaci6n de alumno/maestro y el porcentaje de alumnos que
sobreviven del primero al segundo grado. 
Un descenso de 10 alumnos
 en la relaci6n de alumno/maestro significa un incremento de 7
puntos porcentuales en la tasa de supervivencia. En investigaci6n
reciente por el Banco Mundial, se ha constatado que la relacidn de
maestro/alumno no es un factor importante para explicar la calidad
de la educacion o el desempeflo educativo, hasta que esta relaci6n
desciende por debajo de unos 15 alumnos por maestro. 
Puede ocurrir
que la parte superior de esta gama sea diferente en el caso de
Nicaragua, dado el bajo nivel de capacitaci6n, o que Nicaragua estd
ya dentro del limite internacional. En cualquier caso, 
se ha
hallado cierto apoyo para la noci6n de 
que la reducci6n en la
relacion de alumno/maestro aumenta la probabilidad de supervivencia

educativa del primero al segundo grado.
 

La certificaci6n de los maestros, medida por el porcentaje de
los maestros que son graduados, no influy6 notablemente en la tasa
de supervivencia. 
Asi pues, el problema de maestros no capacitados
citado por los funcionarios del MED puede no ser tan grave como lo
que se 
cre.a, al menos en terminos de eficiencia interna. Otras
variables, 
tales como la falta general de infraestructura que
analizanos posteriormente, pueden servir para mitigar el efecto de
la educacion en la escuela normal.
 

7. Resumen y Conclusiones sobre la Eficlencia
 

En resumen, hay graves problemas de eficiencia interna en
Nicaragua. El aspecto 
mas grave parece ser el problema de la
repetici6n, en particular en 
el ptimer grado. Muchos nifuos
abandonan a mitad de a.1o y ocupan lugares en la escuela en el afuo
siguiente. Muchos ninos son suspendidos y han de repetir debido a
este fracaso. Puede ser que 
este sindrome de fracaso-deserci6n
conduzca con el tiempo a una 
deserci6n permanente. En cualquier
caso, 
es este sindrome lo que resulta en una tasa de supervivencia
del primero al sexto grado de s6Jo 21-22%, aproximadamente. Esto
significa que, si continua la situaci6n, Nicaragua nunca tendrd una
fuerza laboral de la cual mas del 22% haya completado la educacion
primaria. Las pruebas procedentes de los casos de 6xito econ6mico
 mas recientes en la Cuenca del Pacifico indican que un moderno
desarrollo no puede ocurrir hasta que al menos el 40% de la fuerza
laboral haya completado la 
educaci6n primaria. Un sistema de
educaci6n mucho mds eficiente es una condici6n 
clave para un
crecimiento econ6mico autosostenido. 
Ademas, si este crecimiento
ha de tener una amplia base y estar relativamente libre de
conflicto, el aumento en la eficiencia del s.Ltema de educaci6n no
ha de obtenerse en aras de la justicia social y la amplitud que se
 
han logrado.
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C. Instalaciones y Equipo
 

Los datos 
sobre las aulas y el equipo son relativamente
eificiles de obtener. 
Sin embargo, los datos existentes muestran
claras tendencias en relaci6n con 
la construcci6n de aulas, la
reparacion de escuelas y los de
materiales aprendizaje de los
 
alumnos.
 

1. Aulas
 

Los funcionarios nicaraguenses no consideran muy
significativos los datos sobre el ndmero de escuelas ya que algunas
pueden contener 40 aulas y otras solo dos. 
Ademas, hay problemas
de definicion acerca 
de lo que constituye una escuela, 
y las
definiciones han cambiado una y otra vez en el transcurso de estos
diltimos diez ahos. Por 
ejemplo, durante algunos periodos, los
edificios escolares podian albergar mas de una escuela, si habia
mas de un 
turno, y si habia un director de escuela diferente en
cada turno. (Si los dos turnos tenian el mismo director de escuela,
entonces habia una sola escuela.) Asi pues, las escuelas pueden
aparecer y desaparecer de la informaci6n estadistica. Por esta
raz6n, las estadisticas nicaraguenses se concentran casi
exclusivamente en las aulas fisicas.
 

Los ultimos diez ahos presenciaron un incremento importante en
la construccion de aulas 
(vease el Ap~ndice II-1), especialmente

hacia la primera parte de la decada.
 

En el transcurso de la decada, el 
programa de construcci6n
aument6 las existencias de aulas en un 84%. 
Naturalmente, algunas
aulas fueron dahadas durante la guerra y por causas naturales. La
guerra tambien dificult6 los programas de manterimiento. Asi pues,
el numero resultante para la decada de 1980 ha de considerarse como
una indicaci6n s6lamente. 
En el cuadro siguiente se presentan las
estimaciones altas y bajas de las existencias de aulas en distintos
periodos, tomando en cuenta el deterioro, y se muestran las cifras
 
resultantes de alumnos/aula.
 

Cuadro 10: 
 Numero de Aulas y Alumnos/Aula
 

Ndmero de Aulas 
 Alumnos por Aula
 

Anos Bajo Alto Bajo 
 Alto
 

1978 6.998 6.998 45 
 45
 

1984 9.761 12.664 37 47
 

1989 
 10.041 12.321 
 42 51
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En tdrminos de alumnos/aula, la situaci6n es, ei. el mejor de
los casos, la que era a fines de la d~cada de 1970, y en el peor de

los casos, aproximadamente un 30% mds hacinada. 
 En terminos

generales, el programa de construcci6n se mantuvo a la par del
 
incremento en la matricula.
 

La necesidad de mantenimiento y reparaci6n de las aulas es
grande. A continuaci6n presentamos estimaciones de las condiciones

de las aulas y las prioridades para reparaci6n (vease el Apendice
II-l). 

Cuadro 11: Necesidades do Reparaci6n de Aulas - 1991 

Nivel de Prioridad
 

Regiones I II III
 

I. Esteli 101 67 16
 

II. Le6n 84 47 77
 

III. Managua 176 166 85
 

IV. Granada 91 53 63
 

V. Juigalpa 54 48 40
 

VI. Matagalpa 116 28 9
 

RAAN 
 NA NA NA
 

RAAS 
 NA NA NA
 

ZE-3 
 NA NA NA
 

Total 622 409 290
 
Forcentaje 47% 31% 22%
 

La Prioridad I corresponde a las aulas que son prdcticamente

inutilizables o peligrosas. Estas aulas requieren una

reconstrucci6n practicamente total. 
La Prioridad II corresponde a

las aulas que requieren reparaci6n. La Prioridad III son aulas que

requieren s6lo mantenimiento, aunque mds que el mantenimiento de
 
rutina.
 

Estos datos se refieren s6lo a las aulas para las que ya ha
establecido prioridades el MED. El universo de aulas ha de

clasificarse tambidn en cuanto a su 
condici6n. Si bien los

criterios para la clasificaci6n no son claros, las cifras indican
 
que al menos una tercera parte de las aulas del MED requieren
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alguna reparaci6n. Esta clasificaci6n realiz6
se en 1989 y
probablemente se ha producido 
un deterioro adicional desde
 
entonces.
 

2. Materialew do Aprendizaje
 

Los datos sobre 
 los materiales de aprendizaje son
especialmente dificiles de encontrar e interpretar. 
Combinando los
datos de las Evaluaciones del Plan anualmente, hemos preparado una
muestra de tres afhos recientes, tal como se detalla en el cuadro
 
siguiente:
 

Cuadro 12: Materiales de Aprendizaje por Alumno
 

1986 1987 
 1990
 

Cuadernos 11,7 
 2,4 5,1
 

Lapices 10,1 
 13,5 4,8
 

Textos 4,1 
 6,9 4,7
 

D. Conclusiones y Recomendaciones
 

1. Conclusiones
 

Como adicion al alcance del trabajo 
 del experto en
estadistica/especialista en SIG, la A.I.D. solicit6 que se hicieran
comentarios sobre la validez de los datos estadisticos existentes.
No se hallo sefial de manipulaci6n de los datos a nivel de Managua.
Sin embargo, no se realizaron pruebas para verificar la validez de
los datos. Esta conclusion se basa en el hecho de que no se
encontraron ciertos art.efactos, tales 
como una serie de ndmeros

aumentados todos por misma
la relaci6n, que no aparecerian en
cifras absolutas 
tabuladas, pero que se observarian cuando se
elaborara un ndmero de porcentajes y relaciones, tal como se hizo
 para la evaluaci6n. AdemAs, la relativa simplicidad cuantitativa de
los tecnicos nicaraguenses descartaria dicha modificaci6n de los
 
datos.
 

Los datos estadisticos sobre la poblaci6n nicaraguense en su
conjunto estdn anticuados y, por tanto, no son confiables para
efectuar proyecciones. AnAlogamente, los datos sobre la poblaci6n

de edad escolar han de interpretarse con cuidado. 
 Sin embargo,
utilizando los datos existentes, se desprenden claramente varias
 
tendencias uniformes:
 

29
 



a. Aoceuo 

Nicaragua ha efectuado progreso en aumentar el acceso a la
educaci6n tanto preescolar como de La
primaria. educa-ci6n

preescolar ha aumentado cuatro veces y las razones de la matricula
bruta en la escuela primaria por encima del 90% son favorables si
 se las comparL con las de otros paises centroamericanos.
 

La mayoria de los nihos de la escuela primaria en Nicaragua
estan matriculados 
en las escuelas pdblicas. A la educaci6n

privada corresponde s6lo un 13% de la matricula total.
 

No hay sesgo de acceso contra las hembras ya que las tasas
brutas de matricula para las muchachas son mds elevadas que para
los muchachos, tanto en 
las zonas urbanas como en las rurales.
 

b. Eficiencia
 

Las escuelas primarias nicaraguenses son muy ineficientes ya
que s6lo un 20% de los nihos que entran en el primer grado
completan el sexto grado y el ndmero promedio de ahos de escuela
 
por alumno para producir un egresado es de 16. El problema es
principalmente una cuesti6n de repetici6n y desercion, que parecen
ser mucho mas elevadas que las estimaciones oficiales.
 

La educaci6n preescolar no es un factor explicativo en el
exito de las escuelas. Los nihos que han participado en la
educaci6n preescolar no tienen tasas mds elevadas de supervivencia

escolar que sus compafieros. Sin embargo, el programa 
puede
desempefiar una funci6n de atenci6n diurna o guarderia de nihos para

las madres que trabajan.
 

Los nifos urbanos tienen tasas de supervivencia escolar
notablemente mas elevadas que sus hom6logos en las zonas rurales.
Sin embargo, los factores explicativos para las tasas no son claros
 ya que las diferencias no son atribuibles a variables tales como la
certificaci6n de los maestros, la relaci6n de maestro/alumno o la
asistencia a la escuela privada frente a pdblica.
 

La educacion en las escuelas privadas no es mas eficiente que
la educaci6n en las escuelas pdblicas cuando se controlan variables
tales como el costo, !a relaci6n de alumno/maestro y la
certificaci6n de los maestros. 
Sin embargo, la ubicaci6n urbana de
la mayoria de 
las escuelas privadas ha influido en tasas de
 
supervivencia mas elevadas.
 

Las muchachas tienen una 
tasa de supervivencia escolar mds
elevada que los muchachos, independientemente del lugar de
residencia. 
 Sin embargo, las razones para esta diferencia no son
 
claras.
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C. Calidad 

El problema de maestros no calificados parece ser menos agudo
de lo que reconocen generalmente los administradores del Ministeric

de Educaci6n. 
No se hall6 ninguna relaci6n entre la certificaci6n

de los maestros y la supervivencia de los alumnos en la escuela.
 

La falta de influencia de la preparaci6n de los maestros sobre
el 6xito escolar puede estar relacionada con otros factores. El
porcentaje relativamente 
 elevado de escuelas que necesitan

reparacion, junto con un numero decreciente de materiales para los
alumnos, puede crear un ambiente en el que incluso los maestros
 
capacitados no pueden funcionar eficazmente.
 

2. Recomendaciones
 

Las recomendaciones en esta secci6n 
se concentran en las
neccsidades de datos o estudios aplicados que deberian efectuarse
 
para proporcionar informaciSn de referencia que permita supervisar

la inversi6n en la educaci6n primaria y concentrar con mas

exactitud las intervenciones del proyecto.
 

Se requieren estudios sistemdticos de la repetici6n y
deserci6n escolar para determinar el grado actual de este fen6meno
 y su efecto en denegar el acceso a los nihos que 
entran

inicialmente en la escuela primaria. 
Deberian realizarte estudios
transversales utilizando cohortes de grados-edades y 
estudios
concentrados en las necesidades de la fuerza laboral.
 

Dadas las pruebas actualmente disponibles, no esta justificado

recomendar proporci6n de
una mayor gastos en la educaci6n

preprimaria. Sin embargo, 
 existen pruebas internacionales
importantes 
acerca del valor de la educaci6n preescolar para

aumentar la eficiencia educativa. Ademds, la baja calidad de los

datos y la posibilidad de que, en Nicaragua, la escuela

preprimaria pueda desempenar 

de
 
una funci6n dtil de guarderia


infantil, hacen que sea necesario un estudio a fondo del programa

de educaci6n preprimaria nicaraguense. Este estudio deberia

determinar tanto su contribuci6n a la supervivencia escolar como su

efecto sobre el comportamiento de la fuerza laboral femenina.
 

Se necesitan extensos estudios de las diferencias entre las
escuelas urbanas y rurales para determinar con exactitud que es lo
 
que en las escuelas urbanas contribuye a niveles de supervivencia

mds elevados en las zonas urbanas. Los estudios deberian
 
concentrarse en aquellos factores que pueden reproducirse en las
 
zonas rurales.
 

Han de efectuarse inventarios de las condiciones de las
escuelas y los suministros de los alumnos para determinar si existe
 
en 
las escuelas nicaraguenses la infraestructura minima para la
 
instrucci6n.
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III. MARCO JURIDICO
 

En el presente capitulo se proporciona la base juridica

para la educacion primaria en Nicaragua. Tambien se analizan

las responsabilidades y autoridad 
 juridica para la

administraci6n del area de la educaci6n primaria.
 

A. Clima Juridico/Base Constitucional para la Educaci6n
 

La educacion en Nicaragua es dictaminada por la Constituci6n

Politica de 1987 como funci6n del gobierno central. El Titulo VII,

Educaci6n y Cultura, trata de los objetivos de la educaci6n. Entre
estos figura la meta de formar 
individuos que contribuyan al
desarrollo de la sociedad. Para alcanzar esta meta, se indica que
los ciudadanos deberan ser educados para pensar critica, cientifica
 
y humanisticamente. 
 La educaci6n tambien deberA proporcionar la
oportunidad para el desarrollo 
personal que permite a los

individuos contribuir al desarrollo nacional y social (Articulo
116). Entre otras metas importantes de la educacion citadas en la
Constituci6n figuran la creacion de valores de acuerdo 
con la
Constituci6n (Articulo 117), 
y la participaci6n de la familia, la

comunidad y el pueblo en la educaci6n (Articulo 118).
 

B. Responsabilidades Juridicas del Gobierno con 
Respecto a la
 
Educaci6n
 

La Constitucion 
Politica obliga al estado a proporcionar
acceso igual y gratuito a la educacion basica para nifhos y adultos

(Articulos 121 y 122), estipula el establecimiento de instituciones

privadas y religiosas (Articulos 123 y 124) y da autonomia a las
instituciones de educaci6n superior y facultades (Articulos 124).
AdemAs, los Articulos 126, 127 y 128 requieren que el estado
 promueva el desarrollo artistico y cultural 
en el Area de la
educaci6n, y proporcionan los medios para proteger la propiedad
intelectual y el legado nacional tanto arqueo16gico como cultural.
 

Bajo el amplio marco constitucional citado arriba, el Articulo

VI, Decreto 1-90-25, establece las funciones del Mir±;terio de
Educaci6n nicaraguense (MED). Entre 
estas funciones figuran la
supervisi6n, control e inspeccion de la educaci6n publica, y la
preservaci6n de la libertad academica y los derechos ds los padres
y los maestros a 
ejercer sus opciones en la educaci6n de los
alumnos. De acuerdo con estas funciones, el MED tambidn supervisa
la idoneidad tdcnica de la ensefianza en las escuelas privadas,
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supervisa la capacitaci6n del personal docente y administrativo,
administra un sistema de becas y certifica 
el otorgamiento de
grados profesionales. 
En el area de las relaciones exteriores, el
MED tiene responsabilidad de certificar los grados otorgados en el
extranjero a estudiantes nicaraguenses y obtener ayuda y asistencia
tecnica de otros paises y donantes internacionales. Ademds, el MED
tiene responsabilidad juridica para asegurar la no politizaci6n de

la profesi6n docente.
 

Sin embargo, el decreto antes 
citado no abarca todos los
aspectos de 
la organizacion o funcionamiento del MED. En
consecuencia, aun cuando no fue 
adoptada bajo la Constituci6n
actual, la Ley Organica del Ministerio de Educaci6n, Decreto 1.146
de 1982, continua siendo seguida en las 
areas que no estAn
abarcadas directamente por la Ley de 1990 o en las que las
no
contradice o cancela directamente. Por ejemplo, la Ley de 1990 no
abarca las facultades del Ministerio de Educaci6n,
Viceministros, y la 	 los
forma en que son designados, pero la Ley de
1982 	si abarca estos temas. 
 Asi pues, en vista de la falta de
instrucciones adicionales y el peso de la practica burocratica, se
continuan siguiendo los procedimientos esbozados en la Ley de 1982.
 

C. 	 Autoridad Juridica y Responsabilidades de las Unidades
 
Administrativas de Educaci6n
 

El Articulo 3 de la Ley de 1982 estipula la designaci6n del
Ministro por el Presidente. Los Viceministros tambien son
designados por el Ejecutivo, en 
vez de por el Ministro. Sin
embargo, este articulo deja la gesti6n y organizaci6n del MED en
manos del Ministro, dando a este individuo facultad para establecer
los procedimientos internos. 
Tambidn deja en manos del Ministro Ia
facultad de regular la educacion.
 

Estas facultades se reflejan en la resoluci6n ministerial
aprobada er 
enero del presente aho (Resoluci6n Ministerial, 30 de
enero de 1991). Este documento define 
las resDonsabilidades y
funciones de los cargos de Gesti6n Ejecutiva y Personal Ejecutivo
del MED. Asi pues, la 
resoluci6n puede ser considerada como un
 paso inicial en la elaboraci6n de disposiciones internas generales
 
para el Ministerio.
 

Un resultado importante anterior de la fa,ultad concedida al
Ministro es el Reglamento de Educaci6n Primaria, emitido comoacuerdo del MED en 
1984. Aunque fue emitido conforme a una
constituci6n diferente, como la ley orgAnica de 1982, 
se continda
siguiendo esta disposici6n. 
 Establece la estructura de las
escuelas primarias de la Categoria A (mas de 
36 maestros), la
Categoria B (de 15 a 36 maestros), la Categoria C (de 6 a 14maestros), la Categoria D (de 3 a 5 maestros), y la 	Categoria E (1
a 2 maestros). Ademas, la 
 ley 	especifica la estructura
administrativa de cada Centro Educativo. 
Por ejemplo, especifica
que las escuelas de la Categoria A tendrdn un Director y, para cada
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turno, un Subdirector. 
 La ley tambi~n especifica la estructura

administrativa para otras categorias.
 

Gran parte de la ley precedente serd sustituida por la Ley de
Carrera Docente dictaminada en noviembre de 1990. Esta ley
establece los criterios para la entrada, reentrada y jubilaci6n en
la profesion docente. 
Sin embargo, las secciones del Reglamento de
Educacion Primaria y su documento paralelo para 
ia educaci6n
secundaria (La Gaceta, 20/12/83) tienen importancia y permaneceran
vigentes en dos formas. 
Primero, las partes de las disposiciones
no directamente contradichas por la nueva ley de 1990 continuaran
teniendo alguna 
fuerza legal. Segundo, el peso de la prdctica
burocratica y ritmo de
el lento cambio en el Ministerio de
Educaci6n mitigan sus efectos continuos.
 

Un ejemplo de esto, sacado del Reglamento de la educacidn
primaria, 
es el de que la Ley de 1990 no dictamina cambios en la
organizaci6n administrativa y la practica a nivel escolar, mientras
que e.L Reglamento de 1984 seguird estructurando la gesti6n escolar.
Otro ejemplo es el de que, debido a falta de personal caliticado o
de fondos disponibles, en muchas regiones, los contables o
secretarios de escuela de la Categoria A no son contratados como
tales, aunque cargos
dichos contindan siendo parte de las
descripciones del cargo que utiliza el MED Central.
 

D. Leyes que Rigen al Personal del MED
 

Al contrario de lo que ocurre con las disposiciones de 1983 y
1984 que derivan su fuerza legal de la autoridad del Ministro del
MED, como parte d3 su facultad ejecutiva, para dirigir el
Ministerio en consulta con el Presidente, la Ley de Carrera Docente
fue promulgada como ley por la Rama Legislativa o la Asamblea. Asi
 pues, tiene facultad para abrogar disposiciones internas cuando se
les halla en contradicci6n con esta. Sin embargo, la propia Ley de
1990 no 
contradice directamente a las disposiciones. En vez de
ello, aborda nuevas cuestiones y deja rue el MED adopte un nuevo
Reglamento para la ejecuci6n de la ley.
 

En la actualidad se esta debatiendo un Reglamento propuesto de
la ley. 
Las nuevas areas tratadas son los criterios para el empleo
de los maestros y la elaboraci6n de una 
escala de remuneraci6n
basada en puntos para experiencia, honores, etc. 
 La nueva ley
tambien crea comisiones regulatorias y establece un procedimiento
de quejas separado para los participantes en la profesi6n docente.
 

La nueva ley no abarca a todos los empleados del MED. Excluye
especificamente al Ministro, Viceministro, Directores Generales del
MED asi como a los Directores Regionales y de Escuela. Ademds, no
abarca a quienes trabajan en cargos auxiliares del MED o quienes
son funcionarios administrativos, a 
menos que sean tambien miembros
 
de la profesi6n docente.
 

34
 



Los empleados, que no esten en puestos exentos y los maestros,
en Areas no comprendidas por la Ley de Carrera 
Docente, estcn
abarcados por otras 
dos 	leyes. Primero, el empleo se rige
generalmente por el C6digo del Trabajo de febrero de 1945. 
 Esta
ley establece los derechos y responsabilidades de los empleadores
y empleados en todo el trabajo bien sea privado o estatal. 
Define
los derechos de los empleadores y los empleados, 
 sus
responsabilidades y restricciones, 
los 	procedimientos para la
contratacion individual, la contrataci6n y despido de empleados,
las huelgas y la formacion de asociaciones. Establece las horas y
condiciones de trabajo y trata aspectos tales 
como 	el tiempo de
vacaciones, clases de remuneraci6n, una tabla para la indemnizaci6n
por accidentes y un procedimiento rudimentario de quejas 
por
despido injusto. 
Ademas, crea un sistema de inspectores de trabajo
y una 
junta de relaciones laborales responsable de la mediacin
laboral. 
El Capitulo XII de los Servidores del Estado defiende los
derechos del 
codigc laboral para los empleados pdblicos que 
son
trabajadores y para quienes est~n amparados por la ley del servicio
civil donde ambos 
no estan en conflicto. El C6digo del Trabajo
sigue siendo la fuente mas influyente de procedimientos para fines
de contrataci6n, despido y disciplina, incluso en el MED.
 

Segundo, existe la de
Ley Servicio 
Civil y de la Carrera
Administrativa, de 
marzo de 1990. Esta ley estipula los
procedimientos de contrataci6n, selecci6n 
y evaluaci6n que se
utilizan en todo el gobierno central. 
 La ley abarca al personal
del Ministerio de Educaci6n no certificado como maestros.
 

E. 	 Base Juridica para 91 Financiamiento do la Educaci6n PXiblica
 

La Constituci6n yacantiza que el Estado apoyard la educaci6n
 en todos los niveles. Sin embargo, no se detallan estrategias
especificas de financiaci6n en dicho documento D en el Reglamento
de Educaci6n Primaria. La disposici6n si especifica que los fondos
recaudados por 
las escuelas mediante actividades especiales,
donaciones o ventas se han de utilizar exclusivamente para empresas
relacionadas con las escuelas. 
Entre dstas figuran la adquisici6n
de materiales, el mantenimiento de los centros y el financiamiento
 
de actividades especiales.
 

F. 	 Procedimientos Juridicos Requeridos para la Reforma del
 
Curriculum
 

La Constituci6n hace al Estado responsable de la formulaci6n
de planes y programas educativos que incluyen el curriculum. La
elaboraci6n del curriculum se lleva a cabo a travds del Ministerio
de Educaci6n y ninguna instituci6n educativa puede adoptar planes
y programas diferentes de los aprobados por el Ministerio. Adem~s,
las escuelas primarias estdn obligadas a formular sus programas de
estudio utilizando s6lo los textos aprobados por el MED.
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G. Base Juridica para la Participaci6n de los Municipios
 

Los municipios son definidos por la ley (Ley de Municipios, La
Gaceta, 17/8/1988) como la unidad administrativa politica bAsica de
la sociedad nicaraguense. Los municipios constituyen
se sobre
bases hist6ricas asi como tomando en cuenta las diferencias de
poblacion y, sobre todo, la capacidad 
de generar recursos

suficientes para desempefiar las funciones del gobierno local. 
Hay
148 Municipios en el pais, cada uno de los cuales tienen las mismas

responsabilidades y funciones conforme a la ley.
 

Los municipios son responsables del desarrollo y preservaci6n

del ambiente dentro de sus 
fronteras y de proporcionar servicios
 para satisfacer 
las necesidades de sus residentes. Entre los
servicios figuran los siguientes: control del uso de la tierra,
promocion de la salud de la comunidad; construcci6n y mantenimiento

de carreteras, desague, plazas y otras areas de recreo; asi como la
promoci6n de la educacion y la cultura. 
 La construcci6n de
escuelas y la provision de la educaci6n formal 
ro son funciones

explicitas de los municipios sino mas bien del gobierno central.
 

Los residentes estan obligados a ayudar a realizar 
las
actividades y obras para el bien social comdn y a contribuir al
 apoyo financiero del municipio. Tambidn son responsables de elegir
a los funcionarios locales que forman el consejo municipal. 
Este
consejo elige, entre sus miembros, a un alcalde que es el ejecutivo

jefe del municipio.
 

A traves del alca.de y el consejo municipal, se recaudan
fondos operativos cargando impuestos sobre la propiedad, cobrando
 
pagos por los serviclos municipales, imponiendo multas y
solicitando aportes. 
Los aportes provienen de fuentes nacionales
 
o internacionales. La fuente principal de ingreso es el gobierno

central. Cada municipio prepara un presupuesto que envia a la rama
 
ejecutiva naclonal para aprobacian.
 

Grupos de 
municipios pueden organizarse voluntariamente en
asociaciones regionales. Estas asociaciones pueden llevar a caba
eficazmente actividades de beneficio mutuo. 
 Sin embargo, dichos
 
grupos regionales no tienen 
 derecho a recaudar ingresos

colectivamente.
 

A nivel de escuela, la comunidad es representada por consejos

consultivos, integrados por un director de escuela, 
 un
 
representante del cuerpo de maestros, uno de los padres y un
alumno. Estos consejos, segdn son establecidos por el Reglamento
de escuelas primarias, tienen por responsabilidad vigilar 
el
 progreso de los alumnos, organizar las actividades de la escuela y
la comunidad e informar a todos los miembros de la comunidad acerca
 
del progreso de los programas educativos.
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H. 
 Marco Juridico para 61 Sector Privado an la Provisi6n do la
 
Bducaci6n B~sica
 

La Constituci6n 
establece el derecho de los padres a
seleccionar la educaci6n que juzguen mAs apropiada para sus hijos.
El Reglamento de escuelas primarias da al MED autorizaci6n para
aprobar las escuelas privadas. Tambidn 
proporciona los
necesarios para que pasos
las escuelas busquen certificaci6n del MED.
Las escuelas han de aceptar la supervisi6n del MED como criterio
para la aceptaci6n y pueden ser multadas o perder su certificaci6n
 por abuso de las dispos:ciones del MED.
 

No existen restricciones juridicas para la participaci6n del
sector 
privado en la educaci6n pdblica 
mediante actividades
filantr6picas. 
 Sin embargo, no hay disposiciones que rijan los
procedimientos para participacifn de 
esta indole. Tal como se
indica arriba, las escuelas privadas y las subvenciones pfblicas a
las escuelas privadas se rigen por disposici6n del MED.
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IV. COSTOS Y FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION PRIMARIA
 

En este capitulo se examinan las dimensiones relacionadas
 
con los costos y financiamiento del sistema de educaci6n. Se
 
comienza con un anAlisis de un contexto econ6mico y social que

tiene profundos problemas, en el que un descenso general ha

producido un bienestar social que estd por debajo del de J970.
 
El sistema de educacion primaria ha sido afectado con una dureza
 
especial por este historial. En 1970, los gastos totales en la
 
educaci6n ascendieron a C$ 454 millones (todas las cifras en
 
c6rdobas de 1980), aproximadamente el 18% de los gastos totales
 
del gobierno y 2,3% del PNB. Para 1978, la participaci6n de la

educaci6n en el PNB habia aumentado modestamente de 2,3% en 1970
 
a 2,6%. 
 Para 1984, los gastos en la educaci6n alcanzaron una
 
cifra rdcord de C$ 1.337 millones, o 6% del PNB, en t~rminos
 
reales igual a tres veces la empleada en 1970. Para 1989, la

participaci6n de la educaci6n en el PNB disminuy6 a un nivel
 
ligeramente por debajo del de 1970, los gastos totales en la

educaci6n primaria fueron una tercera parte de su nivel de 1970
 
y, sobre la base de gastos por alumno, fueron s6lo del 15%. En
 
1990, el presupuesto de educaci6n asign6 87,5% a sueldos, 7,1%
 
a electricidad y agua, 1,8% a imprenta, 1,6% a viajes y

combustible, 0,4% a artes gr~ficas, 0,3% a lpices, 0,04% a
 
textos escolares y 0,03% a mantenimiento de las escuelas. Esto
 
dej6, por 
 tanto, poco espacio para financiamiento de
 
intervenciones educativas.
 

Al examinar otras posibles fuentes de financiamiento para

las mejoras requeridas, se hall6 que los remedios estdndar no
 
eran viables. Debido a una pobreza pofunda y generalizada y a
 
otras razones, no pudo recurrirse a estrategias de contenci6n
 
de costos, recuperaci6n de costos, privatizaci6n y reasignaci6n

dentro del sector. 
Las tres fuentes restantes de financiamiento
 
--reasignaci6n entre los sectores, mayor generaci6n de ingresos

del gobierno y ayuda exterior-- tienen todas ellas
 
posibilidades.
 

Se recomienda que la estrategia de asistencia subraye la

planta fisica, libros, capacitaci6n y sueldos de los maestros
 
y el programa de alimentos para los alumnos. Deberd
 
considerarse el apoyo a la educaci6n de adultos y preprimaria.

Debera considerarse tambien el mejoramiento de la capacidad de
 
an~lisis de la politica y del sistema de informaci6n de gesti6n

del MED.
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A. Contexto Econ6mico y Social
 

La informaci6n contenida en este capitulo, al igual que ocurre
 
con el resto de este informe, es la mejor disponible y, cuando es
 
posible, se ha comprobado para asegurar su uniformidad entre las
 
fuentes. Despues de hacer esta observaci6n, cabe subrayar que

estos datos son tenues. Los datos sobre precios son especialmente

problematicos en un contexto hiperinfacionario y, durante los
 
ditimos tres ahos, iiicaragua ha estado a la cabeza del mundo a este
 
respecto. Mas generalmente, todas las estimaciones de gastos se
 
basan totalmente en datos de contabilidad, que a menudo no reflejan
 
con exactitud los patrones de gastos, y no digamos nada del costo
 
en un sentido economico. Arn asi, los datos en capitulo
este 

indican tendencias y cambios en el orden de magnitud. A la luz de
 
estas consideraciones, proporcionan una evaluaci6n 
trAgica del
 
sector de la educacion primaria y su contexto.
 

Si bien ha habido algun progreso en el desarrollo a travds de
 
la decada pasada en Nicaragua, el actual contexto socioecon6mico en
 
el que se considera la educaci6n es nada menos que desastroso. Dos
 
Areas en las que se ha progresado han sido la salud y la educaci6n:
 
desde 1979 hasta 1988, la cobertura de inmunizaci6n aument6
 
sustancialmente y la tasa de mortalidad infantil redujo a la
 se 

mitad, de 120 por 1.000 nacimientos vivos a 62 (Pefia y Urquiza,

1990; UNICEF, 1990); y, tal como se indica en varios capitulos de
 
esta evaluaci6n, el sistema de educaci6n experiment6 una gran

expansi6n, especialmente en la escolarizaci6n rural primaria y la
 
educaci6n de adultos (OIM, 1990). Sin embargo, incluso en estas
 
Areas cabe advertir que estas tasas de mortalidad son relativamente
 
elevadas para la Amdrica Latina (Pefia y Urquiza, 1990), y que la
 
expansi6n educativa ha traido consigo todos los problemas de la
 
calidad que se analizan en este informe (vdase tambien Carnoy y

Torres, 1990).
 

Aparte de estos dos progresos calificados, la situaci6n es muy

sombria. El Cuadro 13 presenta unos cuantos indicadores econ6micos
 
y sociales selectos que dan una idea del deterioro que ha ocurrido.
 
Las columnas 1 y 2 muestran el crecimiento del PNB real (Producto

Nacional Bruto) en 
Pl curso de las dos itimas decadas. Tasas
 
positivas de crecimiento a principios de la d~cada de 1970 cedieron
 
a un estancamiento a mediados de la d~cada de 1970. El
 
derrocamiento del regimen de Somoza produjo un descenso sumamente
 
pronunciado en el PNB, en mds de una cuarta parte, de 1978 a 1979-
del que la economia nunca se ha recuperado. Aunque en 1979-1983 se
 
presenci6 un crecimiento en el PNB real, dste fue contrarrestado
 
por el descenso de 1983 a 1987 y, luego, mAs que cancelado por la
 
pdrdida del 20% entre 1987 y 1990.
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Cuadro 13: Indicadores Hon6mioon y Sociales Selectos
 

PNB CRECIMIENTO
ANO 	 TASA DE INDICE SUBEMPLEO Y CONSUNO
(Mies de DEL PNB 
 INFLACION 
 SALARIAL DESEMPLEO PROMEDIO DE
miLttones de 
 (Cambio (Cant6io (1980=100) (Porcontaje CALORIASc6rdobas de porcontuaL porcostuat de ta (Porcentaje1980) anuaL) anuaL) pobtaci6n) 	 det mfnimo 
requerido) 

1970 20,0 NA 16 NA 

1975 26,2 5,5 
 12 NA 
 21 NA 
1978 27,0 1,0 4 NA 18 
 NA
 
1979 19,9 
 -26,5 48 NA 
 32 NA
 
1980 20,8 
 4,6 35 
 100 18 NA
 
1981 21,9 
 5,4 24 
 91,6 16 
 121
 
1982 21,7 -08 
 25 81,3 20 
 114
 
198 22,7 4,6 
 31 69,8 
 19 130
 
1984 22,4 
 -1,6 35 
 66,7 
 21 121
 
1985 21,5 
 -4,1 220. 
 48,4 21 
 123
 
1986 21,3 
 .l 0 682 2013 22 117
 
1987 21,1 
 -0,7 912 
 6,8 24 
 104
 
1988 18,8 
 -10,9 14.316 4,7 27 
 87
 
1989 18,2 -3,0 
 4.770 7,8 33 86
 
1990 17,2 -5,7 11.7168 NA NA NA 

FUENTES: Mis16n de ta A.I.D. en Nicaragua; SPP, 1990; Banco Mundiat, 1990; INEC, 1989
 

a. IMAsignifica que no se dispuso de datos para ese aMo. Los primeros dos nmeoros en cada coLumna de&, crecimiento del PNB y ta infLaci6n dan el 	
tatas 	 crecimionto anuat promediO a travs det perfodo de tienlpoindicado. EL fndice satariat refteja Los cambios en Los saLarios reaLes an eL sector format. 
 La definici6n
da desempteo y subempLeo se da en et texto. EL consumo promedio de catorfas por dfa por persona se expresa cowaporcentaje deL mfnimo requerido de 1850. 

En terminos por persona (que no se indican en el cuadro),
situaci6n es, naturalmente, peor. Un crecimiento 	
la
 

anual de la
poblaci6n del 3,4% durante la 
ddcada de 1980 significa que el
aumento o descenso en el PNB por persona es aproximadamente 3,4%
mas bajo que las cifras proporcionadas en el Cuadro 13. En
terminos reales, eso significa que, aun cuando el PNB descendi 
en
 un 36% entre 1978 y 1990, 
a traves del mismo periodo el PNB por

persona descendi6 en un 57%, aproximadamente.
 

El andlisis precedente del crecimiento real ha de considerarse
junto con el nivel de estabilidad de precios en la economia. 
Tal
como puede verse en el Cuadro 13, la tasa de inflaci6n en los
precios al consumidor aument6 considerablemente con el advenimiento
del gobierno sandinista. 
Mientras que la inflaci6n a 	principios de
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los aflos ochenta no difiri6 de la experimentada en cierto ndmero de
otros paises latinoamericanos, para 1985 habia iniciado una rdpida
aceleraci6n. 
 Esto condujo a la hiperinflaci6n y a las drdsticas
iniciativas de la politica econ6mica de estos dltimos ahos. 
 Es
dificil transmitir un sentido de la magnitud de dicho fen6meno de
la hiperinflaci6n 
 de forma realista.
acumulativamente, iPor ejemplo,
un indice de 
 precios al consumidor 
para
Nicaragua, al que para 1980 se asigna un valor de 100, para 1990
seria igual a mas de 7 mil millones!
 

Antes de analizar las columnas restantes en el Cuadro 13 que
tratan de ilustrar algunas de 
las consecuencias 
sociales del
deterioro econ6mico, cabe dar unas cuantas explicaciones acerca de
algunas 
 causas de ese deterioro. 
 Aunque los analistas
probablemente debatiran el peso relativo de distintos factores que
contribuyeron 
al deterioro 

1988; Close, 1988), 

(por ejemplo, Griffin, 1988; Weeks,
muchos estan de acuerdo con respecto
causas principales. a las
Esto es interesante para este 
informe
principalmente debido a que el grado de gravedad de los problemas
econ6micos de Nicaragua impondra una 
importante limitaci6n en la
bdsqueda de soluciones para los problemas educativos nicaraguenses.
 
El acuerdo en torno a las fuentes del deterioro econ6mico se
centra en 
las graves perdidas ocasionadas por cierto 
numero de
desastres sociales y naturales. El derrocamiento de Somoza fue muy
costoso. 
Los datos contenidos en el Cuadro 13 demuestran que casi
tres cuartas partes del descenso en el PNB ocurrido entre 1978 y
1990 se produjeron en ese primer afio, 
de 1978 a 1979. Adem~s, ese
descenso s6lo refleja parte de la p~rdida total. 
Aproximadamente
35.000 personas murieron 
en el conflicto (2,5% de 
la poblaci6n
adulta) y 10.000 sufrieron heridas graves. 
El Banco Mundial estima
que la p~rdida de producci6n en 1978-1980 debida al conflicto fue
de $800 por persona, por total de mcis del PNB de un
un 


Ademds, hubo afio.
una importante destrucci6n de la
manufacturera (algunos estiman que del 20%), 
capacidad


el expolio del tesoro
nacional por Somoza 
y una fuga sustancial de capitales. Una
estimaci6n de los costos totales de este conflicto por CEPAL dio
una cifra igual a US$ 2,2 mil millones (datos del Banco Mundial y
organismos de las Naciones Unidas declarados por Weeks, 1990; datos
de CEPAL en OIM, 1990).
 

Los desastres naturales produjeron otras importantes pdrdidas
para la economia. 
En 1982, el Huracdn Tropical Alice produjo dahos
valorados en US$ 350 millones. 
 Las inundaciones y terremotos en
1984 y 1986 ocasionaron mAs de US$ 100 millones de pdrdidas. 
Pero
el mds destructivo de todos fue el HuracAn Joan en 1988 que, en un
periodo de 10 
horas, produjo 
una banda de destrucci6n
extensi6n de con una
200 millas 
a travds de Nicaragua, con vientos en
exceso de las 100 millas por hora. 
El daho fue enorme en tdrminos
de pdrdida de productos agricolas, viviendas, escuelas y clinicas.
El daflo producido a largo plazo a los bosques, la productividad de
la tierra y 
otras partes de la ecologia fue grave. Las
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estimaciones de las p~rdidas en tdrminos econ6micos superan los US$
800 millones, aproximadamente 25% del PNB de 1987 
(OIM, 1990; Pefia
 
y Urquiza, 1990).
 

Aun cuando existe un acuerdo considerable con respecto a los

factores arriba indicados, el debate principal gira en torno a qu6
cantidad del descenso de la ddcada de 1980 a las
es atribuible 

deficientes politicas economicas del gobierno del FSLN frente a los
 costos 
impuestos por el embargo econ6mico estadounidense y la
 guerra con la Contra. Sin embargo, a pesar del desacuerdo en
 
cuanto al peso 
relativo de estos factores, todos los lados
 
reconocen que ambos fueron problemAticos y que estuvieron
 
interrelacionados.
 

El gobierno del FSLN aument6 la participaci6n del estado en la

economia en mas de lo que pudiera sufragarse o soportarse. Aunque

fueron graduales al principio, en 1983 los gastos de gobierno

pasaron de un 40% 
a un 60% del PNB. Los ingresos gubernamentales

no aumentaron tanto. Esto acarre6 una 
larga serie de d6ficit

fiscales considerables que impulsaron la espiral inflacionaria que

pronto se produciria. Los mayores gastos gubernamentales en 1983 se
debieron en parte a una concentraci6n militar mas seria, pero
tambien fueron un reflejo de una atenci6n mayor a los programas

sociales. Sin embargo, estos illtimos sufrieron pronto una erosi6n
 
a medida que la guerra se hizo mas costosa. En 1983, la defensa

acapar6 18% del presupuesto del gobierno, mientras que, para 1987,

habia 
aumentado a un 45%. Aun cuando las estimaciones de los
 
costos del embargo y la guerra para la economia nicaraguense son

necesariamente dificiles de realizar, algunas estimaciones colocan

tales costos en US$ 18 mil millones. Un estudio reciente por la

Organizaci6n Internacional de Migraci6n advirti6 que la 
suma de
todos estos desastres indicados arriba signific6 una p~rdida para

la decada igual a casi 10 veces el PNB de 1988 
(OIM, 1990; INEC,

1989; SPP, 1990).
 

El andlisis precedente sirve para subrayar que las causas de
la situaci6n actual 
son mdltiples y muy complejas. Incluso

analistas muy criticos del gobierno del FSLN indican que muchos de
los problemas de Nicaragua se remontan a la 6poca anterior. El

modelo particular de exportaciones agricolas seguido en los dias de

Somoza condujo a una aguda polarizaci6n, es decir, desigualdad y

pobreza. Una depresi6n econ6mica general produjo descenso
un 

constante en el ingreso promedio a trav~s de la d~cada de 1970.

Este historial aun a Nicaragua muchas
afecta en 
 formas (Close,

1988; Griffin, 1988; v~ase tambidn el Banco Mundial, 1990).
 

No hay soluciones r~pidas para los efectos acumulativos de
todas estas fuerzas. Los intentos por hacer frente a la inflaci6n
 
galopante, que comenzaron con el FSLN ya en 
1985, han tenido un
6xito limitado. Incluso la reforma dr~stica en 1989, cuando, entre
 
otras medidas, el gobierno del FSLN redujo la participaci6n del

estado en la economia a niveles de antes de la revoluci6n, no hizo
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nada por detener la hiperinflaci6n. 
Queda por ver si la reciente

devaluaci6n 
importante (marzo de 1991) y reducciones en los
salarios reales por el gobierno de Chamorro 
tendrdn un efecto
positivo. Independientemente de su 6xito, la cuesti6n que conviene

recordar es la de que queda mucho camino para que Nicaragua alcance
 
incluso niveles modestos de bienestar.
 

Las actuales condiciones de vida en Nicaragua para la gran

mayoria de la poblacion son desesperadas, como reflejo de las
condiciones econ6micas y de la historia que acabamos de analizar.

Volviendo a los datos contenidos en el Cuadro 13, las tres ultimas
columnas muestran los cambios en el del
curso tiempo en tres

indices del bienestar. El indice salarial se basa en los ingresos

reales promedio en el sector formal de la economia. Aunque no se
dispone de datos estrictamente comparables antes de 1980, los
ingresos reales por empleado en ]as manufacturas descendieron casi
 
una cuarta parte entre 1972 y 1980. 
 Sin embargo, de 1980 a 1989,

el sueldo real promedio descendi6 por mas del 90%. Este descenso
 
en el ingreso promedio fue considerablemente peor que el descenso
 
en el PNB por persona, lo que refleja las crecientes desigualdades

individuales y sectoriales producidas por 
crisis cada vez mas
 
profundas.
 

Es importante indicar que la situaci6n no puede ser tan mala
 como denutan estos datos. 
Si la mayoria de las personas hubieran
sido muy pobres en 1980, incluidas las que trabajan en el sector

formal, no podrian estar sobreviviendo con 7,8% de lo que ganaban

anteriormente. Evidentemente, 
hay cierto numero de factores

(aparte de las caprichos de los propios datos) que condicionan el
cuadro. 
Destaca entre ellos el de que, con una rApida inflacion o
hiperinflaci6n, 
es muy dificil mantener constante el poder

adquisitivo, por lo que quienes perciben los ingresos mas bajos no
 es probable (ciertamente, no podrdn) que estdn en condiciones mucho
 
peores que las que indican los datos. Ademas, al igual que ocurre
 
en muchos paises, entre ellos Estados Unidos, hay mas miembros de

la familia que trabajan para aumentar el ingreso familiar, y el

grado en el que se utilizan medios de ganarse la vida en el sector

tradicional 
e informal tambien cambia la situaci6n. Sin embargo,

incluso con estas salvedades, esta aproximaci6n del descenso en el

salario real es temerosa en su magnitud.
 

La dificultad de la situaci6n es reforzada 
por las cifras
combinadas del desempleo y subempleo 
que aparecen la columna

pendltima del 
Cuadro 13. Estas cifras publicadas combinan tres
categorias de la poblaci6n econ6micamente activa: quienes estdn

sin trabajo y buscando un trabajo; quienes trabajan parte 
del
tiempo debido a que no pueden encontrar trabajo a tiempo completo,

y quienes no estan comprendidos en la categoria previa, que
trabajan a tiempo parcial o a tiempo completo y ganan menos del

nivel minimo de ingresos. Las tendencias en estos datos concuerdan
 
con los otros indicadores econ6micos en el cuadro. 
A principios de

la d~cada de 1980, la situaci6n de empleo era bastante estable. 
En
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la segunda mitad de los ahos ochenta, la situaci6n empeor6, con
 
aumentos importantes en el desempleo y subempleo registrados en
 
1987, en 1988 y, especialmente, en 1989. La cifra de 1989 indica
 
que toda una tercera parte de la fuerza laboral estd desempleada o
 
subempleada (SPP, 1990).
 

Es probable que la situacion de empleo empeore. Un informe de
 
noviembre de 1990 sobre las necesidades de capacitaci6n vocacional
 
y tecnica en Nicaragua elaborado por Creative Associates
 
International (1990) estima un incremento muy grande en las
 
personas que entran en la fuerza laboral. Con los soldados
 
desmovilizados de ambos lados, los refugiados que regresan de
 
Honduras y de Costa Rica y las reducciones en empresas puiblicas
 
dotadas de personal excesivo, junto con las personas que

normalmente entran por primera vez en el mercado laboral, se
 
pronostica un influjo de casi 200.000 nuevas personas que buscaran
 
un puesto de trabajo. Esto es aproximadamente la mitad del grupo
 
que ya esta desempleado o subempleado, 1o que significa problemas

sustanciales con su absorci6n en la economia e indica un deterioro
 
adicional en el nivel de vida y un nuevo incremento en la pobreza.
 

La consecuencia itima de la sombria situaci6n presentada en
 
esta secci6n es, naturalmente, la de que afecta a las vidas de las
 
personas. Son escasos los datos recientes que investigan el grado

de pobreza y sus consecuencias. La itima encuesta nacional de
 
hogares se concluy6 en 1985 y llego a la conclusi6n de que 69,4% de
 
la poblaci6n vivia por debajo de la linea de pobreza (SPP, 1990).

(Dados los problemas que presenta una definici6n basada en el
 
ingreso en una sociedad como la de Nicaragua, el estudio utiliz6
 
una definicion basada an las caracteristicas de los hogares y un
 
examen de algunos datos mas recientes especificos para Managua.)

Vease el Capitulo XI donde se presenta un andlisis de estos
 
resultados.
 

Si los datos de 1985 indican que el 70% del pais vive en la
 
pobreza, Zcuanto peor debe ser la situaci6n ahora desde el descenso
 
mas pronunciado en el ingreso y el empleo ocurrido en la segunda

mitad de los ahos ochenta? La filtima columna del Cuadro 13
 
presenta uno de los indicadores mas importantes de la pobreza, el
 
nuwero promedio de calorias consumidas por persona, como porcentaje

del nivel minimo requerido (1.850 calorias). De 1985 a 1989, hubo
 
una perdida de un consumo promedio de 123% del minimo a un pi-omedio
 
de s6lo 86% del minimo. En vista de este hecho y de las
 
desigualdades de distribuci6n, Nicaragua quiz~s haga frente a un
 
problema de desnutrici6n muy grave. (La observaci6n en el terreno
 
y las estadisticas de salud confirman este hecho, tal como se
 
indica en el Capitulo X.)
 

En resumen, la historia de Nicaragua a largo plazo y a plazo
 
mas corto ha conducido al pais a una situaci6n desesperada. La
 
economia no esta funcionando 1o suficientemente bien para

proporcionar niveles minimos de bienestar y las consecuencias
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sociales han sido profundas. Si afladimos a esto las tensiones

producidas por la destrucci6n de la guerra y la frAgil tregua entre
los partidarios del FSLN 
y de UNO, tenemos una situaci6n
potencialmante explosiva. Esto no equivale a lamentar 
la
situaci6n. La conclusion de 
este anAlisis es doble. Primero,
condiciona la c')mprensJ6n de la situaci6n educativa pasada y
presente; y, lo que es mds importante, proporciona un marco para
formular estrategias de asistencia al 
sector educaci6n que pueda

proporcionar algunos resultados rdpidos requeridos 
 sin ser
irrealistas en cuanto a las posibilidades para soluciones a corto
 
plazo.
 

B. Examen Genaral do los Gastos del Sistema do Educaci6n
 

La historia precedente se refleja, tal como pudiera esperarse,

en una evoluci6n muy desequilibrada de los gastos en la educaci6n
 en el curso del tiempo. El Cuadro 14 presenta los gastos reales
del gobierno en la educaci6n en el curso del tiempo y su relaci6n
 con los gastos gubernamentales totales y el PNB. 
(No se dispone de

dats sobre los gastos de los gobiernos locales en la educaci6n en
el curso del tiempo, pero se indica q'ie la magnitud ha sido siempre
reducida y actualmente los gastos son inexistentes.) Los datos
sobre los cambios 
en el PNB del Cuadro 13 y los cambios en los
gastos totales del gobierno (que no aparecen en los cuadros) se
presentan a continuaci6n para ayudar a interpretar la situaci6n de
 
gastos en el Cuadro 14.
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Cuadro 14: Participaci6n do la Educaci6n en los 
Gastos Gubernamentales y el PNB 

ANO GASTO EN LA CRECIMIENTO DE GASTOS EN LA GASTOS EN LA
EDUCACION LOS GASTOS EN EDUCACIO EDUCACION COMO
(Miltones, LA EDUCACION 
 C0140 PORCENTAJE PORCENTAJE DEL PNB
 
c6rdobas de 1980) 
 (Cambio porcentuaL DE LOS GASTOS
anuaL) 
 DEL GOGIERNO
 

1970 454 
 18,1 2,3 
1975 611 6,1 13,1 2,4
 

1978 680 
 3,6 10,3 2,6
 

1979 576 -15,3 14,2 229 
1980 773 34,2 11,1 3,7
 
1981 1.009 30,5 
 13,4 4,6
 

1982 
 867 -14,1 10,2 4,3 

1983 1.182 36,3 12,2 5,2
 
1984 1.337 13,1 10,0 
 6,0 
1985 1.207 -9,8 10,1 
 5,6
 

1986 1.306 8,2 12,3 6,2
 

1987 1.130 -13,5 
 12,0 5,3 

1988 759 -32,8 9,0 
 4,1 
1989 
 410 -46,0 8,8 
 2,2 

FUENTES: 
 Misi6n de la A.I.D. a Nicaragua; Ministerio de Finanzas; NED; Banco Mundiat, 1990; Arrfen, 1969 
a. Los gastos en (a educacidi corresponden at gobierno central (com ocurre en todos Los cuadros) e inctuyen
Los gastos en La educaci&, superior. 
Las dos primeras cifras del crecimiento en ta cotumna de gastos dan etcrecimiento anuat promedio a travis del perfodo de tiempo indicado.
 

En 1970, los gastos totales en la educaci6n fueron iguales a
C$ 454 millones (todas las cifras en c6rdobas de 1980),
aproximadamente 18% 
de los gastos totales del gobierno y 2,3% del
PNB. Aun cuando 18% es la participacifn m~s elevada que tiene la
educacion en los gastos gubernamentales en el curso de los 20 afios
siguientes, reflejo meramente el nivel sumamente bajo de servicios
del gobierno en esa era. 
 Para 1975, los gastos totales del
gobierno se habian ampliado con much& rapidez 
(85% a traves de
1970), proporcionando fondos para un incremento menos rapido, pero
adn sustancial, ea los gastos en la 
educaci6n (6,1% por afio).
Estos aumentos 
en los gastos en la educaci6n fueron paralelos al
crecimiento en el PNB y, al frenar 
su marcha la economia, la
expansi6n de la educaci6n tambien se vio frenada. 
Para la vispera

de la revoluci6n en 1978, la participaci6n de la educaci6n en el
PNB habia aumentado modestamente de 2,3% en 1970 
a 2,6%. Cabe
advertir que el descenso 
en la participaci6n del presupuesto
gubernamental dedicado educaci6n
a la fue posible debido a que
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Somoza habia duplicado bAsicamente la participaci6n del gobierno en
la economia a travds de este mismo periodo, de un 12% 
a un 24%.
 

Con la revoluci6n y el enfasis del FSLN en la educaci6n, el
cuadro cambi6 espectacularmente. 
Incluso con el 27% de descenso en
el PNB en 1979 y con casi un 40% de descenso en los gastos totales
del gobierno, las reducciones en los 
gastos para la educacion
fueron solo del 15%. 
 A partir de entonces comenzo un programa de
rdpida expansion de la educaci6n que fundamentalmente continu6 por
cinco ahos. 
Para 1984, los gastos en la educaci6n alcanzaron una
cifra record de C$ 1.337 millones, o 6% del PNB en terminos reales,

igual a tres veces la gastada en 1970.
 

Cuadro 15: Recursos Financieros y Usos do los
 
Gastos en la Educac16n
 

(Participaci6n porcentual)
 

ANO DE LA AYUOA EXTERIOR PARA INVERSIONES 
 PARA PERSONAL
 
DE CAPITAL
 

1970 
 NA 
 5,1 
 94,0
 

1975 
 NA 
 20,1 
 94,5
 

1978 
 88 
 4,8 
 92,9
 

1979 0,2 
 1,8 
 95,2
 

19L0 9,3 
 18,5 
 NA
 

1981 13,5 
 14,2 
 NA
 

1982 6,7 
 10,8 
 NA
 

1983 2,7 
 12,0 
 NA
 

1984 8,7 87,5
6,9 


1985 1,7 
 3,3 
 91,0
 

1986 
 0,3 
 5,9 
 85,0
 

1987 1,1 
 2,8 
 81,3
 

1988 
 NA 
 2,0 
 NA
 

1989 
 NA 
 4,3 
 71,0
 

1990 
 NA 
 1,3 
 87,5
 

FUENTES: NED; Arrfen, 1989
 

a. NA significa que no se dispuso de datos para ese aho. Todas (as categorfas inctuyen Los gastos eneducacidn superior excepto toe gastos de personat La 
en 1989 y 1990. 
Esta Ottima coLumna refteja eL porcentajede gastos pertddicos directos empieados en personaL. Esto inctuye Las translfrenclas actuates, gran parte decuates son gastos por concepto de benefictot de personaL.Las No fue posibLe desgtosar esta catogorfa, peroLa fnciusidn probabtemente aumentarfa La proporci6n atribuibte a personal. 

Esta situaci6n no pudo mantenerse, dados los problemas
econ6micos y sociales que enfrent6 Nicaragua en la segunda mitad de
los aios ochenta. El presupuesto general del gobierno se redujo en
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un 10% por aho en tdrminos reales cada aho entre 1984 y 1988. 
 Los

niveles de gastos en la educaci6n se protegieron por algdn tiempo
pero, en 1988, los gastos en la educaci6ri se redujeron casi en una
 tercera parte. Con las reformas econ6micas drAsticas de 1989 que

redujeron los gastos del sector pdblico 
en un 55% en un afio,
reduciendo el gobierno al tamafio que tenia antes de la revolucion,

se decimaron los gastos en la educaci6n. Los gastos reales en la
educaci6n se redujeron en un 46% a C$ 410 millones o 2,2% del PNB.
Esto fue menos en terminos reales y en t~rminos de la participaci6n

relativa que lo empleado en un ndmero mucho menor de alumnos dos
 
decadas antes, en 1970.
 

Las consecuencias de este descenso pronunciado estan ahora
comenzando a percibirse. Una infraestructura fisica que se
desmorona, un contingente de maestros que no pueden vivir con los

sueldos qae perciben y los consiguientes problemas de motivaci6n,

la ausencia de cualesquiera otros recursos para los alumnos, salvo

los maestros, y otras cuestiones son algunos de los aspectos de la
educacion en Nicaragua que se examinarcn a travds del presente

informe. 
 Ahora, nos limitamos a indicar que simplemente, en

agregado, los datos indican una situacion muy dificil
 

El resto de esta seccion examina, en conjunto, algunas de las
fuentes y usos de los desembolsos en la educaci6n en Nicaragua. En
particular, el Cuadro 15 proporciona informaci6n sobre el grado en
 que los gastos se financian internamente, frente al financiamiento
 
con ayuda externa, y el grado en el que los fondos se emplean en
inversiones de capital y en personal. 
 Los datos disponibles

adolecen de falta de continuidad y quizds sean mAs inexactos que el
 
resto.
 

La ayuda exterior, como pudiera esperarse 
es errAtica. En
1978, fue relativamente sustancial y, despuds de ±a revoluci6n, se

aceler6 de nuevo, aunque variando considerablemente durante la

primera mitad de los afios ochenta. De 1985 a 1988, la ayuda

exterior prdcticamente desapareci6 y, a partir de entonces, no se
 
dispone de datos sobre esta ayuda.
 

Si bien la ayuda exterior no financi6 la expansi6n de

principios de la decada de 1980, contribuy6 a ella, y quizds

especialmente con los gastos de capital, 
bien directamente o
liberando el financiamiento interno. 
La porci6n del presupuesto de

educaci6n dedicada 
a gastos de capital se indica en la segunda

columna del Cuadro 15. 
 La expansi6n a principios de la d~cada de

1980 requiri6 una inversi6n de capital continua y sustancial. Para

la ditima mitad de los afios ochenta, la expansi6n se habia visto

frenada y se habian recrudecido las dificultades econ6micas y
sociales, produciendo bajos niveles de inversi6n de capital y
mantenimiento que estdn teniendo ahora graves repercusiones.
 

La mayoria de los datos incompletos contenidos en el Cuadro 15
 son los facilitados para la proporci6n de los gastos peri6dicos
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correspondientes a personal. 
No se dispone de datos para algunos
aftos, las definiciones de las categorias son problemAticas (vdanse
las notas al pie del cuadro) y algunas anomalias son inexplicables.
La anomalia principal es la proporci6n inusitadamente baja (71%) de
los gastos peri6dicos correspondientes a personal 
en 1989. Los
datos para ese aio indican un gasto inusitadamente elevado 
en
imprenta (12% de los gastos peri6dicos) y en viaje por el interior
del pais y en gasolina (7%). Los datos correspondientes a 1990 son
mucho mas tipicos de ahos pasados e indican que 87,5% de los gastos
peri6dicos se emplearon en personal. 
 Dicha medida se utiliza a
veces para indicar el grado de flexibilidad que tiene un pais con
respecto a proporcionar insumos no relacionados con el maestro. La
situacion de Nicaragua puede parecer ligeramente mejor que la de
los paises en los que estas 
medidas superan al 90%, pero 
esto
depende de los gastos quo se incluyan en categorias presupuestarias
especificas. Fundamentalmente, los gastos de Nicaragua no indican
una provision importante de insumos educativos no relacionados con
el maestro ni una capacidad para hacerlo. 
En 1990, el otro 12,5%
del presupuesto periodico presenta el desglose siguiente: 
 7,1% en
electricidad y agua; 1,8% 
en imprenta; 1,6% en viajes y gasolina;
0,4% en artes graficas; 0,3% en l~pices; y los textos escolares que
s6lo reciben 0,04%, y 0,03% el mantenimiento escolar.
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Cuadro 16: Participaci6n do los Gautom do Educaci6n por Nivel
 
(En Porcentaje)
 

O ADM. 
GEN. 

EDUC. 
ESPE. 

REPRI. 
P 

PRIM. SECUND. 
& TEC. 

NORMAL ADULTOS SUPER. OTRAS 
IMST. 

TOTAL 

1970 2 62 15 1 16 2 98 

1975 2 - 52 23 1 - 16 2 96 

1978 14 44 22 2 - 12 7 101 

1979 8 49 25 2 14 2 100 

1980 26 1 
 1 34 19 1 3 15 
 2 100
 
1981 17 1 1 
 32 16 7 8
1 16 99
 
1982 16 1 15
1 32 1 7 7
20 100
 
1983 18 
 1 1 30 13 1 8 
 25 3 100
 

1984 14 
 1 2 33 14 2 
 7 21 7 101
 
1985- NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA
88 

1989 37 
 1 2 23 11 2 NA 20 99
 

1990 NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA
 
1991 16 1 2 32 13 3 3 30 99 

FUENTES: MED Ministerio de Finanzas
 

a. NA signfica que no se dispuso de datos para ese aio y Los guiones significan que no se dectar6 esfuerzoatguno en este drea en Los datos de gastos deL Ministerio de Educaci6n. Este cuadro informa sobre Los datosque fueron habituatmente menos uniformes entre Las distintas fuentes. Deben acentuarse considerabLemente Las
precauciones normates en ta lnterpretaci6n. ALgLos de Los probtemas mds destacados son los siguientes: sesupone que La categorfa de administraci6n generaL inctuya trabajo en proyectos centrates, regionates ygeneratlizdos. No esth claro en absotuto qu incLuye de iin aho a otro. Por ejempto, en 1980, ta mitad fuegastos de a;apitat y, en 1989, una proporci6n etevada correspond16 a gastos de imprenta. Ademds, er. 1989,atgunas categorizaciones se cambiaron par to que La separaci6n de Los gastos de Las escuetas primarias de Los
de Las secundarias requiri6 interpoLaci6n basada en La experiencia de alios previas. Finatmente, cabe advertirquo Los datos de 1991 se basan en et presupuesto, no en gastos reates. Ademds, con La devaLuaci6n de marzo do1991, Las porciones reLativas det presupuosto pudieren cambiar. 

C. Educaci6n Primaria
 

La secci6n precedente examina 
algunos de los patrones de
gastos y financiamiento del sistema educativo en su conjunto. 
Este
informe se concentra en la educaci6n bAsica y en los patrones que
condicionan y reflejan el estado de la educaci6n bdsica. Otroscapitulos de este informe analizan la gravedad con que la crisis
social y la crisis econ6mica combinadas han influido en la
educaci6n primaria y de adultos. 
Esta secci6n estudia los datos de
gastos y financiamiento que especificamente describen la educaci6n
basica. Se hace hincapid en tres dimensiones: la porci6n relativa
de los gastos educativos empleados en la educaci6n primaria; c6mo
 se traduce esto a diferencias en gastos por alumno a travds de los
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distintos niveles de educaci6n; y la evoluci6n en el transcurso del
tiempo de los sueldos de los maestros de las escuelas primarias.
 

El Cuadro 16 proporciona estimaciones de la porci6n de los
gastos de la educaci6n destinada a distintos niveles de 
la
educaci6n. 
 Cabe mencionar 
que gran parte de estos datos son
sospechosos. En el analisis fundamentado en datos contables cuyas
categorias cambian en el curso del tiempo, los totales a veces no
concuerdan y diferentes fuentes producen estimaciones diferentes.
Sin embargo, es dtil demostrar el orden de magnitud de las
 
tendencias.
 

Para los ahos setenta en general, la porci6n de los gastos
dedicada al nivel de primaria disminuy6 hasta 1978, inclusive, al
igual que la porci6n destinada a la educaci6n superior, al menos
despuds de 1975. 
 No esta claro el grado en el que esto se debe a
un incremento en los 
costos generales de administraci6n. Es
totalmente posible que los costos de administraci6n fueran de una
magnitud similar en 
ahos anteriores, pero fueron contabilizados
 como parte de los costos producidos en cada nivel. 
Sin embargo, la
mayoria de las fuentes estan de acuerdo en que hubo un descenso en
la participacion 
de la escuela primaria y secundaria del
presupuesto en 1980 6 1981, a 
medida que se ampliaron las
instituciones de educaci6n 
de adultos, preprimaria, educaci6n
especial y el trabajo con otras instituciones. En el punto mAximo
de la expansi6n educativa del FSLN en 1984, la educaci6n primaria
recibi6 33% del presupuesto, la secundaria 
y tdcnica, 14%, la
educaci6n superior, 21%, 
y la educaci6n de adultos, 7%. A la
educaci6n preprimaria, especial y de la escuela normal correspondi6
s6lo de 1% a 2% cada una. La administraci6n general recibi6 14%,

el mismo porcentaje que en 1978.
 

Para 
1985 a 1988, no se dispone de un desglose por nivel
educativo, y los datos para 1989 son aun mAs problemAticos que los
indicados arriba. En particular, la porci6n del 37% destinada a la
administraci6n 
no es explicable 
(esto guarda relaci6n con el
andlisis de los 
costos del personal del Cuadro 15). 
 Dado el
pronunciado descenso en 
los gastos en la educaci6n entre 1984 y
1989, es posible que el cuadro refleje con exactitud una reducci6n
en 
la porci6n dedicada a la educaci6n primaria y la educaci6n
secundaria y tecnica al 
23% y el 11%, respectivamente, y que la
educaci6n superior pudiera mantener su participaci6n del 20%. Por
el contrario, todo 
 esto pudiera ser un artefacto de
categorizaci6n 
de los datos si algunos 
la
 

de los gastos de
administraci6n se asignaran realmente a los niveles de primaria y

secundaria.
 

Los datos correspondientes a 1991 son de una clase totalmente
diferente: se basan en el presupuesto proyectado para este afto
venidero, no en gastos reales. 
AdemAs, este presupuesto es objeto
actualmente de renegociaci6n como parte de los procedimientos para
las medidas de devaluaci6n de de Las
marzo 1991. actuales
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manifestaciones estudiantiles, articulos en la prensa y discursos
pilblicas se centran en 
que niveles obtendr~n una porci6n mayor.Aun asi, las porciones del presupuesto que aparecen en el Cuadro 16tienen interds ccmo intenciones. Son extraordinariamente similaresen su distribuci6n a las de 1984, con dos excepciones: 
 la porci6n
dedicada a la edacaci6n de adultos se redujo en la mitad, y el
trabajo de educacion cooperativa con otras instituciones (salud,
mano de obra, etc.) 
se elimino (al menos del presupuesto del MED).
Estas reducciones resultaron en la asignaci6n de una porci6n mayor

a la educacion superior.
 

Cuadro 17: 
Gastos en la Educaci6n Primaria frente
 
a Otros Niveles
 

ANO GASTOS EN LA GASTOS POR MSTRELACIO DE /ALNO ALA DEL NIVEL PRIARIO 
EDUCACION ESTUDJANTE
 
PRIMARIA (C6rdobas de
 

WIrtones 
 de 1980) Pre- Secunda- Normal Superior Adttos
cdrdobas deormri 
1980) primria nai 

1970 281,5 1.162 
 NA NA 
 NA NA 
 NA
 
1975 317,7 1.073 
 NA NA 
 NA NA 
 NA
 
1978 299,2 887 
 NA 1,6 7,0 511 
 NA
 
1979 282,2 
 780 NA 1 7 
 8 7 4,4 NA
 
1980 262,8 632 0,2 1,7 
 7,7 3,7 
 0,3 
1981 322,9 777 0,5 1,6 8,6 5,7 0,7 
1982 277,4 625 0.5 l 8 5,6 8,3 __ _ 
1983 354,6 759 0.4 1,6 2,4 9,7 
 0,9
 

1984 441,2 949 0,5 1,5 
 3,3 8,6 0,8
 
1985-88 NA 
 NA NA 
 NA NA 
 NA NA
 

1989 94,3 
 183 0,9 NA 
 5,4 14,7 NA
 

FUENTES: NED, Ninisterio de Finanzas; Lockheed y Verspoor, 1990; UNESCO, 1990, 198
 
a. NA significa falta d disponibitidad de datos. Puesto que estos gastos se fundamentan en Los det Cuadro16, son apticabtes Las mismas precauciones. Tems adicionates
baaan (as 

son Los siguientes: Los gastos per aLumno seen mtrcutas en Las escuetas pubtLicas qua producen cifras aLro mda etevadas en Los costos de Lasescuetas primarias y dtgo menos etevadas para ciertas relaciones debido a sulvencidn de ',is escuetas privadas;no se incLuyen La educaci6n t6cnica y La especiaL; no se dispone de datos de matrfcuta a nivet de primarie par.1981 y eL NED utilize com sutitucidn La mtrfcuta de 1980, dando asf gastos mis etevados de Los reales para1981 por aLum-to; y, en 1989, Los gastos para La educacin superior per aLumo se basan an la matrfcuta de 1988. 

El significado de porciones relativas cambiantes dentro del
presupuesto de 
la educaci6n 
no estA claro sin mas informaci6n,
principalmente acerca de los cambios 
en los niveles generales de
gastos y acer,a de los cambios en el ndmero de alumnos en los que
se emplean estos recursos. En el Cuadro 17, 
esta informaci6n se
comubina con la del 
cuadro precedente para dar 
una idea de los
cambios en los gastcs generales y el nivel de primaria por alumno,
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asi como la relaci6n de estos dltimos con los gastos por alumno en
otros niveles selectos de la educaci6n. 
Dado que el Cuadro 17 se
fundamenta en todos los caprichos de los datos del cuadro anterior,
las mismas precaucions se aplican a la interpretaci6n.
 

Las dos primeras columnas del Cuadro 17 presentan los gastos
totales y de la educaci6n primaria por alumno para 1970, 1975,1978-1984 
y 1989. Los gastos totales suben y bajan hasta 1982.Aumentan en los primeros afios en la ddcada de 1970, desciendenhasta 1980, aumentan en 1981 y descienden en 1982 a algo por debajo
de su nivel de 1970. 
 En el curso de los dos afios siguientes, los
gastos totales aumentan pronunciadamente hasta alcanzar una cifra
mAxima en 1984. El patr6n para los 
gastos por alumno fue
diferente. 
No hubo un efecto de intensidad variable, sino mAs bien
un descenso continuo desde 1970 hasta 
1982, a medida que la
expansi6n en los alumnos super6 en mucho a los fondos adicionales
adjudicados a la educaci6n primaria. 
El aumento indicado en 1981
probablemente sea un error ya que los datos reales sobre matricula
faltan para 
ese ano. Para 1982, los gastos reales por alumno
habian descendido aproximadamente a la mitad del nivel alcanzado en
 
1970.
 

En 1983 y 1984, se habia efectuado una recuperaci6n
sustancial, pero despues de dsta sigui6 el rApido descenso de que
hablamos antes. Aunque no existen datos para 1985 a 1988, los
datos correspondientes 
 a 1989 proporcionan una estimaci6n
aproximada del total. 
 En el grado en que esto sea cierto, la
situaci6n es mucho peor que la presentada en el Cuadro 17.
cuadro indica que Ese

los gastos generales y la porci6n del PNB
dedicada a la educaci6n habian descenddo para 1989 
a un nivel
ligeramente por debajo de su nivel en 1970. 
 El Cuadro 17 indica
que la escolarizaci6n primaria se vio afectada en un grado mayor
que la educaci6n en su conjunto. 
Para 1989, los gastos totales en
la educaci6n primaria ascendian a una tercera parte de su nivel en
1970 y, sobre la base de gastos por alumno, eran s6lo un 15% de su


nivel dos decadas antes.
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Cuadro 18: Cambios en los Bueldos
 
Mensuales do los Maestros
 

AiO EN MILES DE CORDOBAS EN CORDOBAS DE 1980 EXPRESADOS EN FORMA DEACTUALES 
 INDICE (1980-100) 

1979 1,4 1.894 135,2 
1930 1,4 1.400 100 0 
1981 1,4 
 1.131 
 80,7
 

1982 1,4 906 64,7
 
1983 1,8 
 888 63,4
 
1984 3,1 
 1.124 80,3 
1985 
 8 7 
 996 71,1 

1986 28,5 416 29,7 
1987 135,3 195 
 13,9
 

1988 11.075,0 110 7 9 

1989 299.427,0 
 62 4,4
 

FUENTES: Misi6n de La A.I.D. en Nicaragua; NED 

a. Estos datos provienen de Los programas de sueldos para Los maestros principlantes catificados, es decir,graduados de Las escueLas normates. Lat mismas tendencias caracterizarfan ot suetdo de maestros no catificadosque perciben de 90 a 95% del suetdo dectarado aquf. Los c6rdobas actuates son c6rdobas antiguos; en 1988, habfauna tasa de conversi6n de 1 a 1000. Los suetdos mensuaLes promedio en c6rdobas actuates son un promedioponderado: por ejempto, en enero de 1989, Los maestros nuevos percibieron unos 66 miLtones de c6rdobas(viejos), pero para diciembre estaban percibfendo unos CS 676 mittones. 

Las iltimas cinco columnas del Cuadro 17 
dan una idea
aproximada de las tendencias 
con otros niveles de educaci6n en
relaci6n con la escuela primaria. Cada columna presenta la raz6n
de gastos por alumno en un nivel dado frente a los gastos a nivel
de primaria por alumno. Asi pues, puede verse que los prcgramas deeducaci6n preescolar y de adultos emplean generalmente de 50% 
a
80%, respectivamente, por alumno, de la 
cifra empleada en la
escolarizaci6n primaria (aunque, para 1990, la educaci6n preescolar
alcanz6 el 90%). 
 Por el contrario, la escolarizaci6n secundaria es
de 50% a 80% mds costosa por alumno que la escuela primaria, Las
escuelas normales son de 3 a 9 veces mds costosas que la escuela
primaria (aunque la variaci6n de ahio a afio hace que los datos sean
sospechosos). 
 Los gastos de la educaci6n superior, hasta 1989,
fueron de 4 a 10 veces mAs elevados que los de la escuela primaria
y, en 1989, fueron 15 veces m~s elevados que los de la escuela
 
primaria.
 

No hay lineamientos claros que nos permitan interpretar estas
relaciones. La mayoria de los economistas dirian que el hecho de
si los altos niveles de costos estAn justificados depende de los
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beneficios, pero los datos sobre beneficios son siempre escasos y,
de ordinario, estAn a
sujetos interpretaciones miltiples. 
 En
ausencia de dichos datos, han de efectuarse enjuiciamientos basados
en el conocimiento del contexto y la experiencia de otros lugares.
Los costos de la escuela secundaria parecen bastante razonables
cuando se les compara con la experiencia obtenida en otros paises.
Los costos de la escuela normal son a menudo relativamente elevados
si son escuelas que ofrecen alojamiento y manutenci6n y si su papel
incluye el de 
impartir capacitaci6n a maestros en 
servicio como
ocurre en Nicaragua. 
 Tambien hay que recordar que las escuelas
normales s6lo reciben del 2% al 3% del presupuesto de la educaci6n,
por lo que sus costos han surtido un efecto relativamente bajo.
 

A la educaci6n superior si 
 corresponde una porci6n
significativa del presupuesto, pero adn asi, 
una cifra de 10 a 15
veces los gastos por alumno en 
la escuela primaria se halla muy
dentro de la gama de los gastos empleados en dicho concepto por
paises anAlogos. Un informe reciente indic6 que, en 1990, las
instituciones de educaci6n superior emplearon US$ 30 millones en
unos 32.000 alumnos, o US$ 940 por alumno (Barricada, 20 de marzo
de 1991). En terminos absolutos, eta es una cifra muy razonable
conforme a las normas 
 internacionales; 
 ciertamente indica
problemas graves de calidad. 
Dichos problemas fueron confirmados
mediante entrevistas con el personal universitario. Volveremos a
estos temas al examinar otras posibles fuentes para financiamiento
de la educaci6n primaria. Para 
concluir esta secci6n, es
importante examinar el grave deterioro en la educaci6n primaria en
tdrminos de su recurso principal, el maestro de escuela primaria.
 

El descenso devastador en los 
recursos dedicados a la
educaci6n primaria quizas vea
se 
 mejor al examinar lo que ha
ocurrido con los sueldos de los maestros en el curso de esta 
itima
decade. 
 El Cuadro 18 indica los cambios en el sueldo a nivel de
entrada para maestros calificados de la escuela primaria de 1979 a
1989 (los maestros no calificados o empiricos obtenian de 5% a 10%
menos, presentando los mismos cambios 
en el curso del tiempo que
los experimentados por los graduados de la escuela normal). 
 Para
ilustrar la magnitud de este problema de inflaci6n en tdrminos de
lo que significa para las vidas de las personas, la primera columna
da los cambios en el sueldo mensual promedio a travds de los afios,
comenzando con C$ 1.400 en 1979, 
llegando a C$ 299 millones 
en
1989. (La situaci6n era tan mala que, en 1988, 
se convertian mil
c6rdobas a un c6rdoba nuevo. 
La cifras correspondientes a 1988 y
1989 en la columna 1 estAn expresadas en c6rdobas antiguos a fin de
 
que sean comparables.)
 

La medida del sueldo mAs significativa se proporciona en la
segunda columna del Cuadro 18, que utiliza c6rdobas constantes de
1980, despuds de efectuar las correcciones necesarias para tomar en
cuenta 
los cambios inflacionarios. 
 Esta columna muestra el
descenso constante y pronunciado en el poder adquisitivo real al
que han hecho frente los maestros de la escuela primaria, excepto
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el aumento momentAneo experimentado en 1984. La tercera columna
ilustra mAs claramente la magnitud del descenso convirtiendo la
segunda columna a un indice con el sueldo de 1980 establecido en
100. 
 Si bien los datos estadisticos disponibles indican que los
sueldos de los maestros son 4,4% de sus niveles de 
1980, este
quizas no sea un calculo exacto de su poder adquisitivo para bienes
y servicios. Cualquiera que sea la cifra real, los maestros ganan
considerablemente menos en terminos reales que hace und d~cada.
 

Al igual que al examinar datos de sueldos promedio anteriores
(Cuadro 13), cabe advertir que estas cifras 
no han de tomarse
literalmente. Los waestros 
no estaban en buenas condiciones
economicas en 1980 y no podrian sobrevivir con 95% menos de lo que
tenian entonces. El problema que es
esta en sumamente dificil
introducir con exactitud "correcciones" para tomar 
en cuenta la
inflaci6n, en particular dada la virulencia experimentada por esta
 en Nicaragua. Nuevamente, los maestros, al 
igual que todos los
otros trabajadores, adoptaron estrategias de mdltiples puestos de
trabajo, viviendas compartidas, etc., para compensar la perdida en
el ingreso. 
Sin embargo. este descenso pronunciado en el ingreso
real de los maestros refleja un descenso a un nivel grave de
pobreza. En relacion con el descenso en los sueldos promedio del
sector formal que aparecen en el Cuadro 5-1, la situacion de los
 
maestros ha sido aun mas dificil.
 

La condici6n econ6mica de los trabajadores era tan grave que
el gobierno inici6 un programa de suplementos alimenticios en 1988.
El programa AFA (arroz, frijoles y azdcar) proporciona a los
funcicnarios del gobierno y trabajadores del sector privado
participantes suplementos mensuales de arroz, frijoles y azucar, y
este programa continua adn. Sin embargo, se carga a los
trabajadores 5% de su sueldo por estos suplementos y se estima que
con esto se sufragan dos terceras partes de los costos 
del
programa. 
Asi pues, es solo un pequeho suplemento salarial, pero
proporciona alimentos 
basicos y quizas aumente la producci6n

interna de estos productos.
 

La situacion qua acabamos de describir acerca del bienestar
econ6mico 
 de los maestros es confirmada decididamente por
entrevistas y observaciones de campo. 
Existe un problema creciente
de motivaci6n, contrataci6n y retenci6n de maestros. 
 La economia
atraviesa por una situaci6n tan dificil en estos momentos que hay
pocas alternativas para los maestros. 
Sin embargo, si los sueldos
 permanecen en estos niveles profundamente bajos, tan pronto como la
economia comience a mejorar, es probable 
que muchos maestros
abandonen la profesi6n. Cuando esto se 
ahade a la necesidad de
sustituir la mayoria de los textos escolares donados por la USAID,
que se habran consumido en el curso de los dos pr6ximos ahos, y los
problemas de la infraestructura escolar arnalizados 
en otros
capitulos, la conclusion de 
esta secci6n ha de ser la de que,
econ6micamente, la educaci6n primaria al de
estA borde una
 
catastrofe.
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D. Cuetiones de rinanciamiento 

Los problemas econ6micos que afronta la educaci6n nicaraguense
en su conjunto, y la educaci6n primaria especificamente, pueden ser
los peores de la America Latina. Incluso si la economia puede
comenzar a hacer una recuperaci6n, es tan largo el camino que le
queda por recorrer que el depender del crecimiento economico como
motor para el progreso educativo (y de otros sectores) puede ser
inviable a corto plazo. 
No hay soluciones fAciles o rdpidas. 
Se
necesitan fondos adicionales considerables para ayudar al sistema
de educaci6n basica 
a funcionar 
a un nivel bdsico. El avanzar
hacia las metas mds ambiciosas convenidas por los signatarios de
Educaci6n para Todos requeriria obviamente fondos masivos. 
En esta
secci6n se examinan las razones por 
las que la mayoria de las
alternativas que estan encaminadas a aumentar los ingresos para el
sistema educativo no parecen aplicables a la realidad nicaraguensey, luego, se consideran cuales otras
son posibles fuentes de
 
ingresos.
 

Antes de pasar a ese anclisis, cabe hacer una observaci6n
acerca del proceso de seguimiento y ejecuci6n del presupuesto. La
A.I.D. deseaba conocer si pudiera necesitarse alguna 
asistencia
tdcnica en este 
area. En general, como ocurre tipicamente, el
proceso de elaboraci6n del presupuesto es una estructura 
de
negociacion politica en la que el MED presenta una propuesta, el
Ministerio de Finanzas ofrece 
una contrapropuesta, generalmente
mucho mds baja, y despu~s de randas adicionales de negociaci6n, la
propuesta pasa 
a la Asamblea Nacional para debate y aprobaci6n.
Para el presupuesto de 1991, el MED pidi6 inicialmente unos US$ 115
millones. 
Esta cifra se redujo a US$ 64 millones y, finalmente, la
Asamblea agreg6 otros US$ 4 millones.
 

En la de
etapa ejecucion y seguimiento, el Ministerio de
Finanzas lo controla todo estrictamente. El Ministerio desembolsa
directamente del al de
80% 90% los 
gastos en la educaci6n,
efectuando 
los pagos de los sueldos del personal y de muchos
contratistas. 
Los pagos que pasan a travds del MED se supeivisan
de cerca, se desembolsan mensualmente y no contindan sin pruebas de
desembolsos. 
En vista de este control estricto, parece ser un area
donde no se necesita asistencia tdcnica.
 

1. Remedios Estindar
 

En esta secci6n se analizan cuatro fuentes debatidas a menudo
para fondos adicionales destinados al sistema de escuelas primarias
(y de otra indole) y se efectda un examen si
breve sobre son
aplicables a Nicaragua. El problema principal, tal como pudiera
esperarse, es el de gue el grado de pobreza hace que la mayoria de
los remedios sean inviables.
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a. Contencion de los Costom 

No existe posibilidad de contenci6n de los costos en un
sistema de educaci6n primaria en el que bcsicamente el Inico
 
recurso que se proporciona a los alumnos es un maestro mal
remunerado. Ciertamente, el 
costo por alumno para la educaci6n

primaria ha de aumentar, si se desea obtener un nivel minimo de

calidad. Los sueldos de los maestros son notablemente mas bajos

que lo necesario para 
captar y retener a maestros calificados,

especialmente cuando mejore la economia. 
 AdemAs, son esenciales
 
recursos adicionales para mejora de la planta fisica, sustituci6n
 
de los textos escolares, capacitaci6n de maestros, etc.
 

b. 	 Recuperaci6n de los Costos y Dsscsntralizaci6n do los
 
Aspectos Financieros
 

La pobreza generalizada limita gravemente la descentralizaci6n

de los aspectos financieros exigiendo o promoviendo aportes de la
comunidad. 
Lo que es posible es un programa que estaba funcionando
 
hasta mediados 
de los ahos ochenta. Con ese programa, el MED
suministraba los materiales y la comunidad proporcionaba la mano de
obra 	para la construcci6n de escuelas. 
 El programa se abandon6
 
para todos los efectos a medida que los recursos para la
construcci6n fueron desapareciendo. Podria revitalizarse si 
se
encontraran recursos para inversi6n 
en planta fisica pero, en

general, las comunidades hacen poco por paliar las dificultades en
 
el presupuesto de la educacion.
 

Por la misma raz6n, la recuperaci6n de los costos de las
familias individuales mediante alguna clase de pago por el usuario
 
es muy ptoblematica. La decisi6n adoptada por el MED este aho de
 cargar por los textos escolares donados por la USAID estA

comenzando a poner esto de manifiesto. Tal como se indica en el

Capitulo X, muchos padres estan muy molestos con dicha politica,

indicando c6mo se ven obligados a elegir entre alimentos para sus

familias o libros, y sugiriendu que, si se les obliga a pagar,
tendrdn que retirar a sus nihos de las escuelas. Y esto ocurre con
 
costos relativamente bajos, que oscilan en las escuelas pdblicas

entre US$ 1,20 por serie de textos y US$ 7,00, segdn el nivel de

grado. Aunque existe 
un proceso de reducci6n/exenci6n para los
pobres, se aplica muy desigualmente y aun requiere el pago por las

familias mAs pobres si s6]u tienen un nifo en la escuela primaria.

Esta politica ha generado ya una publicidad desfavorable y, en

conjunto, no es probable que produzca 
dinero suficiente para
justificar sus costos numerosos. En un tal ambiente, los pagos por

los usuarios de cualguic,.r tipo a nivel de escuela primaria no
ofrecen una soluci6n parcial siquiera a la escasez de recursos. Su

aplicaci6n pudiera muy bien contribuir a aumentar niveles 
de

deserci~n ya elevados. En estos momentos, la politica de cargar por
los textos no esta claramente definida, pero es evidente que el
 pago de los textos representaria una pesada carga para la mayoria

de los padres.
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a. Participaci6n del Sector Privado
 

La gravedad de la pobreza en Nicaragua tambi~n limita el grado
en el que el sector privado puede desempefiar un papel mAs
importante en la educaci6n. 
Tal como se examina en el Capitulo II,
las escuelas privadas matriculan actualmente a un 13% de los
alumnos de escuela primaria. Esta cifra ha permanecido

relativamente constante durante los afios ochenta y es s6lo
ligeramente inferior al 15% matriculado en 1978. 
Fundamentalmente,

todas las familias de la clase media que pueden permitirse enviar
 a sus hijos a las escuelas privadas 1o han hecho va, por lo que

existe poco espacio para expansi6n.
 

Con toda probabilidad, habrd 
 alguna reducci6n en la
participaci6n de las 
escuelas privadas en la escolarizaci6n

primaria. Tal como se explica en el Capitulo II, 
un 60% de los
alumnos a nivel de primaria en las escuelas privadas se hallan en
las escuelas subvencionadas por el estado. 
 Esta subvenci6n de
escuelas principalmente religiosas ha sido desde hace tiempo una
practica que no ha cambiado mucho en el nivel de los dias de Somoza
hasta 
fines de la decada de 1980. Hay, naturalmente, razones
educativas y sociales validas para hacerlo, pero en vista de las
dificultades que experimentan las escuelas pdblicas, tal 
como se
indica en este informe, estas razones son cada vez mds
contrarrestadas por la necesidad de liberar recursos, asi como por
las desiualdades en las subvenciones. Dichas consideraciones han
llevado al gobierno UNO a reducir drasticamente sus subvenciones a
las escuelas privadas. Estas subvenciones consisten principalmente
en proporcionar maestros. 
En 1989, se proporcionaron 554 maestros
 a las escuelas primarias privadas subvencionadas (que tenian unos
1.300 maestros en total); para 1991, 
 esta subvenci6n habia
descendido en un 35% a 360 maestros. (Cabe advertir 
que la
reducci6n total, 
a las escuelas primarias y secundarias, fue a~in
 mas pronunciada, de 1.920 trabajadores (no todos ellos maestros) a
915 a traves del mismo periodo de tiempo.) Como consecuencia de
estos cambios y de los cambios econ6micos ocurridos en el curso de
estos dos itimos ahos, 
las escuelas privadas han aumentado el
precio que cargan. Por tanto, es probable que la porci6n de la

matricula de la educaci6n privada disminuya.
 

d. Reasignaci6n dentro do la Educaoi6n
 

En los afios ochenta, se ha prestado una atenci6n considerable
 a la posibilidad de reasignar los recursos entre los niveles de
educaci6n. En particular, se argumenta a veces que, en ausencia de
otras fuentes de ingresos, puede ser 16gico reducir los gastos
pdblicos en la educaci6n superior y utilizar esos recursos para
invertir mas en 
la educaci6n primaria. La justificaci6n se
fundamenta en dos razones principales: primero, la investigaci6n

indica que la educaci6n primaria en general tiene un mayor
rendimiento de la inversi6n que la educaci6n superior (en t~rminos
de sus efectos sobre los sueldos futuros frente a sus costos); y
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segundo, en vista de los costos mucho mAs elevados de la educaci6n
superior y su limitacion a una pequefia dlite, tambien redunda 
en
interds de una mayor justicia social transferir dinero de la

educaci6n superior a la educaci6n primaria.
 

Aunque no hay datos suficientes para calcular tasas confiables
de rendimiento, puede ser cierto que el rendimiento de la educaci6n
primaria 
sea mayor que el de la educaci6n superior en Nicaragua.

Ademds, no bay duda de que la educaci6n superior emplea mucho mas
dinero en una proporci6n muy pequefia de la poblacion. Sin embargo,
hay Limites ampliamente reconocidos en estos argumentos que indican
 que probablemente no sea factible ni deseable reducir la educaci6n
superior en Nicaragua (en un estudio reciente del Banco Mundial,
Haddad y colaboradores, 1990, apuntan a estos limites en una base
 
global).
 

Primero, aun cuando en este capitulo se ha demostrado que una
proporci6n notable de los gastos totales en la educaci6n van a la
educaci6n superior, tambien se ha visto que los costos por alumno
 no parecen ser excesivos. En terminos relativos, de 10 a incluso
15 veces los costos por alumno de la educaci6n primaria tienen
lugar al extremo inferior de la experiencia en paises comparables.

Ademas, en terminos absolutos, los gastos inferiores a US$ 1.000
por alumno declarados en 1990 son demasiado bajos para operar un
sistema de 
educacion superior de calidad. Las entrevistas e
informes acerca de la educaci6n superior corroboran el nivel minimo

de apoyo de recursos que se proporciona actualmente.
 

Segundo, no solo 
son los costos por alumno relativamente

bajos, sino que el numero de alumnos que recibe educaci6n superior
tambidn es relativamente reducido. 
 Si bien el gobierno del FSLN
ampli6 la educaci6n en todos los niveles, hizo hincapie 
en los
grados mas bajos. 
 La proporci6n del grupo de edad matriculada en
la 
educaci6n superior experimento una expansi6n en los primeros

ahos en la decada de 1980, pero se 
redujo mucho m~s que cualquier
otro nivel 
a medida que se contrajo la economia. Para 1988, la
relaci6n de matricula habia descendido a 6,3%, casi un 30% mAs baja
que en 1978. Este porcentaje tambi6n es mucho mds bajo que el de
la mayoria de paises latinoamericanos comparables. La poca
informacion disponible indica que hay una ventaja econ6mica en la
educaci6n 
superior, incluso en estos tiempos dificiles. En
 
resumen, la educaci6n superior nicaraguense no parece haber

experimentado una expansi6n excesiva o ser demasiado costosa.
 

Finalmente, cabe recordar que la 
reducci6n de la educaci6n
superior tiene costos politicos importantes, tal como han
constatado muchos paises en la decada de 1980. 
 A medida que se
redacta el presente informe (marzo de 1991), 
los estudiantes en
Managua protestan fuertemente contra las reducciones propuestas en
la educaci6n superior que se estAn haciendo parte de la reciente

serie de medidas de devaluaci6n drastica. 
Si bien la Constituci6n

nicaraguense no establece una proporci6n fija 
del presupuesto
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gubernamental que se empleard en la educaci6n superior (o
en otros
niveles), tal como 
hacen algunos paises latinoamericanos, se ha
interpretado que la Constituci6n exige educaci6n superior gratuita.
En resumen, por diversas razones, no es probable gue los recursos
para la educaci6n primaria puedan o deban venir de la educaci6n

superior.
 

2. Alternativas Actuales de Finanojamiento
 

En la actualidad, hay s6lo para
unas cuantas fuentes
fondos adicionales requeridos para la educaci6n basica. 
los
 

Primero,
existe la posibilidad de reasignaciones intersectoriales dentro del
presupuesto del gobierno. 
 El principal candidato es 
la defensa
que, en 1990, adn recibia un 
35% del presupuesto gubernamental,
cifra que no cambi6 mucho de ahos anteriores (datos suministrados
por el Ministerio de Finanzas, en los que se combin6 el presupuesto

militar y policial).
 

La segunda posibilidad es la de que el gobierno recaude fondos
adicionales. Algunos creen la
que reciente reforma fiscal
producird ingresos mayores. 
Existe tambien la posibilidad de que
la privatizacion de algunas empresas auministradas por el estado
produzcan recursos para otros usos del sector pdblico. 
Finalmente,
algunos economistas creen que, si la 
economia se estabiliza y
comienza a mejorar, habra cabida para impuestos adicionales. Tal
como se indico anteriormente, para 1989, el tamaho relativo del
gobierno era aproximadamente 
el mismo que en 1978. Este
probablemente sea adn mas reducido ahora y pudiera haber espacio

para expansi6n.
 

Finalmente, 
la fuente mAs realista de ayuda financiera
inmediata para la educaci6n 
(y otras actividades del sector
pdblico) 
es la ayuda exterior. Quizas 
lo mcs vital es que
Nicaragua salde sus cuentas morosas de forma que el Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional puedan aprobar 
una serie de
medidas de ayuda y abrir el camino para otros prestamos. Lo 'Inico
que se requiere es que estas instituciones y algunos 
donantes
ayuden a concertar algunos prestamos intermedios. Despues de todas
las dificultades por las que ha pasado Nicaragua y los esfuerzos
que el gobierno UNO ha hecho 
en la esfera econ6mica, es dificil
comprender por qud 
se ha necesitado tanto tiempo. 
 Sin estos
prestamos en un futuro cercano, junto con esfuerzos bilaterales y
multilaterales importantes, los problemas de Nicaragua pudieran
empeorar. 
Las tensiones emanadas de ahos de encarnizado conflicto,
junto con la desesperaci6n de una pobreza creciente, generan una
situaci6n potencialmente explosiva. 
Parece haber un deseo genuino
y generalizado de 
una 
resoluci6n pacifica y democrdtica de los
conflictos entre todas las partes, pero la paz 
es una propuesta
frAgil frente al hambre generalizada. Se necesita una acci6n

rdpida y sustancial.
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B. Recomendaciones
 

El andlisis que se presenta 
en este capitulo, junto con el
resto de este informe, sugiere la necesidad de recursos adicionales
sustanciales para reformas de la escuela primaria y otras formas de
educacion basica. Gran parte 
de estos recursos tendran que
provenir inicialmente de la ayuda exterior. 
Como siempre, existe
la cuesti6n de la permanencia o continuidad: ZQud ocurrira si 
se
reduce la ayuda en el futuro? Este ha sido un problema grave en
todo el mundo en los proyectos 
de ayuda donde los donantes
construyeron a menudo costosos proyectos piloto que nunca pudo
mantener el pais receptor, incluso cuando era viable hacerlo.
embargo, la situaci6n en Nicaragua es diferente. 
Sin
 

En la actualidad,
nada es sostenible mas alla del 
actual nivel sumamente bajo de
recursos suministrados e, incluso, esto esta en duda a medida que
la ultima devaluac:i6n obliga a hacer nuevas redu-ciones.
 

El hecho de si los 
recursos adicionaes requeridos para
libros, escuelas y maestros pueden mantenerse con el tiempo depende
vitalmente de la recuperaci6n de la economia nicaraguense, de un
incremento en los ingresos gubernamentales y de una reasignaci6n de
los recursos dentro del gobierno al 
sector educacion. Si bien,
evidentemente, seria un gran error emprender proyectos que tuviesen
poca probabilidad de continuidad, 
no hay otra opci6n sino la de
aportar ahora recursos adicionales importantes para asegurar la
supervivencia de un sistema de educacion primaria viable. 
No sera
claro por algun tiempo si 
estos niveles mds elevados de recursos

pueden mantenerse por algun tiempo.
 

1. Mejoramiento do la Educaci6n Primaria
 

Para la educaci6n primaria, deberia predominar lo que pudiera
llamarse 
una estrategia de necesidades bAsicas. Concretamente,
esto significa subrayar (aunque no necesariamente en este orden) la
planta fisica, los libros, la capacitaci6n de maestros y el
mejoramiento de los sueldos, programas de alimentos para los
alumnos y la capacidad gerencial para hacer frente a estas
necesidades basicas. 
 Quizs lo que es mAs urgente, dada la
situacion de nutrici6n ilustrada el
en Capitulo X, sean los
 programas de alimentos. El mejoramiento de los sueldos de 
los
maestros, junto con la certificaci6n y actividades de desarrollo
profesional, es una 
opcion viable para mejorar el desempefio y
retener a los maestros. Tal como se indic6 arriba, esto se requiere
para mantener una fuerza docente motivada, y se necesita mejor
capacitaci6n previa al servicio y en 
servicio para hacer a los
maestros mas eficaces (vease el Capitulo VIII). 
 El programa de
donaci6n de textos de la USAID llen6 un vacio urgente pero, dentro
de dos afios, la mayoria de estos libros no estardn disponibles o no
serdn utilizables. 
 Por tanto, ha de comenzarse inmediatamente a
trabajar en la elaboraci6n de un programa de producci6n de textos
 
local y sostenible.
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Tal como se indica en todo este informe, las condiciones de la
planta fisica son deplorables, como reflejo de ahos de descuido.
Se necesitan programas importantes de construcci6n, reconstrucci6n
 y reparaci6n de escuelas. Falta equipo escolar basico. 
 El
Ministro de Educaci6n declar6 por televisi6n en fecha reciente (21
de marzo de 1991) que se estima que hasta la mitad de los alumnos
de escuela primaria carecen de pupitres. Los resultados do la
evaluaci6n indican que muchas escuelas 
estAn teniendo lugar en
viviendas privadas en condiciones de aprendizaje muy deficientes.
 

Finalmente, cabe advertir que poco de lo que antecede puede
ponerse en practica, y mucho menos mantenerse, sin mejoras en la
capacidad gerencial (vease el Capitulo V). 
 Aunque esto no ha de
ser muy costoso, se necesitan recursos adicionales para realizar
actividades de campo normales. Una de las razones por la que
Nicaragua, y otros paises, desarrollan lo que pudiera liamarse
sistemas de gesti6n "introvertidos" es la de que raras veces hay
dinero suficiente para que el personal haga aquello para lo qu- se
le contrato, es decir, capacitar y supervisar a maestros, iniciar
 y supervisar proyectos, recopilar informaci6n del terreno,
Por tanto, terminan administrandose unos a otros. 
etc.
 

Para hacerlos
 mas productivos, se necesita reorganizaci6n y capaaitaci6n, pero
tambien recursos suficientes para la realizaci6n de su labor.
 

2. Mejoramiento do la Educacion do Adultos y Preprimaria
 

En la primera mitad de los afios ochenta, se prest6 una
atenci6n concentrada e importante 
a la educaci6n de adultos.
Nicaragua sr convirti6 en un caso ejemplar este
en area, como
resultado de la cruzada de alfabetizaci6no 
 Aunque los resultados
quizds fueran exagerados, 
se realizaron cambios extraordinarios.
Sin embargo, tal 
como explica en el Capitulo IX, las condiciones
durante la iltima mitad de 
los ahos ochenta afectaron a estos
resultados de forma notable. Existen pruebas de una grave perdida
en el progreso realizado en el pasado en materia de alfabetizaci6n

hasta el punto en que Nicaragua puede estar dirigiendose a niveles
de analfabetismo adn mas elevados que antes de la cruzada. 
 Esta
tendencia es 
impulsada por la tasa muy baja de conclusi6n de la
escuela primaria, por un nivel 
cada vez mAs bajo de recursos
asignados a ia educaci6n de adultos por el gobierno y por el

consiguiente descenso en la matricula.
 

Los beneficios de la alfabetizaci6n de adultos estAn bien
dccumertados en 
la literatura internacional. En Nicaragua, las
pruebas procedentes de la encuesta nacional de hogares de 1985 y la
encuesta de hogares de Managua de 1989 por el Instituto Nacional de
Estadistica y Censo (INEC) corroboran este hecho: 
 las personas
alfabetizadas tienen mejores puestos de trabajo, mayores ingresos
y mejores condiciones de vida que las personas analfabetas. Para
detener el retorno al analfabetismo, se necesitarAn recursos y,
quizAs antes que nada, se necesita compensar de alguna forma a los
maestros de la educaci6n de adultos. 
 En la economia actual, es
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imposible depender estrictamente de voluntarios y esperar

satisfacer las necesidades existentes.
 

Adem~s, no deberia estar descartada la cuesti6n de considerar
alguna clase de estrategia de campafia o minicampafia de
alfabetizaci6n. Politicamente, un reconocimiento de la parte buena
del pasado puede 
ayudar a cicatrizar heridas, educativamente

pudiera movilizar la revitalizaci6n de partes del sistema y,
econ6micamente, un disehio adecuado y un alto grado 
de ayuda

voluntaria pudieran mantener bajos los costos.
 

Finalmente, es absolutamente necesario pvestar atenci6n a lo
que se ha convertido 
en el punto central de las conversaciones

internacionales sobre la 
politica de educaci6n de adultos: el
ambiente postalfabetizaci6n. 
Ademds de j6venes que nunca aprenden
a leer y escribir, la fuente mayor de crecimiento del analfabetismo
 son las personas que aprenden 
a leer y escribir pero que nunca
tienen la ocasi6n de utilizar estos conocimientos. Las estrategias
en este area son, entre otras, la producci6n, para personas recien
alfabetizadas, de peri6dicos, materiales de extensi6n agricola,

materiales sobre salud, etc.
 

Aunque la escolarizaci6n preprLmaria no forma parte del
alcance del trabajo de esta evaluaci6n, merece la pena decir unas
palabras acerca de este area puesto que, cada vez mas, es una parte
esencial de la educacion basica. 
La educaci6n preescolar recibi6
 un fuerte apoyo en la Declaraci6n de la Educaci6n para Todos y hay
pruebas crecientes de su aplicaci6n y eficacia en funci6n del costo
 en 
los paises en desarrollo (Myers, 1990). En Nicaragua, se ha
hecho un progreso considerable, desde sus comienzos en los primeros
afios de la decada de 1930 hasta la matriculaci6n de casi una quinta
parte del grupo de edad. 
 Si bien no existe informaci6n sobre la
eficacia (para este o cualquier otro nivel del sistema de
educaci6n), es evidente que los padres valoran 
las funciones
educativas y de instrucci6n de los nifios. En esta epoca de
presupuestos 
sumamente reducidos, los programas preescolares

pudieran ser blancos faciles para reducciones presupuestarias. Se
recomienda que no se haga tal cosa y que se considere su expansi6n,

junto con estudios para mejoras, tan pronto como sea posible. 
Cabe
advertir 
 que hay un porcentaje relativamente pequeflo del
presupuesto asignado la
a educaci6n preescolar e, incluso, la
eliminaci6n del programa no 
liberaria cantidades importantes de
 
recursos.
 

3. Asistencia no Relacionada con el Proyecto
 

Aun cuando la definici6n de los mecanismos para la puesta en
practica de algunas de las 
recomendaciones arriba 
indicadas

necesita someterse a una consideraci6n y estudio mAs cuidadosos, la
asistencia no relacionada con el proyecto pudiera representar un
papel muy importante. 
Esto pudiera ocurrir, en particular, en lo
 que respecta a los incentivos de los maestros y la reparaci6n de
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las escuelas (e, incluso, quizAs 
en la reconstrucci6n
escuelas). Estas areas de las
 no requieren necesariamente 
ninguna
asistencia tdcnica, estdn bastante bien definidas y, por tanto, son
altamente visibles.
 

4. 
 Capacidad do Informacl6n y An~lisis Normativo
 

El Capitulo VI se concentra en cuestiones relativas al Sistema
de Informaci6n 
 de Gesti6n y formula
recomendaciones a este respecto. 
cierto nximero de
Cabe advertir simplemente que hay
espacio para mejoras. Se dispone de 
datos dtiles que nunca 
se
agregan para convertir]os en informaci6n dtil. 
Hay cierto ndmero
de estudios que el MED pudiera realizar, tal como se menciona en
otros capitulos, que pudieran ser muy utiles para fines normativos.
Entre estos 
figuran los siguientes: extensi6n y causas 
de la
repetici6n por los alumnos; el impacto de los cargos por los textos
escolares y otros costos sobre la asistencia a la escuela; y el
ndmero 
de escuelas primarias incompletas 
y aulas de grados
mdltiples y los problemas ocasionados por ambas clases.
 

Estudios como los arriba citados, una capacidad mejorada en
materia del Sistema de Informaci6n de Gesti6n y analisis normativo
y otras mejoras similares son esenciales para la operaci6n a largo
plazo del Ministerio de Educaci6n. 
Sin embargo, al concluir este
capitulo caba 
subrayar que la informaci6n
contenida arii contenida y la
en otros capitulos ponen de relieve que la 
escasez de
recursos basicos es el mayor problema afrontado y deberia recibir
la prioridad mas alta. 
Si bien puede necesitarse alguna actividad
de recopilacion de informaci6n concentrada para cualquiera de las
Areas "fundamentales" descritas antes, las mejoras en el Area del
Sistema de Informaci6n de Gesti6n y andlisis normativo han de dar
precedencia 
 (y esto no significa 
 que no reciban fondos,
naturalmente) a esfuerzos serios por mejorar la provisi6n de los
recursos 
mas fundamentales: 
 alimentos, maestros, libros y
escuelas.
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V. ADMINISTRACION DEL MED
 

En este Capitulo se examina la administraci6n y gesti6n del

Ministerio de Educaci6n de Nicaragua (MED), y aquellos factores
 
que influyen en su eficiencia, eficacia y la posibilidad de su
reforma. Se estudia la forma en que se organizan y ordenan en

el MED la autoridad, la mano de obra y la realizacion de las
 
tareas.
 

Bases juridicas confusas y contradictorias impiden la
reforma, el control y claras lineas de autoridad para el MED,
y la estructura del MED Central se interpone a una integraci6n

y coordinacion apropiadas do las actividades a tcaves de las

distintas unidades funcionales. Los procesos, operaciones

organizativas y herramientas gerenciales clave del MED estan
anticuados y mal definidos. 
En parte, estos problemas se deben

al hecho de que los gerentes de nivel medio del MED carecen de

capacitaci6n, formaci6n y experiencia para dirigir con eficacia

la reforma estructural y operativa. Ademas, 
el MED ha
desconcentrado la autoridad en las dreas de dotacion 
de

personal, gastos discrecionarios y distribuci6n de materiales
 
como base para la descentralizaci6n. Sin embargo, la

organizacion politica local 
no permite una descentralizaci6n
 
democratica en estos momentos.
 

Se recomienda iniciar un 
didlogo de politica acerca del
andlisis, codificaci6n e integraci6n de la legislaci6n existente

tal como las Leyes de Servicio Civil, C6digo del Trabajo y Ley

de Educaci6n y exigir como condici6n previa a cualquier proyecto

la ejecuci6n de la Ley de Carrera Docente, aprobada en fecha

reciente por la Asamblea, y la formaci6n de grupos de trabajo

para elaborar los proyectos de ley, reglamentos y codificaci6n
 
que se requieran.
 

Se recomienda 
un plan de dos etapas para mejorar la

comunicacion, colaboraci6n, operaciones y evaluaci6n en el MED.

La primera etapa consiste en el disefto y ejecuci6n del Sistema

de Gesti6n por Objetivos (MBO) al que seguirA la segunda etapa

integrada por el 
diseho y ejecuci6n de la supervisi6n del
desempefto. Esto facilitard la 
capacitaci6n gerencial y

formacion 
 del personal en el pais y fomentard la

profesionalizaci6n de 
la funci6n de la administraci6n de la
 
educaci6n.
 

Ademds, deberd realizarse un estudio de la
descentralizaci6n y dotaci6n de personal para explorar

posible eliminaci6n de duplicaci6n regional 

la
 
de funciones y
trabajo hacia una direcci6n a n±vel departamental o municipal
 

para el MED.
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A. Introducci6n
 

La administraci6n es especialmente importante cuando los
 recursos son 
escasos, la inversi6n prevista insuficiente y las

necesidades grandes. 
Por consiguiente, la administraci6n del MED
 
es un drea clave que hay que examinar en cualquier reforma prevista

del sistema de educaci6n de Nicaragua al nivel primario, al menos
 
por dos razones:
 

Eficiencia y Eficacia Institucionales. El 6xito de las
 
intervenciones educativas, bien se midan sobre la dimensi6n de
 
su eficacia (el logro de los fines del proyecto) o eficiencia
 
en funci6n del costo 
(la relaci6n de resultados frente al
 
costo), es afectado por la calidad de l. administraci6n.
 
Seria miope invertir en nuevos materiailes, en sistemas
 
innovadores de instrucci6n, en mejor uapacitac±6n para los
 
maestros, etc., si el actual sistema administrativo del MED no

puede coadyuvar al logro de estos fines. 
 Si el MED no tiene

la capacidad necesaria para ayudar a disefiar proyectos,

supervisar su ejecuci6n 
o evaluarlos y beneficiarse de la

evaluaci6n, la inversi6n en las mejoras de la educaci6n puede

perderse totalmente o surtir relativamente poco efecto ya que

un sistema administrativo ineficaz emplearia la mayor parte de
 
los recursos dedicados a mejoras sustantivas.
 

Esfuerzo Continuo. La capacidad del MED para mantener las

intervenciones del 
proyecto despuds de haber concluido la

ayuda por los donantes estA directamente relacionada con el

mejoramiento administrativo y el disefio del plan de

organizaci6n. La capacidad requerida para continuar con los
 
proyectos y programas deberd ser institucionalizada por la

administraci6n del MED. Si la administraci6n del MED no tiene
 
un buen desempefio, no podrA mantener los proyectos.
 

B. Marco Fisico del Ministerlo de Educaci6n
 

1. MED Central
 

El MED Central estA 
situado en un antiguo complejo de
 
apartamentos. Aunque el espacio 
no se disefi6 para oficinas del

gobierno, tiene algunas ventajas. 
Por un lado, ofrece un ambiente

c6modo. La mayoria de las oficinas son espaciosas y estdn bien

amuebladas, los cuartos de aseo son numerosos y existe abundante
 
agua corriente como corresponde a un edificio de viviendas.
 
AdemAs, los teldfonos internos funcionan bien y cada oficina cuenta
 con acondicionador de aire. 
Pot el otro, el edificio propiamente

dicho se ha descuidado: hay sintomas que indican que las oficinas

del Ministerio de Educaci6n necesitan reparaci6n; todo el edificio

necesita pintura; y hay algunas oficinas (apartamentos) que estan
 
cerradas debido a dafios o falta de reparaci6n.
 

El intento por adaptar las operaciones de oficina a un
 
edificio de dos pisos, originalmente disefiado para viviendas,
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tambidn tiene algunas desventajas. La distribuci6n espacial de las
oficinas dificulta el acceso. 
 Hay distancias considerables que
recorrer a pie y escaleras que subir entre las oficinas. Esto

disuade la comunicaci6n interna y la participaci6n de los enfermos
 o incapacitados. La ausencia de ascensores hace que sea dificil
 
entregar equipo a los segundos pisos. 
 Es dificil encontrar lds
oficinas 
en el MED Central debido a que los apartamentos estAn

distribuidos entre diez edificios separados.
 

La dispersion de las oficinas tambidn afecta a la supervisi6n

y coherencia de las unidades. 
Cada m6dulo tiene espacio para s6lo
diez oficinas. 
Las unidades dentro de una misma dependencia pueden
estar situadas en modulos diferentes. Esto produce confusion en la

localizacion de las oficinas, incluso para quienes se 
encuentran

dentro de la misma unidad orgdnica. Incluso el contacto dentro de
 una unidad se ve dificultado, haciendo problemctica la coordinaci6n

del trabajo dentro 
de las unidades de la organizaci6n y la

comunicaci6n entre ellas.
 

Para facilitar la comunicaci6n y coordinaci6n del trabajo, se
han abierto puertas en las paredes que separan a los apartamentos

en algunos modulos. En estos m6dulos, es posible ir andando desde
 
un extremo del piso al nivel de la calle hasta el otro sin tener
 
que salir de cada oficina al exterior y volver a entrar a travds de
 
otra puerta. 
Esto ahorra tiempo y puede permitir una corriente m~s
fluida del trabajo. Sin embargo, en la practica, tambien significa

que quienes utilizan 
estas vias pasarcn a traves de oficinas

privadas. En consecuencia, las reuniones 
y conversaciones se
interrumpen a medida que los funcionarios pasan a traves de ellas.
 

No existe espacio de almacenamiento, especificamente disefiado,
seguro y a prueba de los elementos, para los archivos en el MED.

Los registros se mantienen en estantes de oficina o se guardan en
armarios. 
Los ratones y cucarachas los destruyen. No hay espacio

de almacen. No se dispone de eslacio apropiado para los archivos
 
o el almacenamiento de los materiales.
 

2. Niveles Intermedios
 

Al igual que el MED Central, las Oficinas Regionales y
Municipales se hallan de ordinario en estructuras adaptadas a este
 uso, en vez de haber sido disehadas como oficinas. Por ejemplo, en

Rivas, el gobierno anterior expropi6 
una vivienda privada para
utilizarla como Oficina Municipal. Esto proporcion6 un lugar con

espacio suficiente. Sin embargo, en la mayoria de los casos, las

Oficinas Regionales carecen de espacio y de muebles para todo el

personal; de ordinario, hay espacio y apoyo para el Delegado y el
Administrador. 
 La mayoria de las Oficinas Regionales necesitan

reparaci6n y pintura y, al igual que 
ocurre con el MED Central,

carecen de espacio de almacenamiento. La mayoria tienen

electricidad, teldfono y agua corriente. 
Las Oficinas Municipales

son similares, pero estAn 
en peores condiciones. En conjunto,

tienen aun menos espacio y equipo.
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Un problema que afecta 
 a las Oficinas Regionales y
Municipales, y especialmente a las escuelas, es el del vandalismo
 y el hurto. 
 Cuando se hacen mejoras, dstas se yen expuestas al
vandalismo. Par ejemplo, 
cuando se colocan bombillas en una
escuela electrificada, 
 se roban estas o se rompen casi
inmediatamente. Practicamente en todas las escuelas, no se dispone
de un sistema de seguridad de guardas nocturnos come el empleado en
 
el MED Central.
 

C. Ambient. Institucional del Ministerio do Educaci6n
 

1. Ambiente Juridico
 

Tal come se explica en el Capitulo III, la Constituci6n
establece las funciones del MED. 
Estas funciones son, entre otras,
la supervisi6n, regulaci6n e inspecci6n de la educaci6n pdblica, y
la preservacion de la libertad acddmica y los derechos de
padres y maestros a ejercer sus opciones en 
los
 

la educaci6n de los
alumnos. Ademds, el 
MED supervisa la idoneidad tOcnica de la
ensefianza 
en las escuelas privadas, vigila la capacitaci6n del
personal docente y administrative, administra el sistema de becas,
certifica el otorgamiento de gradas profesionales y aprueba los

gradas otorgados en el extranjero.
 

Segdn se explica eri el Capitulo III, una ley o decreto finico
 no abarca todos los aspectos de la organizaci6n o funci6n del MED.
Varias leyes, entre ellas la Ley 
Orgdnica del Ministerio de
Educaci6n, de 
1982, que trata de las facultades del Ministro y
Viceministro, siguen vigentes en las areas 
 no abarcadas

directamente o contradi.chas par legislaci6n 
mcs reci2nte. Par
ejemplo, la ley de 1982 estipula la designaci6n del Ministro y
Viceministro par el Ejecutivo. 
Sin embargo, no define claramente
la relaci6n entre estos individuos y sus funciones salvo en lo que
respecta al la
a dar Ministro facultad de establecer

procedimientos internos y regular la educaci6n. 

los
 
Andlogamente, el
Reglamento de Educaci6n Primaria, emitido coma 
acuerdo del MED en
1984, sigue en vigencia para el establecimiento de la estructura de
las escuelas primarias. En la Figura 3 se presentan las leyes
importantes que establecen la direcc!6n administrativa del MED y se
detallan, en forma resumida, sus efectos.
 

2. Ambienta Politico Interno
 

a. Ideologia
 

La direcci6n actual 
del MED ha estado desempefiando sus
funciones 
s6lo durante un afio. Consideran que el usa de los
simbolos del partido FSLN, tales coma la bandera, con los simbolos
nacionales tradicionales, ha resultado en una degradaci6n de los
simbolos nacionales y en el orgullo en ellos. 
Estdn comprometidos

a continuar un programa de reforma educativa en el Ministerio que
incluye el fomento de la edticaci6n civica y moral. Par ejemplo, el
Himno Nacional de Nicaragua se hd distribuido a la mayoria de las
regiones para uso en sus aulas. 
Esta es una respuesta directa al
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uso por el FSLN de su himno en las escuelas de todo el pais.

Tambit'n se ha publicado para uso en las escuelas 
un folleto

titulado Simbolos Nacionales de Nicaragua, Caracteristicas y Usos.
 

Ademas, el MED estA siguiendo adelante con un programa

destinado a sustituir los textos escolares del gobierno anterior.

Se considera que 
esos textos son demasiado ideol6gicos para

utilizarlos en las escuelas primarias y han sido sustituidos. El

MED tambi~n desea reemplazar los textos de la educaci6n de adultos
 
con textos recien impresos y ha solicitado a la USAID ayuda en esta
 
esfera.
 

Una meta principal del MED sigue siendo la eliminaci6n de la

indoctrinacion ideol6gica del FSLN que se halla en los materiales
 
educativos. Una meta secundaria de esta actividad es la provisi6n

de materiales nuevos, cuando se necesiten. 
Otra meta secundaria es

la de cambiar el MED de una instituci6n ideol6gica a una

instituci6n tecnol6gica. Esto se delinea en el folleto de julio de

1990 publicado por el Ministerio titulado Lineamientos del

Ministerio ae Educaci6n en el Nuevo Gobierno de Salvacion Nacional,
 
en el que se dan instrucciones especificamente al MED para que se
 
concentre en las areas siguientes:
 

Transformacion del Curriculum
 
Libertad Academica
 
Promoci6n de los Maec'ros
 
Estimulo de la Producci6n Academica
 
Democratizaci6n y un Papel Mayor para los Padres
 
Apoyo a la Educaci6n Privada
 
Educaci6n Bilingue e Intercultural
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Nombre 


Ley Orgdnica del 

Einstcriode 


Educaci6n 

Regla-ento de 
Educacirn 
Primrla 


Ley de Carrera 
Docente 

Ley do Servicio 


Civil y de la 

Carrera 

Achinistrativa 


C6digo deL 
Trabajo 

Instructivo de La 
Nomenctatura 

EstructuraL del 
Estado 

PromuLgado por 

Rama Legislative 

_ 

Direcci6n dt 
MED 

(Ministro) 


Ram LegisLativa 

Ram Legislativa 

RAme Legistativa 

I 

Secretario 
General de Ia 

Junta 

Figura 3. Normas 

Aprobado por 

Rama LegisLativa 

Poder Ejecutivo 
(Presidente) 


Ram Legistativa, 
tuego necesita 
RegLamento Interno 
del 14ED 

Ram Legistativa 


Rama LegisLativa 

Ram Legistativa 
(Junta) 


Formates 

1982 

1984 

1990 

1990 


1945 

1980 

que Riger Las Otganizaciones 

Estado 

Aprob&da y pubticrda 
en La Gacata 

-

Adoptado y publicodo 
en La Gacetz 

0 

* 

Adoptada y pubticada 
en La Gaceta; no 
entrari en vigor hasta 
que se adopte el 
regtamento 

* 

0 
0 

a 

0 

* 

Adoptada y pubticada 
en La Gaceta; en 
espera de que se 
adopten Los 
reglamentos en cada 

Ninisterio 

En pteno vigor desde 
1985; aprobado y 

pubticado en La 
Gaceta 

• 

* 

* 

* 

Aprobado y pubticado 
en La Gaceta; se 
continua siguidndoLo 

* 

* 

* 

del nD 

Provisiones
 

Estabtece Las facultades y designacidn por ta 
Ram Ejecutiva del Ministro y Vicc.elnfstro 
EstabLece Las mir~s del Nnisterio
 
Estabtece ta estructura de Las categorfis de 
Las escueLas primrtas
Estabtece Las calificaciones deL personaL de 
escuela primaria .... 
Sustituye at regLamento interno aprobado par 
et NED (donde estd en confticto)
Nuevo sistema de jjbitaci6n para Los mestros
Garantiza cargos docentes a Los egresados de 
Las escuetas normaLes 
EstabLece un sistems de puntos para
catificaci6n de Los mestros y escata satariat
 
Crea un nuevo procedimiento de quejas y
comisio -es (Comisiones Nacionates y

Departa. ntales de Carrera Docente) para 
 Los 
maestros
Inctuye a Las asociaciones en et procedimientode quejas y adopci6n de regLaentos 

Establece Los procedimientos para contrataci6n
 
y seLeccidn de personal para Las agencias del
 
gobierno central 
Establece en Las oficinas de recursos humanos
 
para Las agendas del gobierno central
 

EstabLece Los derechos y responsabilidades de 
Los empteados y empleadores (ptibticos y 
privados)
Controta Las horas y Las condiciones de
 
trabajo, asociaciones, derecho a La hueiga 
Estabtece ministerios siguiendo un modeto 
cubano con inistros, Viceministro y un 
Director General 
Designa Los nonbres para funciones de Lnea y 
de personal en Las agencias del gobierno 
central 
EstipuLa Las necesidades de dectaraci6n
(relacones de Las aqencias del gobierno 
central) 
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b. Asociaciones
 

Las asociaciones de empleados del sector pdblico son
 
permitidas por el C6digo del Trabajo, aunque no se les da

explicitamente el derecho 
a la huelga. Todos los empleados del
 
sector pdblico pueden hacerse miembros de asociaciones, y, en
 
realidad, pueden pertenecer a m6- de una. Sin embargo, los que

tienen cargos administrativos en los ministerios no pueden tener
 
cargos directivos en las asociaciones.
 

La direcci6n del MED trata con cuatro asociaciones diferentes.
 
Son politica e ideologicamente diferentes, aunque no distintas. A

continuaci6n se da una lista y breve descripci6n de
una las
 
asociaciones del sector educacion:
 

Frente Sindicalista de Maestros Nicaraguenses (FSMN) -esta
 
asociacion es identificada como "democratica". Esto significa
 
que el grupo esta aliado al Partido UNO. Representa s6lo a
 
los maestros.
 

Sindicato de Trabajadores Democrdticos de Educaci6n -esta
 
asociacion tambien es identificada como partidaria de UNO. Es
 
relativamente nueva. Representa s6lo al personal

administrativo y auxiliar, en vez de a los maestros.
 

Federaci6n Independiente Nacional de Trabajadores de Educaci6n
 
(FINTEC) -se considera que este grupo estd mas inclinado a la
 
izquierda y es 
mds socialista que las dos asociaciones
 
precedentes. Sin embargo, no es dominada totalmente por el
 
FSLN. Representa a los maestros y otros trabajadores

docentes.
 

Asociacion Nacional de Educadores Nicaraguenses (ANDEN) -esta
 
es la asociaci6n del razo de la educaci6n mas a la izquierda.

Se le considera como una asociaci6n del FSLN. Es muy

activista y recientemente ha sido responsable de la ocupacion

de la Delegaci6n Municipal del MED en Esteli. Representa a
 
todos los empleados de la educaci6n.
 

Debido a que muchos miembros pertenecen a varias asc-iaciones,
 
y a declaraciones infladas, es dificil decir exactamente cuAntos
 
miembros activos tiene cada asociaci6n. Sin embargo, al menos
 
ANDEN estd bien organizada y es poderosa. Evidentemente, las
 
diferencias politicas e ideol6gicas que ya se hallaban en el MED
 
han sido galvanizadas por la presencia de las asociaciones.
 
Naturalmente, osto conduce a una mayojr turbulencia y sirve 
como
 
impedimento para el cambio o la reorganizaci6n en el MED.
 

Las asociaciones tienen una 
funci6n consultiva oficialmente
 
sancionada. Se les reconoce explicitamente como participantes de
 
pleno derecho en la direcci6n institucional en cierto niimero de
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leyes nuevas. 
QuizAs el ejemplo mAs evidente de este hecho sea su
papel indefinido en la nueva Ley de Carrera Docente como miembros
de las Comisiones Nacionales y Departamentales. Esto confiere
autoridad en la adopci6n del reglamento que servirA para ejecutar

la ley.
 

Para que la ley se aplique plenamente, el MED deberA formular
y adoptar una serie de reglamentos que detallan la forma en que la
ley funcionara en la practica en las Areas en las que no estA ya
estipulado. 
Por ejemplo, un programa salarial basado en un m~todo
de puntuaciones dictamindo por la ley deberd tener procedimientos
efectivos concebidos y ejecutados. Las asociaciones deberAn
participar en la concepci6n y adopci6n de estos reglamentos.
 

La cuestion salarial ha 
llevado a una paralizaci6n en la
ejecuci6n de la ley. 
ANDEN desea un programa salarial que se base
estrictamente en los puntos. 
 Algunas de las otras asociaciones
simpatizan con esta postura, pero el MED no tiene el presupuesto
necesario para poner en practica esta propuesta. A menos que pueda
resolverse esta cuesti6n, y se adopten los proyectos de reglamento,
la nueva Ley de Carrera Docente se suspenderA y quedard sin fuerza
hasta que pueda llegarse a un acuerdo.
 

La nueva ley concuerda con el deseo de la direcci6n del MED de
convertir a los maestros 
en personal mis profesional, y mAs
parecido a los tecnicos. 
Los miembros del 2SLN en ANDEN consideran
esto como una oportunidad 
 para satisfacer las necesidades
salariales de sus miembros. 
Tambidn redunda en interds del MED y
de las otras asociaciones aumentar los sueldos de los maestros.
Sin embargo, el supeditar la Ley de Carrera Docente a las demandas
salariales contribuye a aumentar el poder de las asociaciones y no

mejora la calidad de la profesi6n docente.
 

3. Normas y Direcci6n
 

La direcci6n del 
MED se hace mAs turbulenta debido a las
ha el en
normas que dejado FSLN relaci6n con la estructura y
funci6n del MED. 
En septiembre de 1980, la Secretaria General de
ia Junta del Gobierno de Reconstrucci6n Nacional 
promulg6 el
instructivo de la Nomenclatura Estructural del Estado. 
Esta ley se
bas6 en la estructura orgAnica de las agencias del gobierno y los
norbres y funciones de sus 
unidades siguiendo un modelo cubano.
Este modelo no siempre concordaba con las 
leyes aprobadas con
anterioridad que otorgaban facultades 
a los Ministerios de las
agencias del gobierno tales como el MED, y no concordaba con las
subdivisiones politicas existentes del pais, como en el caso en que
los Ministerios estaban organizados por geografia asi 
como por

funciones.
 

La estructura esbozada en el Instructivo de la Nomenclatura es
rigida e inflexible, y conduce en algunos casos a una
burocratizaci6n excesiva, y en otros a un oscurecimiento del papel
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o funci6n. 
En tanto que presta una gran cantidad de atenci6n a la
claridad en las relaciones de declaraci6n, a la especificidad en la
funci6n y las lineas de autoridad, a los niveles mAs bajos de la
organizaci6n, deja poco claras las relaciones en los niveles altos
y la autoridad, difusa. 
 Por ejemplo, dictamina que las unidades
auxiliares han de llamarse todas Divisiones y que las unidades de
linea 
(aunque estas se definen en terminos de autoridad como
6rganos que descansan en el poder ejecutivo, mAs que por su
relaci6n con 
la tecnologia basica de produccion) han de llamarse
Direcciones. 
Tambien especifica, en centlmetros, el tamafho de los
recuadros de un 
cuadro organico y prescribe que cada hilera

siguiente debera ser mas pequefia que la precedente.
 

El impacto del Instructivo de la Nomenclatura puede verse en
el cuadro organico del MED que se presenta en la Figura 4. 
Aunque
el Ministro esta nominalmente a cargo del MED, ni el 
cargo del
propio Ministro, ni los de Viceministro aparecen en el cuadro
organico actual. 
En vez de ello, el cuadro esta encabezado por un
recuadro llamado Direcci6n Superior. Asi pues, el documento
fundamental que establece 
la estructura, cargos y lineas de
declaracion del MED no define claramente la relaci6n formal de los
Viceministros para con el Ministro. 
No esta claro si el Ministro
 es meramente el miembro mas fuerte de una 
junta directiva, la

Direccion, o un jefe ejecutivo debil.
 

Esta falta de definici6n en el papel y autoridad de la alta
direcci6n proinueve ineficacia en dos formas. Primero, tal como han
indicado las personas entrevistadas, aumentan los costos dA dar y
tomar ordenes. 
 La falta de claridad en las relaciones de
declaraci6n deja a los subordinados confusos acerca de quien les
proporciona direccion, 
a quidn han de dar cuenta y quien les
evaluara. 
Esto hace que se muestren reacios a actuar y aumenta el
costo de hacerles actuar. Tambien retrasa la accion a medida que
tratan de determinar a que superior nominal seguir cuando 
se les
dan ordenes conflictivas. 
Ademas, aumenta la incertidumbre de dar
6,denes a los subordinados debido a que los superiores nunca r iedenestar seguros si las tareas realizadas son oportunas, completas yde calidad o, incluso, cuAl es la posibilidad de que r.ufran 
interferencia de otros.
 

Segundo, aumentan )as posibilidades para que la politica de la
organizacion se subordine al programa personal 
o ideologico. En
los casos en los que faltan lineas formales de autoridad o en el
que estas son poco 
claras, aumentan las posibilidades para
transformar lo que seria normalmente un programa informal en una
politica formal. 
Los subordinados no son necesariamente seguidores
del Ministro o defensores estrictos de la politica o programas del
Ministro. Ademas, son
no seleccionados necesariamente por su
 
competencia tecnica.
 

Es esencial que la direcci6n normativa sea clara y que quienes
estdn en la cispide de la organizaci6n la ll.ven a cajo. En
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Nicaragua, donde existe escasez de recursos, es adn mAs importante
que esto se haga con una cantidad miniua de politica organizativa.
Si se emplea mAs tiempo en la adopc6n y definici6n de la politica,
se tendrd menos tiempo para su ejecuci6n y evaluaci6n. La falta de
lineas 
claras de autoridad conduce a ineficiencia y acci6n que
puede ser importante pcliticamente, pero que no promueve las metas
de la organizaci6n y desperdicia recursos tales como el tiempo y

los materiales.
 

D. Estructura y Procesos Burocraticos
 

1. Organizaci6n del Ministerio do Educaci6n
 

El ambiente juridico y el ambiente politico interno del MED
proporcionan el contexto para su direcci6n y administraci6n. Un
anAlisis completo de la burocracia del MED incluye un examen de la
forma en que el MED esta organizado para el logro de sus objetivos.
Esto incluye la distribuci6n de la autoridad y la divisi6n del
trabajo y especializacion funcional que se observa en la estructura
del MED. 
Tambien incluye los procesos que coordinan y apoyan la
divisi6n de autoridad y especializaciones funcionales.
 

75
 



---- -

Niveles Funclonales Organigrama del Ministerio de Educaci6n 
Nivel 1 irnSupeio 

Direci~nSupeior(Ministro
Direcc16n Superior y Vicemninistro)Diein ueo 

Nivel 2 I ddorfa I - IApoyo a la F ertraGnrl--Direoci n Superior 
 Asesores 
 Informaci6n yRelacones Pliblas -Desarollo InstucionaRelaciores Internacionaes •Regti yControl do DocumertmoNivel 3Direcciones y ------ aeme _-
Direccl6n General de -- -- --DivMsi6n General deD icones _ Pianificacidn y Desarollo Administraci6n 

Nivel 4Educativa Planffcacl6n 'Planficacl6n Recursos nai a Serviclos Ingenlerla yI Curricular Humanos JDirecciones y Planes Generales Arquitect. EscolarC6rmputo - Programacs6n Cumcular Selecci6n Presupuesto Compras IntendenciaDMsiones ConstruccilnProyectos Estadistc -Investlgacl6n y Evaluaci6n N6rnLa Contablkdad Almacenamilento - Tranaports yproyectosDrtacn •Textos Escolares • Teorla y dtstnbuci6nBIIIngOe Intercultural soales Planficaci6nImportaciones ydiseio 
Nive! 5 Nivel 5Prograrcin y ontrol,

Direcci6n General deDepartamentos do Educaci6ny Oficinas Educaci6n do AdultosE T 

Eduac~n Educacs~ dc6nPreescolar dccn rFomacvui6n y Cape Alfabetizaci6nyPnmaria Media General Especial o n Educaci&n de Aduftos Comiuncaci6n 
*Educacd6n Fom-sJ Regular Media T6ciIca •Fornacl6n y Alfabebzaci6n Produccn yddfus6n*Educacl6n No Formal Acelerada •Para trabaJadorcs No Formal Profesloalzacln Aduitos Medos Audio vsuales 

CapacftacI6no 

DeegadoDelegaci6n
MunicipA Regional 

RegloneIaVI Subdelegado Subdelegado
EpslfitenReglono Aut6nomas Administrativo Tkcnica Peda IEspecialista enAdministrador AtlU Norto ySurEducacl6n DelRIonuJ"Educacln Finanzas Planifical6n EducacSnn

Pdimaria Sectindarla(ubnarra)Delegaciones Recr=o 

Contable etod6logos Municipales E 5 Contabilidad Tecn6logoe Tecrmlogom 

Centros _Servclos_) Terero (M__ (Meodogoe)
Educativos Generales EducaclnNo 

Director Transprte Formal ydo Aduttos* Maestros 
Delegaciones 



a. Estructura
 

El MED estA razonablemente descentralizado en su estructura.
Esto se debe a que, al igual que muchas agencias gubernamentales,
el MED estc organizado tanto funcional 
como geogrAficamente.

Existe una burocracia del MED para el propio Ministerio Central
organizada a lo largo de lineas 
funcionales. Existen tambid,
subunidades regionales, Delegaciones Regionales que 
 son
responsables de la ejecucion de los programas del Ministerio y de
la supervision de los asuntos al nivel local 
 en su regi6n

geografica.
 

- Despues del Instructivo de la Nomenclatura citado arriba,estas delegaciones regionales dependen del 
Ministro y son sus
delegados ante las regiones. Funcionalmente, los delegados dan
cuenta al Ministro y reciben el apoyo de la organizaci6n del MED
Central. Sin 
embargo, con respacto a la organizaci6n del
Ministerio Central en relaci6n con el poder, autoridad y recursos,
las regiones son el nivel mas bajo de organizaci6n del Ministerio.

Aun cuando no pueden ser ordenadas directamente por el resto de la
jerarquia del Ministerio, tampoco pueden ellas ordenar directamente
 
a otras dependencias de los Ministros: 
han de solicitar el apoyo
 
que necesiten.
 

MED Central: El Ministerio Central 
tiene cinco niveles
diferentes de burocracia, sin incluir las delegaciones regionales
o municipales. Ta] como se indic6 arriba, 
el nivel gerencial
ejecutivo del MED sigue teniendo una estructura influenciada por el
modelo cubano que coloca al Ministro y a los Viceministros juntos
en una 
Direccion Superior. La Secretaria General supervisa 
la
oficina de informaci6n y relaciones pdblicas del MED, la oficina de
relaciones internacionales, la oficina de desarrollo institucional
 y una oficina de becas asi la oficina de 
registro y control de
documentos. Dada su :esponsabilidad para los contactos

internacionales y el desarrollo institucional, la cooperacion con
esta oficina es la clave en todo esfuerzo por mejorar el desempefho
del MED mediante actividad de donantes. 
Ademds, las iniciativas
 que tratan de actividades conjuntas del MED en 
relaci6n con los
donantes o de mejoramiento de la imagen del MED 
necesitarlan
 
llevarse a cabo a travds de la Secretaria General.
 

El MED Central 
 estA dividido en cuatro Divisiones o
Direcciones: Planificaci6n y Desarrollo, Educaci6n General,
Educaci6n de Adultos y Administraci6n. Estas divisiones 
o
direcciones tambidn estAn funcionalmente organizadas. La Direcci6n
de Planificaci6n y Desarrollo supervisa todo el proceso de datos y
estadisticas, la planificaci6n 
de programas y proyectos, la
planificaci6n y evaluaci6n del curriculum y una biblioteca. 
 La
Direcci6n General 
de Educaci6n tiene responsabilidad de la
educaci6n preescolar, primaria, secundaria y especial. 
 Tambidn
estA a cargo de la capacitaci6n y formaci6n de maestros. 
 La
Direcci6n General de Educaci6n de Adultos 
es responsable de la
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alfabetizaci6n en la poblaci6n adulta. 
 La Divisi6n General de
Administraci6n 
es responsable del presupuesto, pagos y apoyo

logistico.
 

Niveles Intermedios: 
 Existen tres niveles intermedios de
organizaci6n por debajo del MED Central. 
El primer nivel bajo la
Sede Central (MED Central) es la Delegaci6n Regional, encabezada
por el Delegado 
Regional que es el representante directo del
Ministro de Educacion y es designado por 61. El segundo nivel es
la Delegacion Municipal, encabezada por el Delegado Municipal que
es designado por el 
Delegado Regional. El tercer nivel es la
escuela local o Centro Educativo que es encabezado por un Director.
Todus estos cargos son puestos de confianza o cargos exentos que
derivan su autoridad en linea directa del Ministro, el cual designa

al Delegao Regional.
 

Los niveles intermedios estdn 
 organizados como
miniministerios, espe-ialmante Oficinas
las Regionales. La
diferencia principal 
os la de que, a medida que uno desciende en
los niveles intermedios hasta la escuela, hay mas estructura para
supervisi6n de los raestLos y menos capacidad administrativa. Sin
embargo, 
tal como se advertira en los 
parrafos siguientes, el
patr6n de organizaci6n 
es una duplicaci6n y redundancia de
funciones: Las Delegaciones Regionales estan organizadas como el
MED Central, y las Delegaciones Municipales 
estan estructuradas
 
como las Delegaciones Regionales.
 

Al igual que ocurre con el MED Central, las Oficinas
Regionales estan organizadas tanto funcional como geogrdficamente.
La sublivisi6n 
geograifca de Is Delegaciones Regionales es la
Delegacion Municipal 
o la Delegaci6n Municipal de Educaci6n. Al
igual que el 
MED Central, est~n organizadas por funcio: y
geografia. Las subdivisiones geogrdficas 
de las Delegacionts
Municipales de Educaci6n son Centros Educativos 
(Escuelas).
 

b. Dotaci6n do Personal
 

En total, el 
MED cuenta con una dotaci6n de unas 31.000
personas. 
Entre estas figuran unoL 24.000 puestos docqntes, 1.900
puestos tecnicos, 2.500 puestos auxiliares y 2.400 puestos
administrativos y de supervisi6n. 
 Una meta del MED Central es
reducir los puestos no docenres en 2.200 o en un 7% en 
1991.
Evidentemente, 
al MED no tiene ur exceso de administradores
(apioximadamente 7,7%), aunque podrian reducirse unos cuantos segun
las funciones reales. 
 Sin embargo, el personal de apoyo tecnico,
tales como los especialistas educativos, tambien descargan algunas
funciones de supervisi6n. 
 Estas funciones pudieran descargarlas
mejor los Administradores 
 o desviarse oficialmente de los
Administredores al personal de apoyo. El personal 
de apoyo o
auxiliares, por ejemplo, un Director de Cocina, tambien llevan a
cabo algun.is funciones administrativas, y figuran actualmente como

administradores.
 

78
 

http:algun.is


En el cuadro siguiente se demuestra que las mujeres estAn bienrepresentadas en la Direcci6n del MED Central en todos los nivelea.
Sin embargo, astdn subrepresentadas en las delegaciones regionales(vdase el Apdndice V-1). Aunque el Ministro es un hcmbre, el cargode Viceministro ocupado corresponde a una mujer (el otro cargo asta
vacante).
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CUADRO 19: Distribuci6n del Personal del MED por su Funci6n y Genero
 

FUNCION ADMINISTRACION 

VARON HEMBRA VARON 

TECNICA 

HEMBRA" 

,APOYO 

VARON 

-

REMBRA VARON 

TOTAL 

HEMBRA 
UNIDAD DEL 
MINISTERIO 

N x N % 
-I-

N % N % N % N % N % N q 
N 

Direcci6n Ejecutiva 3 0.5 1 0,2 6 0 9 0 00O 3 1,2 17 _26 17 6 18 2,8 

Personal Ejecutivo 
Direcci6n de 

P anificacion 

4 
1 

0,5 

0,2 

I 

1 
7 

0,2 

1,0 
6 
21 3,2 

14 
42 

2,2 
6,4 

6 
5 

_09 

0,7 
13 
23 

1 
3,5 

I 

16 
27 

2,3 

4,1 
28 

72 
4,3 

10,9 

Direcci6n de 

Achinistraci6n 

10 

I 

1,5 9 1,4 30 4,6 53 8,1 
I 

109 16,8 
I 

80 12,3 
I 

149 22,9 142 21,8 

Direcci6n Generat 

Educaci6n 

6 0,9 a 1,2 25 3,9 54 8,3 10 1,5 41 6,3 41 6,3 103 15.8 

Direcci6n de 

E d u c a c i 6n de A d ut t os 

3 0,5 5 0,7 7 
9 5 

1,1 
1 64 

13 2,0 3 0,5 10 1,5 13 2,1 
, 

28 4,2 

TOTAL 27 4,1 31 4,7 176 27 21,6 184 28,1 263 40,3 391 59,8 
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Debido a que el otorgamiento de los cargos depende de 
una
f6rmula, la distribuci6n de los puestos por regi6n es equitativa.

El MED Central tiene unos 750 empleados de los que a la Division de
Administraci6n le corresponden unos 300, a la Direcci6n General de
Educacion de Adultos, unos 100 y a la Direcci6n de Planificaci6n y

Direcci6n General de Educacion, unos 150 cada una. 
El resto estA
distribuido entre los asesores del Ministro, el Secretario General
 
y su personal.
 

La relaci6n de inaestros a administradores para todo el sistema
 
es de unos 10 a 1. 
Quizas debido a problemas de transporte, y la
difi cultad para hacer viajes, la relaci6n mds elevada de maestros
 
a personat administrativo se encuentra en la Zona Especial y en la
Regi6n Aut6noma del Sur. 
Rio San Juan tiene 4,28 maestros por cada

administrador, y las Regiones At!dnticas del Sur y del Norte tienen

3,85 y 9,29, respectivamente (vease el Cuadro 20). Comparase esto
 
con -a Regi6n III, Managua, que tiene el ndmero 
mcs elevado de
personal total, y 9,89 maestros por 1 administrador, o la Regi6n I,
con 16 a 1. Hay unos 2.350 puestos administrativos designados en

las Oficinas Regionales y Municipales. En total, hay unos 
6.150
puestos no docentes en las Oficinas Regionales y Municipales, y de
estos 38,2%, aproximademente, son administrativos, 26,1%, tecnicos
 
y otro 28%, puestos de apoyo o auxiliares.
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Cuadro 20: Ndnero y Porcentaje do Tipos do Personal por Regi6n
 

PERSONAL £ 11II IV 
 V VI MAAN RASS ZE-3 MED TOTAL
 

Supervisor 249 447 616 442 235 94 28
180 57 
 57 2.405
 
6,2% 8,33% 7,9% 7,6% 
 8,6% 5,9% 8,7% 16,3% 9,9% 7,6% 7,7%
 

Sup. Tdc. 171 539 319 
 140 43
213 102 53 25 271 1.876
 
4,3% 10,1% 4,1% 3,7% 3,7% 4,6X 
 4,9% 12,3% 8,8% 36% 6,0%
 

Apoyo 250 749 184
348 406 131 
 60 38 30 325 2.521
 
6,3% 6,5% 9,6% 7,0% 6,7% 4,3% 5.5% 10,9% 10,6% 43% 8,0%
 

Docencit 3.269 4.026 6.097 4.776 2.205 873 120
2.668 220 
 0 24.231
 
82,5% 75X 
 78,4% 82% 80,9% 85,39 80,1% 62,9% 4,2% 77,6%
 

TOTAL 3.996 
 5.837 3.069
5.360 7.781 2.726 1.080 350 283 751 31.233 

2. Operaciones del Ministerio de Educaci6n
 

a. Personal
 

En el MED Central, el proceso de personal consiste en tres
 
pasos. Primero, se contrata a personal para todos los puestos a

nivel nacional, es decir, cualquier persona puede solicitar 
un
 
cargo en el MED Central. Segundo, el personal 
se contrata

temporalmente por periodos de dos o tres meses 
(segdn el tipo de

cargo) y, laego, se les da una evaluacion inicial. Tercero,

vuelven a trabajar bajo contrato o se les despide.
 

La contratacion y seleccion de los maestros y el personal es

responsabilidad de las oficinas regionales 
y municipales de
educaci6n. Se hace poca contrataci6n debido a que estas oficinas

tienen generalmente un ndmero excesivo de candidatos. 
Las personas

entrevistadas indicaron que los candidatos 
se seleccionan en el

orden en que llegan, si satisfacen los criterios de estar

dispuestos a completar la educaci6n de la escuela normal mientras
 
ensefian, si no la han completado ya.
 

Contrataci6n: El proceso de empleo comienza con la creaci6n

de un expediente. Los aspirantes crean un expediente llenando una

solicitud general, 
en vez de solicitar cargos determinados. La
 
mayor parte de la informaci6n requerida para un sistema moderno de

registro del personal se pide de los solicitantes. Cuando han

proporcionado esta informaci6n, se abre el expediente.
 

A partir de agosto de 1989, con la llegada del nuevo Jefe de
Contrataci6n, el MED Central inici6 un 
proceso de Entrevista
 
Preliminar o entrevistas previas al empleo. Antes de enviar el

expediente a la base de recursos, se entrevista al solicitante, y
se le clasifica en cuanto a comportamiento especifico

(inteligencia, calma, modestia) y aspectos personales generales
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(aspecto fisico, personalidad, autoexpresi6n). El entrevistador,

de ordinario el Jefe de Contrataci6n, llena una hoja de evaluaci6n.
 

Registro do Solicitantos y Empleados, Una vez completado el
proceso de contratacion, el expediente entra en una serie de
archivos llamados bancos recursos
de humanos. Estos son los
archivos de todos los solicitantes de puestos con el Ministerio.
En realidad, hay dos 
series de archivos diferentes. La primera
corresponde a todos los solicitantes de puestos procedentes de
fuera del Ministerio. La segunda es un 
grupo especial de
expedientes para las personas sugeridas coma 
Posibles asesores o
candidatos 
a un cargo por el Ministro o el Viceministro. Estos
 
tienen preterencia.
 

Los expedientes de los solicitantes estdn en un estado de
desorganizaci6n. No se mantienen an armarios sino en estantes y
muchos estdn incompletos. 
Ademds, se archivan alfabdticamente por
aho de solicitud, en vez de alfabeticamente, o alfabdticamente por
tipo de trabajo deseado o calificaciones. En consecuencia, sL uno
 no sabe el aho en que presento la solicitud un candidato, es
bastante dificil encontrar el expediente deseado. Ademds, es casi
imposib]e buscar un candidato por tipo de especializacion requerida
o calificaciones. 
Asi mismo, la incidencia de errores de archivo
aumenta con el sistema. Los expedientes se archivan a menudo en el
orden alfabetico correcto pero en el afio incorrecto.
 

Selecci6n: 
Cuando un puesto a nivel de entrada queda vacante
 o cuando el supervisor 
de una unidad no tiene una persona
calificada a la que promover, se 
seleccionan los candidatos del
banco de recursos. Ademas, otros, que no se hallan ya en el banco
de recursos, seran sugeridos al supervisor por amigos en el MED y
se les instara 
a que presenten una solicitud. De ordinario, se
entrevista a tres candidatos y se selecciona a uno.
 

Al candidato seleccionado se 
le emite un contrato temporal.
Si el cargo es administrativo (por ejemplo, contabilidad, oficina),
el titular recibira un contrato de dos meses. 
 Si el cargo es de
servicios (por ejemplo, conductores, limpieza), entonces se les da
 
un contrato de tres meses.
 

En la actualidad existe una congelaci6n sobre toda la
contrataci6n. Por consiguiente, la mayoria de los empleados nuevos
han estado trabajando en virtud de una serie de contratos por dos
o tres meses. 
La congelaci6n de la contrataci6n es aplicada por el
Ministerio de Finanzas que autoriza cada cargo al MED y emite los
cheques para los mismos. 
En los casos en los que se juzga urgente
contratar a alguien. el Ministro de Educaci6n 
o un representante

puede presentar al Ministerio de Finanzas una solicitud de permiso
para contratarlo. Asi pues, la congelaci6n de la contrataci6n no es
absoluta e irrevocable, pero el permiso para 
contratar ha de
 
provenir de fuera del propio MED.
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Evaluaci6n del Desempeio: 
Al final del contrato temporal, se
realiza una evaluaci6n del desempeho en el 
trabajo del titular
durante el periodo 
de prueba. Esta evaluaci6n la realiza el
superior inmediato del titular utilizando un formulario elaborado
por la oficina de contratacion de la Secci6n de Recursos Humanos.
En este formulario se evaldan, 
desde excelente a normal,
combinacion de rasgos una
(honradez, responsabilidad, cooperaci6n 
e
iniciativa) y de caracteristicas (asistencia y puntualidad, calidad
del trabajo). 
 No se hacen intentos por vincular estoE
comportamientos. 
 Despues de esta calificaci6n, al calificador sele pregunta si el empleado debera ser confirmado en el trabajo comoempleado permanente, si 
se le deberd prorrogar el periodo de
trabajo (por ejemplo, emitirsele otro contrato) o si 
se le deberd
 
despedir.
 

En la mayoria de los casos, la evaluaci6n inicial durante el
periodo de prueba 
es la dnica evaluaci6n que se realiza de los
empleados. 
El MED no tiene un sistema de evaluaci6n del desempeho,
un 
manual de evaluacion del desempefio 
 ni formularios para
evaluaci6n del personal. 
La evaluacion la realizan informalmente
ciertos supervisores, pero no se efectda como proceso institucional
formal. 
Muchos empleados que comenzaron antes del establecimiento
del proceso de evaluaci6n de prueba en agosto de 1990, nunca han

sido evaluados.
 

Los maestros no son evaluados en forma sistemdtica. Cuando
los Especialistas en Educaci6n proporcionan asistencia pedagogica,
tambien pueden recopilar datos de asistencia para 
los maestros.
Esta es la unica informaci6n relacionada con el desempefio de los
maestros que se recopila. Esta informaci6n no se utiliza
sistematicamente para fines de evaluaci6n.
 

Disciplina: 
 El proceso de disciplina lo lleva a cabo
Prestaciones 
Sociales. 
 Aun cuando parece que existen varios
manuales para disciplina en la oficina, estos 
no se aplican. No
hay ejemplares disponibles para los empleados 
o los directores.
Los despidos se efectuan bdsicamente al albedrio, aunque el C6digo
del Trabajo rige estos procesos y la disciplina tambien se basa en
el. Debido al hecho de que el 
conocimiento del proceso no estA
divulgado, la mayoria de los empleados del MED no ejercen ningan
derecho que pudieran tener. 
Ademds, al contrario de lo que ocurre
con el 
personal docente, los empleados del MED son
no todos
miembros de asociaciones o sindicatos que puedan 
educarles y

representarles.
 

N6mina: 
La mayor parte del tiempo y esfuerzo del Departamento
de Recursos Humanos se dedica a funciones contables para los cargos
asignados y a la remuneraci6n de los empleados. 
 La Oficina de
N6mina tiene esta responsabilidad. 
 Cuenta con un tercio (12) de
los empleados de la Oficina de Recursos Humanos.
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La n6mina forma parte de la Oficina de Recursos Humanos, en
vez de Contabilidad, ya que no tiene una funci6n financiera real.
Los 
datos de n6mina y la n6mina propiamente dicha se recopilan
mediante un programa de computadora en el Ministerio de Finanzas.

Los cheques tambidn se emiten alli.
 

Sin embargo, la preparaci6n de los datos de n6mina para el
Ministerio de Finanzas sirve una funci6n de control de los puestos
de trabajo para 
el MED. En la Oficina de N6mina del MED se
recopilan y ordenan los datos sobre 
contrataci6n, despido 
o
jubilaci6n del servicio y transferencia de todos los empleados
docentes, administrativos y auxiliares o de apoyo del MED. 
 Hay

tres acciones bdsicas de n6mina:
 

Designaci6n (adici6n a la n6mina o a un cargo adicional),

MovimientG (traslado de una persona de un Area o programa a
 
otro)

Cancelaci6n (eliminaci6n de una persona de la n6mina).
 

Cada acci6n es desencadenada por una petici6n de la Oficina
Regional y cada una tiene propio
su formulario que deberd
completarse en 
el MED Central. Estos formularios registran los
datos pertinentes para la transacci6n (por ejemplo, de qu6 programa
a qud programa) en recuadros que pueden utilizarse para perforaci6l,

por funcionarios responsables de entrada de datos.
 

La preparaci6n de la n6mina es un proceso laborioso, manual,
y que consume mucho tiempo. Tal como se indica 
arriba, la
principal funci6n del MED es el control de los puestos de trabajo.
Se supone que esto 
permita al MED mantener un registro de las
vacantes y llenarlas cuando proceda. Tambidn se supone que permita
al MED seguir el movimiento de la fuerza laboral.
 

Tal como estA concebido, no puede llevar 
a cabo estas
funciones muy bien. Es engorroso y lento. 
 Debido a que toda la
informaci6n se introduce manualmente y a que toda ella ha 
de
enviarse al Ministerio de Finanzas que ha de procesarla entonces,
transcurre una cantidad de tiempo considerable entre los cambios
reales 
y los cambios en la informaci6n. Por ejemplo, pueden
transcurrir tres o mAs meses para ahadir a alguien a la n6mina.
sistema no funciona en tiempo real. 
El
 

Esto permite la posibilidad de
 que se excedan los limites de los puestos de trabajo.
 

En realidad, los puestos no son controlados por el MED, s6lo
los llena el MED. Si se presentan mas candidatos de los que se han
presupuestado al nivel central, 
la divisi6n de recursos humanos
elimina los nuevos 
 puestos no financiados revisando 
 las
calificaciones de cada nuevo 
maestro cuyo nombre ha sido
presentado. Sin embargo, los 
criterios para eliminaci6n no son
 
claros.
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N6mina no puede comprobar eficazmente si existe fraude en el
sistema. El MED permite a cualquier persona ocupar mcs de un
puesto (por ejemplo, ensefianza diurna y nocturna). Este hecho es
reconocido por 
un informe en el que el Ministerio de Finanzas
publica las listas que tienen 
cargos mdltiples. Se hace poco
intento por controlar o comprobar cuAntos de estos cargos ocupa una
 persona o si estan realizando el trabajo.
 

Adem~s, tambien puede permitirse fraude debido 
a dos
curiosidades del 
sistema de designaci6n. Primero, no se hacen
comprobaciones para verificar la existencia de las personas citadas
en la nomina. 
 En otros paises, esta situaci6n ha conducido a la
creaci6n de -mpleados "ficticios". Segundo, debido a que el
sistema es tan lento en pagar 
a las personas mencionadas en la
n6mina, existe un 
fondo especial para pagarles en las Oficinas
Regionales. Quienes no reciben sus cheques serie
en la de la
n6mina regular son remunerados mediante cheques emitidos desde este
fondo especial. 
 Puesto que este fondo escapa a todos los demds
controles, la posibilidad de abuso es evidente.
 

b. suministro
 

Los recursos materiales en el MED son administrados por el
Departamento de Abastecimiento Tecnico de Material 
(ATM). Este
departamento compra, almacena y los
distribuye suministros
requeridos. 
En apoyo de estas actividades, el Departamento de ATM
se divide en cuatro 
 oficinas: compras, almacenamiento 

distribuci6n, importaciones y control. 

y
 

El sistema parece bueno sobre el papel pero no funciona bien
en la practica. 
El sistema de operaci6n para adquisici6n, control
y distribuci6n de suministros no estA bien desarrollado. AdemAs,
faltan completamente los tipos 
de datos requeridos para Las
decisiones gerenciales. Las entrevistas con el personal de ATM y
de la Oficina Regional y un informe 
de 1990 preparado por un
consultor del UNICEF ponen de relieve los problemas siguientes.
 

Falta control del inventario. Oficina de
La Control fue
creada para ayudar a identificar los materiales requeridos y
suministros en existencia. 
 Sin embargo, no ha descargado esta
responsabilidad. Los 
 materiales adn son identificados y
controlados por Control 
de Articulos en el Departamento de
Finanzas. 
Este sistema tiene por finalidad la gesti6n financiera
 m~s que el control del inventario y los pedidos. Debido a que los
materiales no se identifican por c6digos de utilizaci6n, sino por
c6digos pertinentes para las categorias financieras, las Oficinas
Regionales 
nunca estAn seguras de lo que estAn pidiendo del
catdlogo, y ATM no tiene una idea exacta de los suministros de que

se dispone.
 

ATM no lleva a cabo inspecciones regulares en los almacenes y

equipos en las 
Oficinas Regionales y Municipales por lo que 
se
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agravan adn mAs los problemas de inventario. La Oficina de Compras
de ATM efectda compras de materiales y equipo para todo el pais,
aceptando licitaciones y completando la contrataci6n y el pago.
Esto se realiza sin un control adecuado del inventario, tal como se
indica arriba, y sin inspecci6n de los almacenes. En consecuencia,

las compras programadas no satisfacen necesariamente necesidades
 
reales, sino solo peticiones reales.
 

El almacenamiento es un problema adicional. 
Muchas Oficinas
Regionales y Municipales 
carecen de espacio de almacenamiento y
gesti6n suficiente. Incluso si se dispone de espacio 
de
almacenamiento, en muchos 
casos este no es apropiado: no estA
seguro ni bien protegido contra los elementos. En la mayoria de
los casos, 
no se controla el acceso a los almacenes y es dificil
decir guin tiene acceso a los materiale. Ademcs, no existen
manuales tdcnicos para la gesti6n de materiales que detallen como
almacenar y organizar los materiales. Estos problemas tienen
 
varios efectos:
 

Los materiales no so distribuyen do forma ordenada.

Conceptualmente, el sistema de distribuci6n es un reflejo de
la jerarquia del MED. 
El MED Central recibe peticiones de las
Oficinas Regionales y les distribuye materiales; las Oficinas

Regionales reciben peticiones de las Oficinas Municipales y
les distribuyen materiales y las Oficinas Municipales, a su
 vez, reciben peticiones de las escuelas a las que les
distribuyen materiales. En realidad, ATM, 
recibe y da
cumplimiento a 
algunas peticiones directamente de las escuelas
 
y de las Oficinas Municipales, sin aprobaci6n previa.
 

21 costo do Ion suministros as inflado. De acuerdo con elinforme del UNICEF, al 
menos el 15% del presupuesto para
suministros ha de dedicarse a gastos imprevistos. En parte,

esto se debe a un mal sistema de inventario. Tambidn se debe

al mal sistema de almacenamiento y control de pdrdidas.

mejor control del inventario permitiria hacer 

Un
 
las compras


cuando se necesiten o cuando los precios sean 
favorables.

Tambidn permitiria al MED aprovechar al mdximo las economias

de escala utilizando la mayor parte de su presupuesto para
suministros como palanca, en vez 
de reservar una parte para

compras imprevistas.
 

C. Gmsti6n Financiera y Presupuesto
 

Al igual que en la mayoria de los demAs paises en desarrollo,
el establecimiento del presupuesto en el Gobierno de Nicaragua estA
sumamente centralizado. 
 La mayor parte de la planificaci6n del
presupuesto y control financiero de 
las agencias lo realiza o
supervisa el Ministerio de Finanzas. 
A este respecto, el MED no es
 
diferente.
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Aproximadamente el 90% del presupuesto del MED se utiliza en
sueldos 
 y empleo por contrato. Del 10% 
 restante, 8%,
aproximadamente, 
 se emplea para costos fijos tales 
 como
combustible, electricidad o agua. 
 Evidentemente, esto deja solo
una pequefia parte del presupuesto para emplearlo en programas
nuevos, y la mayor parte se dedica a materiales.
 

En realidad, se realiza poca planificaci6n del presupuesto o
gestion financiera en el MED. Tal como 
se advirtio arriba, la
nomina no pertenece a la Secci6n Financiera. No hay incentivo para
un buen control financiero u operaciones eficientes debido a que
cualesquiera ahorros programaticos no vuelven a quienes generan los
ahorros. En consecuencia, se produce poca informacion que coadyuve
a la gesti6n financiera. 
No se recopila u ofrece informaci6n sobregastos por region o municipio, desembolsos poi persona para los
alumnos o eficiencia de los programas. Y el sistema de
presupuestos tampoco vinculado
esta a las proyecciones del

crecimiento en las escuelas.
 

La gesti6n financiera y el establecimiento del presupuesto en
el MED consisten en un control firianciero despues de los hechos.
No se hace hincapie en proyectar los presupuestos y trasladar los
recursos en apoyo de programas eficientes. En vez de ello, se hace
hincapie en una justificaci6n de los gastos despues de los hechos
y en cargarlos al programa apropiado. La gestion financiera del
MED consiste en dos procesos basicos:
 

Teneduria de libros. Esta funci6n consume la mayor parte del
tiempo y esfuerzos de la oficina de contabilidad. Los cheques
de nomina son emitidos directamente por el Ministerio 
de
Finanzas. 
 Por tanto, la Oficina de Contabilidad se ocupa de
la presentaci6n de recibos y reclamaciones para reembolso al
Ministerio de Finanzas para los gastos de costos fijos tales
como los citados arriba. Sin estos, no se pagaran 
las
facturas del Esta
MED. oficina ti!mbien comprueba las
reclamaciones internas del MED para reem.,olso y emite viaticos
 para capacitacion y viajes. 
 Todos los desembolsos internos
del MED son efectuados por la Oficina del Tesoro. Entre estos
figuran los reembolsos y vidticos. 
La caja chica tambien se

mantiene en esta oficina.
 

Presupuestos programaticos. 
 La funci6n de presupuestos del
MED es principalmente un proceso que realiza el Ministerio de
Finanzas. Los documentos 
o peticiones presupuestarias son
preparados por la Oficina 
 del Presupuesto del MED y
cransmitidos al Ministerio de Finanzas. 
Estos son analizados
 por el Ministerio de Finanzas y, luego, se les incluye en un
paquete presupuestario que se envia a la Asamblea. 
Despues de
la acci6n en relaci6n con este presupuesto, la distribuci6n
propiamente 
dicha de los fondos a los Ministerios puede
variar. Ademas, 
en 
tiempos de crisis, el Ministerio de
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Finanzas tiene autoridad para congelar el presupuesto o
 
contrataci6n, como San hecho recientemente.
 

El resultado real del proceso de establecimiento del
 
presupuesto es un incremento porcentual frente al presupuesto

del aho anterior. El presupuesto resultante lo distribuye

luego el MED internamente entre los programas. El Ministerio
 
de Finanzas mantiene para el MED un presupuesto programatico

y se envian informes mensuales a la Oficina del Presupuesto

del MED. Esto no significa que el MED pueda desviar dinero
 
entre los programas. Por el contrario, tal como se indica
 
arriba, el MED no ejerce control interno sobre su presupuesto,

con la excepci6n de un 2%, aproximadamente, la mayor parte del
 
cual esta ya obligado.
 

d. Planificaci6n y Evaluaci6n
 

En el MED, la Direcci6n de Planificaci6n tiene responsabilidad

de producir un plan anual y evaluacion. El proceso esta divorciado
 
de las peticiones presupuestarias. La Secci6n de Planificaci6n
 
Educativa tiene responsabilidad principal para la elaboraci6n y

produccion de este plan. Conceptualmente, se sigue un modelo

racional, de abajo a arriba, de cuatro etapas, pero este modelo no
 
describe cabalmente la practica actual.
 

En la practica, el proceso de planificacion se efectda

realmente de arriba a abajo. Las metas se dictan desde el MED

Central. Ademas, no se evalda el logro de estas metas. 
Los planes
 
se preparan en tres etapas:
 

.. Se envian estimaciones de matricula desde las regiones

hasta el MED Central. Las unidades de estadistica en las

Oficinas Regionales recopilan datos de matricula de 
los
 
municipios, que a su vez los han recopilado de las escuelas.
 
Utilizan estas cifras reales de matricula para preparar

proyecciones de matricula que se basan en la matricula real y

en la matricula del aho anterior y son infladas utilizando un

factor de crecimiento proporcionado por el Ministerio de
 
Planificaci6n.
 

2. Despues de lineamientos emitidos por la Gesti6n Ejecutiva

del MED, la Direcci6n de Planificacion transmite sus planes

tentativos a las Regiones. En estos se presentan las metas de
 
matricula y las proyecciones para el aho venidero. El resto
 
del plan tentativo es una exposicion de politicas, metas y

actividades programaticas. Estas se exponen generalmente y no
 
incluyen medidas.
 

3. Las Oficinas Regionales y Municipales preparan planes

basados en el plan tentativo del MED. Estos siguen el plan

del MED en cuanto a objetivos y estilo. Estan formulados
 
vagamente sin medidas objetivas y cuantitativas del exito,
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salvo proyecciones de matricula. 
Estos planes se envian a la
Direcci6n de Planificaci6n para aprobaci6n.
su Despuds de
aprobArseles, la 
Direcci6n de Planificaci6n remite 
su plan

como documento final.
 

En vista de la naturaleza de los propios planes, de
lineamientos vagos y no especificos, sin medidas, y sin la
asignaci6n de fechas 
fijas y responsabilidades, la evaLuaci6n
propiamente dicha de los resultados es dificil, 
 La Direcci6n de
Planificaci6n emite una evaluacion a mitad de aho en la que muestra
el grado en e' que 
la matricula proyectada corresponde a la
matricula real. 
 Sin embargo, estas evaluaciones se retrasan a
menudo, les faltan datos cuantitativos, y no son uniformes. 
 Con
frecuencia, las 
categorias o cifras utilizadas para medir los
resultados en la matricula para una 
evaluacion no son las mismas
que las utilizadas en el propio plan. 
 Al igual que el plan, la
evaluaci6n es vaga y poco especifica. No proporciona medidas de lo
bien que se estan alcanzando las metas establecidas.
 

Los propios planes no son solo vagos sino tambien inflexibles.
Contienen demasiadas metas y objetivos para seguirlos bien, incluso
si fueran medibles. Por ejemplo, el Plan Nacional del MED para
1991 tiene mds de 97 metas, lineamientos, objetivos y actividades
 
programAticas.
 

Mediante un ejemplo puede ilustrarse la falta de pertinencia
de estos planes para la operaci6n cotidiana. Un Delegado Municipal
de una ciudad de la Region III, que fue visitado por el equipo de
evaluaci6n, mantiene su Plan Anual del MED y Regional bajo llave en
un armario de archivo con documentos importantes. Rara vez se saca
del armario. Su administrador, que es responsable de las
operaciones cotidianas, 
no tiene acceso a este archivo ya que el
Delegado tiene la unica llave. 
Cuando el Delegado esta ausente, no
 
es posible obtener acceso al plan.
 

Otra debilidad del proceso de planificaci6n en el MED es la de
que estd divorciado del presupuesto y la administraci6n.
Planificaci6n es una direcci6n separada. 
Los planes no se toman en
cuenta al preparar los presupuestos y los recursos no se toman en
cuenta al preparar los planes. Esto significa que los proyectos
planificados no tienen control administrativo ni tienen fondos para
su ejecuci6n. 
 Tambien significa que las proyecciones
presupuestarias se 
efectuan sin informaci6n acerca de la demanda
del sistema o las necesidades de mejora y mantenimiento del
 
sistema.
 

3. Procesos del Ministerio do Educaci6n
 

a. Comunicaci6n
 

La comunicaci6n escrita 
no se utiliza ampliamente en la
 
organizaci6n. Hay pocos documentos publicados cada aho para ayudar
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informar a los empleados del MED acerca de miras MED.
a las delEntre dstos figuran los planes anuales y documentos procedentes de
la oficina del Ministro tales loscomo Lineamientos mencionadosarriba. No existe 
un boletin de organizaci6n o publicacion
peri6dica interna similar para 
transmitir noticias, 
eventos y
avisos. Los mecanismos simples, tales como tableros de boletines
para presentar los avisos escritos, son escasos y las circulares o
nuevas disposiciones 
no reciben una amplia distribuci6n. Esto
ocurre con la comunicaci6n en el MED Central, la comunicacion del
MED Central con los niveles intermedios y entre los propios

niveles.
 

La comunicaci6n verbal, informal, es la norma en el MED,
incluso para transacciones oficiales de organizaci6n. 
Tal como se
indic6 arriba, el teldfono funciona y, por lo tanto, 
se ha
dependido 
de el. Si bien el teldfono tiene la ventaja de la
velocidad, a menudo se sacrifica la claridad y la posibilidad de
mantener un registro. 
Una oportunidad para cumunicaci6n formal de
la organizacion, la reuni6n de personal, no se emplea ampliamente
 
en el MED.
 

Estos factores y la estructura del MED militan contra solidas
aptitudes de 
comunicacion interpersonal y un sistema eficaz de
comunicaci6n de la organizaci6n. 
 Las relaciones de declaraci6n
detalladas alli 
tanbidn interfieren 
con la comunicaci6n de la
organizacion. Cada de
Jefe Direcci6n da al
cuenta Ministro.
AdemAs, los Delegados Regionales dan cuenta al Ministro mientras
que los Delegados Municipales lo hacen a los Delegados Regionales
y, a su vez, los Directores dan cuenta a los Delegados Municipales.
La comunicacion entre las direcciones, departamenl--s, oficinas o
regiones y municipios no se considera como necesaria. 
Las unidades
del MED e comunican a niveles mds altos en la jerarquia pero rara
vez a 
niveles paralelos. Todo esto 
dificulta ain mas la
coordinaci6n del trabajo independiente.
 

b. Gesti6n y Supervisi6n
 

El MED no ha implantado los procesos organicos requeridos para
vincular la estructura y la funci6n: 
supervisi6n, planificaci6n
(incluyendo 
 la vigilancia y evaluaci6n), pr-%supuestos,
comunicaci6n, supervisi6n, motivaci6n 
 de los emLleados y
coordinaci6n. 
 No tiene un ambiente moderno de gesti6n erientado
hacia los resultados. 
Esto se ilustra por la falta de herramientas
administrativas del MED en apoyo del proceso de organizacion arriba
indicado (vdase el Cuadro 21).
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Cuadro 21: Herramientas Administrativas del MED
 

HERRAMIENTA 
 ZPRESEN'E PROCESO AFECTADO
 
EN EL MED?
 

1. 	 Descripciones de 1984 supervisi6n/evaluaci6n/

los Puestos (parcial) motivaci6n
 

2. 	 Evaluacion de los no 
 supervision/evaluaci6n/

Resultados 
 motivaci6n
 

3. 	 Guia Telef6nica 
 1987 comunicaci6n
 
de los Empleados
 

4. 	 Reuniones de no supervisi6n/

Personal 
 (irreg.) comunicacion
 

5. 	 Indicadores del no 
 planificaci6n/

Desempeho de la presupuestos

Unidad o Proyecto
 

6. 	 Presupuestos para no 
 planificaci6n/

los Proyectos 
 presupuestos
 

7. 	 Manuales de no 
 supervisi6n/comunicaci6n/

Procedimiento 
 coordinaci6n
 

8. 	 M a n u a 1 d e 1991 comunicaci6n 
Polit.ca (parcial) 

9. 	 Cuadro Organico si coordinaci6n
 

10. 	 Organizaci6n si 
 planificaci6n/
 
coordinaci6n
 

Tal como se indica arriba, la gesti6n y supervisi6n en el MED
 no son fuertes. 
 Incluso si se dispusiera de las herramientas de
 una organizaci6n moderna, no estd claro si las podria integrar en
la organizaci6n o actualizar el grupo gerencial actual. 
 Pocas de
las personas que ocupan cargos administrativos tienen experiencia

en gesti6n y un nilmero adn menor tienen capacitaci6n formal.
 

Al carecer de capacitaci6n en procedimientos eficaces, los
gerentes del MED no supervisan, aunque s6lo sea informalmente. No
utilizan practicas de establecimiento de objetivos con los
empleados ni dan reacciones al personal acerca de 
su desempeio.
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Son raras las reuniones 
directas en las que los supervisores
establecen metas para los empleados y les proporcionan orientacion.
 

En algunos casos, incluso el sistema formal de supervisi6n es
fortuito. 
 Por ejemplo, los Especialistas Educativos en
Oficinas Municipales han de ayudar 
las
 

a los maestros en las areas
pedag6gicas, en vez 
de servir de supervisores. Sin embargo, 
an
muchos casos, son los dnicos que ven a todos los maestros y pueden
determinar si estan viniendo al trabajo y cual es la calidad de su
instrucci6n. Asi 
pues, corresponde a dichos Especialistas
Educativos servir de supervisores por defecto. Lamentablemente,

esta clase de supervision es, en el mejor de los casos, correctiva
 
y, en el peor, punitiva.
 

Los directores del MED no estdn preparados para administrar
 proyectos. Los objetivos de los proyectos se
no establecen o
supervisan 
mas de lo que se hace con los objetivoj personales.
Estos procesos no pueden separarse totalmente de la practica. 
Si
 no se establecen objetivos medibles para los proyectos, es probable
que no se establezcan para los empleados, y sin ellos el desempeho
no podra evaluarse sobre una base personal o de proyecto.
 

S6lo en una circunstancia se encontraron 
intentos por
establecer un sistema de supervisi6n. Pudieran describirse como
 una forma rudimentaria de gestion por objetivos. 
En este caso, el
Director General de Administraci6n se estaba reuniendo con los
Jefes de Departamento, en grupo, a fin de 
formular una serie de
acuerdos destinados a mejorar la organizaci6n en la Direcci6n de
Administracion. Notablemente, la mayoria de los acuerdos estaban
relacionados con medidas especificas que deberian adoptarse y con
fechas para las que deberian haberse adoptado estas medidas. La
mayoria de los acuerdos designaban incluso a alguien como

responsable de la realizacion de esta labor.
 

Si bien este proceso fue encomiable, y represento una gran
mejora sobre la practica actual, le faltan cuatro elementos:
 

El establecimiento de objetivos deberia ser individual al
igual que en grupo; deberia designarse tiempo para

interacciones directas 
entre los supervisores y los
subordinados. El individuo, en vez de un grupo, debera
 
dar su acuerdo a estos objetivos.
 

Los objetivos necesitan ser establecidos concretamente,
 
en tdrminos medibles y de comportamiento, necesitan
 
establecerse para cada objetivo fechas limite firmies y

han de especificarse las medidas de los resultados.
 

Necesitan establecerse objetivos para formacion de los

empleados y las aptitudes personales requeridas para

satisfacer las demandas del trabajo.
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Los objetivos necesitan 
registrarse sobre una 
base
individual y utilizarse como guia para acci6n y reacci6n
 
oportunas.
 

a. Resoluci6n do Conflictos
 

El principal conflicto resuelto en el MED es el de las quejas
resultantes de 
 accion disciplinaria conducente 
 a despido.
Utilizando un formulario, la Oficina de Servicios Sociales esta a
cargo de notificar a los empleados acerca de sus lapsos, tales como
presentacion tardia en el trabajo, ausentismo, o 
cualquier problema
que interfiera con el trabajo tal como hallarse bajo la influencia
del 
alcohol en el trabajo. Servicios Sociales recibe esta
informacion 
 del superior del empleado. Despues de tres
advertencias que 
no se han corregido, por ejemplo, 
si no se
presenta una excusa del medico para las ausencias, puede despedirse
a un empleado. Lamentablemente, no hay proceso de queja interno
 
para el MED.
 

Sin embargo, los empleados despedidos mantienen el derecho a
apelar la decision al Departamento del Trabajo. 
 El Departamento
del. Trabajo puede considerar pruebas que -1 empleado no produjopara el empleador, por ejemplo, una excusa del medico, y, con o sinprueba, puede ordenaz la reinstituci6n del empleado en el trabajo.
De ordinario, 
los sindicat-os o asociaciones participan en el
asesoramiento y apoyo de los empleados. 
 Al contrario de lo que
ocurre con el procedimiento interno de quejas, 
la naturaleza
antagonica de este proceso aumenta el conflicto entre la mano de
obra y la gerencia y deja la mayoria de las cuestiones sustantivas
sin resolver. Esta circunstancia puede ser agravada por la Ley de
Carrera Docente 
que crea mds niveles de apelaci6n para los
empleados docentes, pero deja intacto al Departamento de Trabajo
como medio de apelaci6n final.
 

d. Centralizaci6n, Descentralizaci6n y Desconcentraci6n
 

EI MED ha estado experimentando 
 un proceso
descentralizaci6n desde 1982. de

De acuerdo con el Decreto Ley 1081
de 1982, que inici6 la regionalizaci6n en el pais, el MED cre6 las
actuales Delegaciones Regionales. 
Este proceso ha continuado hasta
el dia presente con la transmisi6n de algunas funciones a las
regiones y municipios. Por ejemplo, 
 con el proceso de
planificaci6n, es la Oficina Regional la que inicialmente recopila
todos los datos estadisticos para cada jurisdicci6n y es la Oficina
Municipal la que contrata a los maestros. 
En la actualidad, el MED
se propone descentralizar cinco Delegaciones Regionales 
en
Direcciones Departamentales que tendrian jurisdicci6n igual a la de
los departamentos del pais.
 

Este movimiento 
hacia una mayor descentralizaci6n tiene
algunos problemas posibles. 
Fue iniciado para organizar mejor los
recursos y hacer que el Ministerio Central respondiera mAs a las
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preocupaciones locales. 
 Sin embargo, no existe garantia de
esto vaya a ocurrir. aue
Tres tensiones pueden producir interferencia:
 
No hay recursos 
 humanos capacitados 
 ni recursos
materiales suticientes para dotar y operar el MED Central
 y todas sus subdivisiones.
 

El gobierno central no desea delegar 
el proceso de
form-ulaci6n de la polit ca educativa y sigue ejerciendo
cont:ol sobve las oficinas de la jerarquia del MED. 
Si
continua haciendo 
esto, creard una tendencia opuesta
hacia la centralizaci6n 
controlando 
las finanzas, el
curriculum 
o la contrataci6n 
y certificacion de 
los
 
maestros.
 

A menos que 
se tenga cuidado, 
se preste atenci6n al
diseho 
de los niveles, jurisdicciones, funciones,
responsabilidades 
y fines n la organizaci6n, habra
cierta superposici6n, aunque 
no sea intencional. 
 Esto
aumenta 
 el costo de cualquier descentralizacion
incrementando 
 la duplicaci6n de funciones y los
conflictos de papeles y jurisdicciones en la provision de
los servicios educativos.
 

Un ejemplo de c6mo actuan estas tensiones lo proporcionan las
operaciones actuales de la Oficina Regional del MED. 
 Aunque se
concibi6 como forma de desconcentrar el poder del Ministerio, de
aproximar mds el proceso de toma de decisiones al nivel local y de
mantener la conexi6n con la politica nacional, se ha convertido en
un miniministerio. 
Est& estructurada de la misma forma y desempefia
muchas de 
las mismas funciones 
que el MED Central y la Oficina
Municipal. Lamentablemente, estas Oficinas Regionales se crearon
para hacer gran parte del mismo trabajo que el de las Direcciones
Departamentales 
que se acaban de sugerir. Es probable que
encuentren los mismos problemas y tengan el mismo resultado en la

practica.
 

El debate 
 en ,l MED estd enmarcado en terminos
descentraiizaci6n de
frezice a centralizaci6n. 
 Sin embargo,
confunde esto
la descentralizaci6n 
 administrativa 
 con la
descentralizaci6n 
politica. Una opci6n que el MED no
considerado ha
conceptualmente 
 es la 
 desconcentraci6n
(descentralizaci6n administrativa). 
En realidad, esta es la opci6n
con la que el MED ha tenido exito. 

para Es tambidn un paso precursor
la descentralizaci6n 
politica real 
del MED debido a que
permite al MED fortalecerse 
en este proceso. La distinci6n se
explica a continuaci6n:
 

Descentralizacift 
se 
refiere a colocar el control 
en manos
locales de la forma en que los distritos escolares aut6nomos
estdn establecidos en los Estados Unidos. 
Descentralizaci6n
establece el control de la 
comunidad, o al 
menos una
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influencia extensa 
sobre el proceso de toma 
de decisiones
educativas, al nivel local. 
 Ademas, con un sistema
descentralizado, la comunidad genera la mayor parte de 
sus
propios recursos para la educaci6n y decide como gastarlos.
 
Denconcentraci6n es mds un cambio en la disposici6n orgdnica.
Desvia funciones, autoridad 
 decisoria y 
 recursos
tradicionalmente 
centrales del Ministerio a la jerarquia
inferior y a los niveles regionales y locales. Mediante la
desconcentraci6n, la comunidad puede participar en el proceso
importante de toma de decisiones, incluyendo el uso de los
recursos 
del Ministerio y no utilizando los suyos propios.
Cabe advertir que el sistema de Nicaragua ya esta altamente
desconcentrado. La contrataci6n de los maestros se efectua al
nivel local y los 
libros y otros materiales, para los que
existe financiamiento, tambidn se 
mantienen 
a los niveles

regionales y municipales.
 

E. Resultadas Resumidos
 

I. El 
FSLN ha dejado tras de si cierto 
numero de cambios
juridicos en la forma general 
en que se organiza el gobierno con
respecto 
a los lineamientos 
trazados

juridicas previas de Somoza y de la Junta. 

sobre las estructuras
 
Ademas, sobre estos
cambios se 
han impuesto los realizados por el Gobierno UNO.
Algunas leyes que parecen 
seguirse datan de antes 
 de la
Constituci6n actual. 
Al ser entrevistados, dos expertos juridicos
en derecho constitucional 
y ley de educaci6n, respectivamente,
indicaron que estas leyes son adn vdlidas en los 
casos en que no
entraban en conflicto con otras leyes aprobadas posteriormente.
 

2. 
 El MED esta en medio de una lucha en torno a la ejecuci6n
de la Ley de Carrera 
Docente mediante la promulgaci6n de 
sus
reglamentos. Aunque la propia 
ley pudiera redactarse mejor,
contiene las 
 simientes para un muy
cambio necesario,
profesionalizacion la
de los maestros mediante un sistema de
calificaciones. 
 Sin embargo, 
la ley deja mucha latitud para
intervenci6n de las asociaciones en 
el proceso de quejas y para
demandas salariales no realistas.
 

3. 
 En la actualidad, quienes ocupan cargos administrativos
en el MED Central y en las Oficinas Municipales y Regionales, no
estdn obligados, por descripci6n del trabajo o directriz, a tener
ninguna capacitaci6n administrativa. 
 Pocas de las personas que
ocupan 
estos puestos tienen experiencia en un campo afin (por
ejemplo, psicologia industrial).
 

4. 
 El cuadro orgAnico, en su forma actual, comprende todos
los elementos apropiados para un ministerio moderno. 
Sin embargo,
necesita reorganizaci6n. Por ejemplo, el ambito de control para
cada nivel es limitado. 
 S61o en la Divisi6n General
Administraci6n supervisa de
el Director General mcs cuatro
a de 
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personas. 
Ademds, no hay casi ninguna coordinaci6n formal de las
unidades que tienen aportes importantes las unas para las otras,
tales como planificaci6n y presupuestos.
 

5. En la situaci6n actual 
 de Nicaragua, una
descentralizaci6n 
adicional puede ser problematica (aunque la
desconcentracion quizas funcione). 
Las comunidades locales son muy
pobres y no 
podrian recaudar ingresos. Ademas, con un sistema
descentralizado, muchas de las personas entrevistadas subrayan la
posibilidad de captaci6n del sistema por elementos del FSLN. 
Estos
elementos estan bien organizados al nivel local y ya ejercen un

control demasiado fuerte.
 

6. Algunos componentes de la Oficina de Recursos Humanos,
seleccion, n6mina y servicios sociales, estdn todos operando. 
Sin
embargo, la mayor parte de la actividad se concentra en archivar
registros y ahadir nombres 
a la n6mina. Hay artefactos de un
sistema moderno, viejas descripciones de cargos, listas de personas
empleadas, pero los elementos existentes no son actuales y otros
 
faltan.
 

7. En la actualidad, el mantenimiento de los archivos en el
MED se realiza completamente a mano. La 
Secci6n de Recursos
Humanos mantiene todos los registros para el MED Central y para las
Regiones III 
y VII. Un indice, que es a la vez 
incompleto y
confuso, proporciona la guia para un minimo de 37.000 
registros
archivados en armarios, en estantes abiertos y en el suelo. 
Estos
registros estan en distintas etapas de deterioro y algunos de ellos
son destruidos por los roedores o insectos. 
No podemos menos de
subrayar la importancia de estos registros ya que incluyen
documentos originales para jubilados y para maestros activos e
inactivos. 
En la actualidad, un maestro inactivo (por ejemplo, un
maestro qua ha dimitido o ha abandonado la profesi6n) puede
solicitar su reinstituci6n, y han de encontrarse sus registros, si
 
se solicitan.
 

8. Los datos recopilados por la Direcci6n de Planificaci6n
 en el MED Central no se utilizan en el proceso 
de toma de
decisiones y los planes nunca se 
evaluan. Si bien se 
recopilan
algunos datos estadisticos, son indole global y no
de 
 miden el
progreso en programas especificos o hacia determinados objetivos de
 programas o proyectos.
 

9. El actual sistema de n6mina es administrado por el
Ministerio de Finanzas que controla la remuneraci6n y los cargos.
La informaci6n 
acerca de quien estc empleado se envia de las
Oficinas Municipales a ]as 
Oficinas Regionales las cuales las
trasmiten al Departamento de N6mina del MED Central. 
 En el MED
Central, 
 la informaci6n sobre contrataci6n, transferencia,
jubilaciones o 
dimisi6n o despido se introduce manualmente en hojas
de declaraci6n utilizando un sistema de 
c6digos regionales e
identificadores de puestos. 
Estas se envian, luego, al Ministerio
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de Finanzas cada mes donde se 
introduce toda la informaci6n y se
proporcionan hojas impresas mensuales de los empleados del MED para
mantenimiento de registros y preparaci6n de cheques. 
 Se requiere
de tres a seis meses para efectuar cambios, o para corregir
errores. Ciertamente, debido a que las personas pueden ocupar mas
de un puesto (por ejemplo, instructor de educacion de adultos y
educaci6n basica), es dificil decir qud es un error y qu6 no lo es.
 

10. En la actualidad, el MED no esta preparado para descargar
las responsabilidades en la 
ejecuci6n de proyectos importantes.
Los procesos de organizaci6n no estan bien desarrollados en el MED.
Falta la 
capacidad necesaria para planificar con eficaoia los
proyectos, supervisar y evaluar su exito, y controlar oportunamente
los 
 recursos materiales y financieros necesarios para su
 
conclusion.
 

21. La gesti6n y supervisi6n del MED es deficiente. 
La falta
de herramientas gerenciales elementales indica que es mucho lo que
se necesita hacer para que el MED pueda administrar con eficacia el
mejoramiento del 
sistema educativo en Nicaragua. Sin embargo,
estas herramientas pueden formularse y utilizarse en 
el MED para
mejorar los procesos administrativos 
al nivel del Ministerio
 
Central.
 

F. Conclusiones y Recomendaciones
 

1. Observaciones Finales
 

El MED tiene una estructura racionalmente concebida con la
mayoria de las funciones organicas. Sin embargo, en la practica no
se llevan a cabo. Esto no es caracteristico solo de Nicaragua sino
bastante tipico de la region latinoamericana.
 

Esta caracteristica 
es agravada en Nicaragua debido a la
conmoci6n social que ha experimentado el pais. La revoluci6n de
1979, y el conflicto que le sigui6, no p2rmitieron el desarrollo de
las agencias. Mas bien, estas crecieron mediante un proceso de
crecimiento, con un cambio superpuesto sobre el siguiente en vez de
sustituir o reorientar la estructura y proceso organicos.
 

Estos cambios han dejado a las personas con dudas acerca de
que direcci6n seguir a largo plazo. 
Esto ocurre en particular con
los bur6cratas establecidos. 
 Se agrava la tendencia burocratica
natural a desplazar los objetivos, es decir, a perder de vista las
metas en gran escala, y concentrarse en procedimientos estrechos y
orientados a los medios. 
 Las personas que piensan de esta forma
pueden convertirse en impedimentos para procesos racionales, 
no
tanto porque se opongan a ellos, sino porque no estan seguras si el
trabajar en la ejecuci6n de estas politicas conducira la
a
recompensa anunciada. El es
problema mas de motivaci6n que de
 
resistencia.
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Esta conmoci6n social ha convertido a un gobierno ya pobre en
un gobierno empobrecido. 
Dicho en pocas palabras, no hay recursos.
Abundan los dilemas en el MED: 
ZEs mejor para los maestros recibir
cheques que carecen practicamente de valor hasta que
efectivos, o hacerlos los hacen
efectivos a cambio de moneda que
practicamente carece
de valor? A fin de promover el control local,
edeberian descentralizarse las funciones presupuestarias 
a nivel
local donde no hay dinero o deberian seguir centralizandose en el
MED Central donde casi no 
hay dinero? La situaci6n del MED
nicaraguense no debera considerarse como 
imposible, pero es muy
dificil.
 

a. Fortalecimiento do la Administraci6n del MED
 
Sin embargo, pueden 
y deben hacerse algunas cosas. No
obstante, en una situacion tan dificil y llena de tantos obstaculos
naturales, hay que 
tener cuidado 
no solo con hacer las cosas
correctas sino con hacerlas en el orden apropiado.
serviria Por ejemplo,
de poco capacitar a los maestros si se puede
no les
retener en 
el trabajo y serviria de poco producir materiales de
instruccion ni no es posible mantenerlos y distribuirlos.
 

Ha de establecerse una infraestructura administrativa antes de
contemplar cualquier otro cambio. 
En la practica, esto significa
que la reforma del 
sistema educativo nicaraguense debera ser
precedida por una refoi a en el propio MED, por la modernizaci6n y
fortalecimiento de sus procedimientos y prdcticas de administraci6n
y por la reorganizacion de 
la estructura y procesos organicos.
S61o con 
estas mejoras podrAn ocurrir y mantenerse los cambios
proyectados en el comportamiento del sistema.
 

Se recomienda un programa de mejora administrativa en el MED
Central que tenga lugar en 
dos etapas. La principal mejora
administrativa de la primera etapa seria un Sistema de Gesti6n por
Objetivos (MBO) para el MED 
ue perritiria el diseflo y ejecuci6n de
proyectos para mejorar todos 
los procesos citados 
arriba. La
mejora administrativa principal 
de la segunda etapa seria un
proyecto de mejora de la vigilancia del desempeflo que se formularia
e instituiria utilizando los elementos positivos incorporados en la
etapa uno en el sistema MBO recidn instalado. 
 En esta etapa, el
Sistema de Informaci6n de Gesti6n (SIG) y Recopilaci6n de Datos y
el nuevo sistema fiscal se concebirian y se instalarian como paso
final en el mejoramiento del MED Central y como preparaci6n para
las mejoras administrativas adicionales en los sistemas de personal
y el mejoramiento del apoyo logistico y, tambien, en apoyo de la
eventual descentralizaci6n.
 

b. Sistemas do Insumo y Producto
 

Los insumos 
a los sistemas de gesti6n de la educaci6n, por
ejemplo, los maestros, pupitres 
o textos, pueden expresarse
terminos monetarios. en
Los costos de los pupitres y los 
textos
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pueden medirse por su precio y el 
costo de los maestros por sus
sueldos. 
 Los sistemas que permiten el seguimiento de los insumos
utilizardn siempre el dinero como su principal medida. 
Estos son
los sistemas de gesti6n financiera.
 

Lo mismo no 
ocurre con los productos de los sistemas de
educaci6n. Los productos son dificiles de 
expresar en terminos
monetarios. 
El valor de la alfabetizaci6n en un caso finico, y la
capacidad de realizar calculos simples, son dificiles de relacionar
con un valor 
financiero, especialmente en el caso de Nicaragua
donde los mercados estan a menudo 
paralizados 
y donde existen
mercados "de sombra" que estan paralizados o son inexistentes.
 

La administraci6n del MED necesita ayuda especialmente para
mejorar su 
gestion y la medici6n del lado 
del producto de la
administracion. 
 Existen sistemas razonablemente 
exactos para
contabilizar los insumos al sistema y seguirlos por costo, aunque
tambien se recomienda que estos sistemas se modernicen y mejoren,
y se fortalezcan 
y vinculen formalmente a los 
 sistemas de
produccion. 
Sin embargo, es en el lado del producto donde deberia
comenzar el MED. En la actualidad, el MED sigue los productos s6lo
en forma agregada y no tiene en absoluto una medida de la calidad.
 

Se sugiere que el MED formule e instale 
con el tiempo dos
tipos de sistemas de vigilancia del producto. Primero, 
a fin de
mejorar los procesos de organizaci6n y fortalecer 
la gesti6n y
administracion 
en su conjunto en el MED Central, se sugiere
instalar un 
sistema MEO. Segundo, para ayudar 
en la labor
cotidiana de gesti6n, toma 
de decisiones y establecimiento
rutinario de la operaci6n, planificaci6n y evaluacion, se sugiere
instalar un de
Sistema Gesti6n del Desempeho. Este sistema
proporcionaria 
la base para elaborar medidas nacionales del
producto, evaluar el progreso hacia el logro de los objetivos de la
organizaci6n, tales 
como alcanzar metas nacionales y, con el
tiempo, vincular estas medidas al sistema de gesti6n financiera.
 

Con la elaboraci6n e implantaci6n 
 de dichos sistemas
gerenciales no se garantiza una descentralizaci6n itima, ni nada
puede garantizarla. La eficacia 
de una reforma para todo el
sistema, tal como la 
descentralizaci6n, es 
a menudo tanto una
cuesti6n 
de voluntad politica como de gestion. Sin embargo,
ciertas clases de las 
culturas gerenciales y organizativas que
promueve pueden apoyar la 
iniciativa hacia 
la descentralizaci6n
mejor que otras. 
El uso de sistemas participativos, tales como el
MBO, promueve el 
desarrollo de valores democraticos 
en un grupo
gerencial. Este un
es 
 terreno fdrtil para las semillas de
mayor desconcentraci6n y descentralizaci6n 
una
 

dltima. Ademas, el
desarrollo racional e instalaci6n de estos sistemas mejoraria la
administraci6n del Ministerio hasta el 
punto en el que podrian
apoyarse iniciativas de descentralizaci6n en el futuro sin perder
su sentido de misi6n y su capacidad para proporcionar orientaci6n
 
normativa.
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2. Recomendaciones Especificas
 

a. Cambio por Etapas
 

Se sugiere adoptar un enfoque de dos etapas para la reformadel MED. Un enfoque por etapas permite una 16gica de cambio queparte de los pequefios exitos y los institucionaliza, y supera la
resistencia al cambio convirtiendolo en un proceso continuo. 
 Las
dos etapas abarcarian cinco pasos o areas del proyecto cada una de
las cuales tendria actividades distintas.

distinto Cada paso es separado y
en lo que respecta a la ejecuci6n de los cambios
contemplados. 
Sin embargo, para preservar el compromiso y mejorar
la continuidad, la planificaci6n de los cambios
continuar en la etapa previa. 

en un paso puede

A continuacion presentamos un esbozo
de las etapas y pasos del proyecto que se sugieren y los tipos de
cambio que se contemplan en cada uno:
 

Et&pa I - Mejorar !a Comunicaoi6n, Colaboraci6n y Gesti6n do
los Proyectos: 
 Gosti6n por Objetivos
 

Los sistemas basados en el producto pueden distinguirse por la
forma 
en que se establecen 
y siguen los objetivos. Algunos
establecen objetivos personalmente en reuniones directas y tambien
utilizan reuniones para seguir y dar 
cuenta del progreso. Asi
pues, promueven la comunicaci6n, la motivaci6n, la 
formaci6n de
equipos, 
la coordinaci6n y la planificaci6n. Esos sistemas son
especialmente 
utiles en tin ambiente en el 
que los productos
gerenciales cambian de afio a afio, y en el que habrd una orientaci6n
de corto plazo a los proyectos. 
Estos tipos de sistemas se conocen
comdnmente por el nombre de sistemas MBO.
 

Paso I - Precursores do Politica
Estos son cambios que se efectfian a nivel de didlogo 
de
politica educativa, tales 
como reformas juridicas. Pueden
necesitar cambios 
que trascienden 
del sistema educativo y
afectan a toda la 
rama ejecutiva o el gobierno.
iniciativas que no se basan necesariamente en el proyecto 
Son 
y
pueden 
llevarse a cabo simultdneamente 
con cambios mds
discretos encaminados s6lo al MED. 
Tendran efectos juridicos,


politicos y administrativos.
 

Paso 2 - Mejorar la Gesti6n del Sistema
Este paso comprende cambios concebidos 
para producir un
dominio de la gerencia superior del MED. 
 El resultado es
establecer ua sistema de gesti6n y comunicaci6n que mejore las
posibilidades de 6xito para el resto de los cambios aumentando
la capacidad del 
MED para gesti6n de los proyectos. Al
mejorar no la
s6lo administraci6n 
de los proyectos sino
tambi~n la responsabilidad y flexibilidad, 
los cambios
contemplados en 
esta etapa tendrAn efectos tanto politicos
como administrativos.
 

101
 



Paso 3 - Cambiar la Estructura OrgAnioa

En este paso, con una gesti6n mejorada, el MED debera estar
dispuesto a iniciar proyectos que formen parte de su 
propia
reorganizaci6n. Estos proporcionaran la estructura sobre la
cual introducir nuevos 
cambios en los procesos. En este
punto, la estructura deberd 
 racionalizarse 
 a fin de
proporcionar una flexibilidad maxima para la ejecuc!6n de la
politica, pero dando cabida minima para maniobras politicas
internas e interferencia politica externa. 
 Este
comprendera 
 cambios que son principalmente 

paso
 
de indole
administrativa, 
 pero que tienen algunas repercusiones


politicas.
 

Etapa 2 - Concentrarse an los 
Procesos, Operaciones y
Reacciones: 
 un Sistema do Vigilancia del Desempefio
 

Algunos sistemas establecen y siguen las metas sin negociaci6n
directa, utilizando indicadores para medir el progreso. 
Surten el
mayor efecto en las areas en las que los productos que se seguiran
son relativamente rutinarios e inamovibles, tales como el ndmero de
maestros contratados y su 
educaci6n promedio o la suficiencia de
los alumnos en un 
examen. 
 En vez de concentrarse 
en la
administraci6n de los proyectos o las personas, se concentran en la
gesti6n de las operaciones bien a nivel del sistema operativo en su
conjunto o en procesos o subsistemas operativos clave tales como
los de personal o nomina; en este caso, se hace hincapie en mejorar
el sistema operativo 
mediante medici6n de la capacidad,
confiabilidad y comparaci6n de los datos. 
y la
 

De ordinario, los datos
se 
recopilan y analizan utilizando 
un sistema automatizado, la
declaraci6n se efectua frecuente y oportunamente, y la informacion
puede utilizarse para toma de decisiones. 
Estos tipos de sistemas
 se 
conocen como sistemas de vigilancia del desempefio.
 

Paso 4 - Mejorar los Sistemas Operativos

Aqui se hara hincapid en mejorar los procesos organicos clave.
Este es 
el paso de modernizaci6n en 
el que tiene lugar la
transferencia de tecnologia. 
 En esta etapa, se importan al
MED los sistemas organizativos e informativos. 
 Este paso
depende en gran medida del exito en el paso previo y tambien
de un diseho deliberado y cuidadoso de procesos.
los 
 A
menudo, el intento de transferir tecnologia moderna, tal como
sistemas de merito 
o computadoras, a organizaciones que 
no
tienen la estructura para alojarlos o los sistemas necesarios
 para adaptarlos se ve 
frustrado antes de que comience.
cambios contemplados en esta etapa 

Los
 
estaran orientados a la
eficiencia y tendran efectos principalmente administrativos.
 

Paso 5 - Mejorar la Calidad do los Productos
Una vez que se hayan dado los pasos precedentes, el MED estard
listo para vigilar y evaluar su propio desempeflo. Y lo que es
mAs importante, 
en vez de ser un mero ejercicio en el
mantenimiento de estadisticas y/o seguimiento de indicadores,
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la capacidad incorporada en las etapas precedentes permitira
al MED utilizar la irtformaci6n recopilada 
en la vigilancia
prra adoptar decisiones y efectuar cambios para una 
mejora
continua. Gran Darte de 
la labor de disefio de este paso
deberA haberse conc.uido como proyectos durante los dos pasos
anteriores. 
 Los efectos de este 
paso seran totalmente
 
administrativos.
 

b. Plan do Ejecuci6n
 

En la secci6n siguiente se esboza un plan de ejecuci6n para
las etapas y pasos analizados arriba. 
Se presentan recomendaciones
concretas para cambios en el MED. 
El plan de ejecucion no incluye

el nivel de actividad.
 

Paso 1 - Precursores Normativos
 

Modernizar las Bases Juridicas do la Administraci6n de la
 
Educaci6n
 
Tal como se indic6 arriba, la administraci6n 
de la
educaci6n se basa en una serie de leyes confusa y a veces
conflictiva. Algunas tratan la
de educaci6n y la
organizaci6n del gobierno en general. 
Todas afectan a la
organizacion, la formulaci6n de la politica y la
divulgacion y la gesti6n de± MED. 
Entre las actividades
 
requeridas figuran las siguientes:
 

-
 Abrogar la Ley de Nomenclatura
 
- Formular una nueva 
Ley Organica del Ministerio de
 

Educaci6n
 
-
 Elaborar una nueva Ley de Educaci6n Primaria
- Aclarar la cobertura de distintas leyes que rigen
el trabajo en Sector
el Pidblico tales como el
C6digo del Trabajo, la Ley del Servicio Civil y


Administraci6n
 
Actualizar el C6digo del Trabajo
 

Implantar la Ley do la ProfesI6n Docente

La propia ley pudiera redactarse mejor, pero si contiene
las simientes para 
 un cambio muy necesario, la
profesionalizaci6n de los maestros a traves de un sistema
de calificaciones. 
Entre las actividades que pudieran

considerarse en este area figuran las siguientes:
 

- Implantar la ley actual o redactar una nueva ley
-
 Estudiar otros posibles medios para financiar las

disposiciones salariales de la ley


- Fsclarecer el papel de las asociaciones en el
 
proceso de quejas


- Suspensi6n por el Congreso de las partes mds
problematicas de la ley actual 
(sueldos y quejas)
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Convenio sobre la ejecuci6n por etapas del
 
reglamento actual propuesto
 

Crear una Carrera Administrativa

Ain si se adoptan los cambios sugeridos abajo, 
un
problema de preocupaci6n permanente para la direcci6n delMED seran las calificaciones, capacitaci6n y experienciade quienes administrardn el MED. Si se desea fortalecer
la administracion a fin de mantener la inversi6n hecha
 por la USAID y otros 
donantes y hacer permanente el
cambio, entonces debera prestarse atenci6n a la
preparaci6n y capacitaci6n administrativa. Esto pudiera
incluir la elaboracion de un sistema de 
Credenciales
Administrativos, tal como el que se utiliza en la mayoria
de las jurisdicciones de los Estados Unidos. 
Algunas de
las actividade, sugeridas 
 en este area son las
 
siguientes:
 

- Elaboracion de una Ley de Carrera Administrat-',a
 
para educadores o una secci6n en la Carrera Docente
 

- Provisi6n de capacitaci6n gerencial por el MED a
los nuevos administradores como paso inicial en su
 
carrera
 

- Establecimiento de peziodo de prueba paraun 
 los
 
gerentes del MED
 

- Elaboraci6n de un curriculum en administraci6n de
la educaci6n y supervision al nivel de universidad
 
o escuela normal
 

- Establecimiento de programas de credenciales con
los institutos existentes tales como el INCAE y el
 
INAP de Nicaragua
 

- Programas de colaboraci6n con las universidades
 
estadounidenses
 

Paso 2 - Mejort de la Gesti6n del Sistema
 

Mejorar la Gesti6n y Coordinacion do los Proyectos

Aun cuando las metas perseguidas con las recomendaciones
formuladas 
en este capitulo consisten en fortalecer el
sistema del MED, dste ha de continuar las operaciones
cotidianas a medida que implanta 
estos cambios. Por
tanto, es esencial asegurar la eficiencia en la gesti6n
de los proyectos. El personal del 
MED debera poder
continuar descargando sus responsabilidades 
en tanto
desarrolla la organizaci6n. En pocas palabras, el MED ha
de convertirse 
en una entidad que se transforme a si
misma. 
Asi pues, ha de mejorar inmediatamente su gesti6n
y coordinaci6n, si se desea realizar estas tareas. 
Para
poder transformarse a si mismo, es decir, administrar su
propio cambio, ha de aunentar la capacidad de su personal
para administrar proyectos. 
Se sugieren cierto ndmero de

actividades:
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Realizar un estudio 
de los cursos existentes en
diseho y gesti6n de proyectos dictados por el INCAE
 
o el INAP
 

- Contratar a empresas locales para capacitaci6n

- Crear equipos de ejecuci6n integrados por distintas
 

unidades
Formular una exposici6n de 
objetivos normativos
 para uno, tres y cinco ahos
 

Instalar un Sistema do Gesti6n
La mayoria de los cambios 
en el MED estardn basados
proyectos, es 
en


decir, quienes los supervisan realizaran
los cambios y, luego, pasardn a otros cambios o volveran
 a la administraci6n de las operaciones. 
El sistema mas
apropiado para fortalecer la gesti6n de los proyectos y,
ademas, mejorar el cambio en su conjunto, es la Gesti6n
por Objetivos. Se recomienda que el MED instale dichos
sistemas par, mejorar 
su 
capacidad de administrar las
operaciones y transformarse a si mismo. 
Esto requeriria

las actividades siguientes:
 

- Seleccionar asistencia tecnica para un proyecto MBO que incluya disehio, capacitaci6n y supervision

(INCAE, INAP)


- Seleccionar a la alta gerencia del MED para

capacitaci6n en MBO
 

-
 Formular un calendario de MBO
 
-
 Divulgar los objetivos normativos
 
- Celebrar talleres para 
 Oficinas Regionales y


Municipales
 
-
 Formular proyectos y disefto
 
- Establecer un sistema piloto MBO
 

Paso 3 - Cambiar la Estructura
 

Reorganizar el MED Central

Existe la base estructural para la construcci6n de un MED
eficiente y eficaz. 
 Si bien la instalaci6n del MBO
tendrd 
un efecto saludable sobre 
la coordinaci6n,
necesita prestarse alguna atenci6n a los arreglos
estructurales, 
tales como los gerenciales; es decir,
cambiar las de
lineas autoridad 
asi como mejorar la
coordinaci6n. Las actividades que pudieran realizarse a
este respecto son las siguientes:
 

Formular una descripci6n funcional de cada unidad

hasta el nivel de departamento
Eliminar la superposici6n de funciones mediante una

redefinici6n
 
Especificar las 
funciones y responsabilidades 
de
 
los viceministros
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Eliminar la 
 Direcci6n 
 de Planificaci6n 
 y
convertirla en 
 parte de la Direcci6n d,

Administraci6n
 
Vincular la planificaci6n con las finanzas
 

Desconcentrar el Poder

Es necesario modernizar el MED y avanzar hacia una mayor
desconcentraci6n 
en vez de descentralizaci6n. 
 El
Ministerio 
necesita reducir su complejidad, eliminar
duplicacion y aumentar la responsabilidad. Se deberia
continuar centralizando 
la direccion normativa, pero
desconcentrando el poder de 
ejecuci6n. Una forma de
hacerlo seria sacar algunos abogados de la burocracia;

entre otras figuran las siguientes:
 

- Eliminar las Oficinas Regionales y tener

Departamentos u Oficinas Municipales solamente
 

- Eliminar las Unidades de Planificacion Regional y

Municipal


-
 Cambiar el sistema de presupuestos de gravdmenes

- Fortalecer los Consejos Locales
 - Formular 
un sistema de supervisi6n a traves de


especialistas de la educaci6n
 
- Establecer fondos rotativos locales para libros
 - Aumentar las visitas 
por el MED Central a los
 

Municipios
 
- Crear un sistema de n6mina en el MED en vez del
 

Ministerio de Finanzas
 
- Realizar un estudio piloto sobre el financiamiento
 

local
 

Paso 4 - Mejorar los Sistemas Operativos
 

Mejorar el Sistema de Personal

El sistema de personal del MED es rudimentario pero los
costos del personal consumen de 86 a 92% del presupuesto
del MED. 
La mayoria de los sistemas y herramientas que
necesitan elaboraci6n son, entre otros, los siguientes:
 

- Preparar descripciones de puestos para el personal
ministerial 

- Preparar un manual de clasificaci6n de puestos y

actualizar las clasificaciones
 

-
 Elaborar un sistema de contrataci6n por mdritos
 
-
 Elaborar programas salariales
 
-
 Crear un sistema de evaluaci6n del desempefio

- Impartir capacitaci6n en evaluaci6n del desempeflo
-
 Formular un sistema progresivo de disciplina

- Elaborar 
 y publicar manuales de politica y
procedimientos para toda 
la politica de personal


del MED
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Mejorar el servicio de salud y social para los
 
empleados
 

X&Jorar el Mantenimiento do Registros del Personal
 
Al igual que con el sistema de personal, esta actividad
importante es, a lo mAs, rudimentaria. Pudiera

beneficiarse de cierto namero de innovaciones realizadas
 
mediante las actividades siguientes:
 

- Inventario de las actividades de personal con apoyo
del MED, a nivel tanto central como regional 

- Estudio de los elementos de datos que ahora 
mantiene el MED 

- Estudio de los requisitos juridicos organicos 
o
 
relacionados con su caracter privado


-
 Registro de los archivos en micropeliculas

- Automatizacion del sistema de registro del personal

* elaboraci6n de licitaciones 
* competencia entre vendedores 
* seleccin 
* adquisici6n 
* instalaci6n y adaptacion 
* capacitaci6n
 
* 
 diseflo de nuevos formularios
 

pruebas y revisi6n
 

AnAlisis de los registros de las Oficinas
 
Regionales

Necesidades de documentaci6n
 

Mejorar el Bistema de N6mina
 
En la actualidad, el Departamento de N6mina emplea a un
tercio del personal en la Secci6n de Recursos Humanos en
 
procesos manuales laboriosos que estan l1enos de errores
 y posibilidades de abuso. 
Este sistema podria mejorarse

grandemente mediante la realizaci6n de las actividades
 
siguientes:
 

- Estudio y rediseflo del proceso de n6mina
 
- Perfeccionamiento de la entrada de datos (lectoras
 

tipo "bubble")
 
- Establecimiento de vinculos del SIG con los
 

sistemas de personal y planificaci6n
 
- Andlisis de los pasos de informaci6n requeridos con
 

la automatizaci6n
 
- Andlisis de la serie de beneficios y programa


salarial
 
- Automatizaci6n del sistema de registros de n6mina

* elaboraci6n de licitaciones 
* competencia entre vendedores 
* selecci6n 
* adquisici6n 
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* instalaci6n y adaptaci6n 
* capacitaci6n

* 
 disefio de nuevos formularios
 
* pruebas y revision 

Andlisis del proceso de impresi6n y control de los
 
cheques
 

Mejorar el Proceso do Planificaci6n

La planificaci6n no es un proceso eficaz en el MED. 
Lo
 que se necesita es un sistema que no s6lo estime los
insumos del sistema, sino que, ademcs, 
supervise la
calidad 
y cantidad de los productos, devuelva esta
informaci6n a los organos de decisi6n de forma oportuna
para ajuste y evalde el efecto de los productos. Se
necesitan las actividades siguientes para que esto
 
ocurra:
 

- Analisis de los programas y metas del MED
 
- Disefho y elaboraci6n de un 
sistema de seguimiento


de la capacidad

* analisis de la tecnologia basica
 
* mediciones clave de la capacidad
* andlisis del proceso
* medidas y normas para la utilizaci6n del
 

personal

andlisis de no ganancia-no pe-rdida
 

- Estudio de las operaciones del MED para puntos de
 
decisi6n
 

- Identificaci6n de las necesidades del sistema de
 
decisi6n del MED
 

- Elaboraci6n del sistema de declaraci6n 
 de
 
decisiones
 

- Elaboraci6n del calendario de declaraci6n de
 
decisiones
 

- Preparaci6n de la matriz de responsabilidad en las
 
decisiones
 

- Desarrollo de la capacidad de evaluaci6n
 
programAtica


* capacitaci6n en evaluaci6n programdtica
* capacitaci6n en vigilania programatica
* capacitaci6n en estadistica 
* disefho de perfiles del cliente (alumnos)
 

tiempo de utilizaci6n
 
frecuencia de utilizaci6n
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Paso 	5 - MaJorar la Calidad del Producto
 

Implantar un Siatema de Informaci6n do Gesti6n
En esta coyuntura, se habrA fortalecido al MED Central y
se 	 habra mejorado y apoyado su 
 capacidad de
administraci6n. Tambidn se dispondrd de informaci6n para
seguir el cambio, y estaran instituidos los sistemas que
puedan adoptar y apoyar 
las 	decisiones. 
 El paso
siguiente consiste en vincular todos estos elementos en
un amplio sistema de declaraci6n o SIG. 
 Es importante
advertir que 
 dste no tiene que ser un sistema
automatizado. 
Podria incluir las actividades siguientes:
 

- Analizar la informaci6n disponible
 
- Preparar informes clave


* conferencia de usuarios ejecutivos* conferencia de usuarios finales 

Determinar las necesidades del sistema
 
* 	 disefho del sistema 
* 	 determinar las necesidades de 

automatizaci6n 

licitaciones (para 
 el 	 sistema automatizado
 
solamente)
 

- Poner a prueba el sistema
 
- Pasar el sistema a producci6n
 

Instalar un eistema do Indicadores del Desempefio
El MED no conoce cudles son los resultados que esti
obteniendo en sus programas clave. 
Las mejoras en este
area se basan en las mejoras en el MBO y en la Direcci6n
de Planificaci6n contempladas previamente, en especial en
la sugerencia de esta
que Direcci6n se convierta en
Administraci6n, 
vinculada al presupuesto, y que 
se
fortalezca en el area de Evaluaci6n de Programas. 
Con la
recopilaci6n de datos clave de vigilancia operativa en un
SIG (cambio de personal, ausencias, gastos y demanda), lo
dnico que queda por hacer cs medir la 
calidad de los
productos y relacionarlos con los insumos (costos). 
Este
es el fin del sistema de indicadores del desempeho que se
basarA 
en los productos programdticos clave. Esto
pudiera hacerse con las actividades siguientes:
 

Formulaci6n 
de los objetivos programaticos para

cada programa del MED

Disehio y selecci6n de los indicadores de desempeio

para cada programa del MED


* logro de los objetivos

* 	 resultados 'nmediatos 
* 	 efectos intermedios 
* 	 efectos del sistema 
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* efectos secundarios 

Ejecuci6n de la evaluaci6n del programa

* elaboraci6n de medidas

* 
 diseho de instrumentos y calendario de
 

recopilaci6n

* especificaci6n de d6nde se hallan las
 

medidas

* puesta en operaci6n de las medidas
 

capacitaci6n de evaluadores
 
confiabilidad de las medidas
 
generalizables 
 para comparacion
 
entre niveles
 

Diseho de un sistema de recopilaci6n de datos para

gastos programaticos


* datos del nuevo sistema del presupuesto
 

Relaci6n de los gastos con los datos de desempeio
Diseho del informe de eficacia en funcion del costo
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VI. SISTEMAS DR INFORMACION DR GESTION
 

En el presente capitulo se analiza la capacidad de proceso
de datos, andlisis de datos y divulgaci6n de informaci6n del
MED. Tambien se examinan la estructura orgdnica, 
las
necesidades de recursos humanos y el equipo disponible.
 

La corriente de datos de matricula es suficiente, pero muy
lenta, y s6lo 
los datos relacionados 
con la matricula se
declaran anualmente. 
 S61o se dispone de los boletines de
matricu-as iniciales al final del afto escolar; las tabulaciones
especiales se 
realizan manualmente. El andlisis se 
reduce a
presenraci6n tabular de los datos con una descripci6n verbal de
los porcentajes. No existe automatizaci6n del andlisis de
personal, presupuestos o cartografia escolar.
 

Se recomienda que el MED efectde cambios de politica para
requerir una declaraci6n mas rapida. 
El equipo de computadoras
actual es adecuado debido a una reciente donaci6n por la UNESCO,
pero hay necesidad de capacitaci6n del personal en aplicaciones
de programas especializados. 
 Otras funciones d3 informaci6n
(bibliotecas escolares, documentaci6n de metodos 
docentes en
computadora y pelicula) estAn en su mayor parte anticuadas y
deberan complementarse 
con nuevo equipo y capacitaci6n de
 
personal.
 

A. Introducci6n
 

Los sustanciales problemas de educaci6n de Nicaragua son tan
masivos (por ejemplo, s6lo 22% de 
los alumnos de primer grado
llegan a concluir el sexto grado) que pudiera argumentarse que la
inversi6n en un Sistema de Informaci6n de Gestion (SIG) no es una
prioridad. 
Sin embargo, puede argumentarse que, solo debido a que
el MED tiene ya un SIG rudimentario, pueden medirse las dimensiones
cuantitativas de estos problemas sustantivos y, por tanto, que el
SIG es importante. Ademas, es 
en parte debido al hecho de que el
SIG no estd bien desarrollado por lo que no hay claras prioridades
normativas 
para el mejoramiento del 
sistema de educacion.
ejemplo, es conocimiento comin acerca del sector que 60% 
Por
 

de los
maestros no estan certificados. Esta informacion estd anticuada en
unos tres ahos. 
 Los datos para 1990 indican que s6lo un 40% del
personal docente esta sin certificar. Sin embargo, el SIG no ha
producido 
informes actualizados 
que puedan informar mejor este
debate normativo. 
La informaci6n correspondiente a 1990 sobre la
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preparaci6n 
de los maestros 
se produjo com) resultado de una
petici6n especial del equipo de evaluaci6n.
 
Un SIG ligeramente 
mejor generaria regularmente mayor
un
ndmero de los datos normalizados requeridos para permitir a los
analistas de la politica hacer recomendaciones basdndose en dichos
datos. 
Un SIG bien desarrollado, que formaria parte de un Sistema
de Apoyo Normativo (SAN), podria realizar investigacion normativa
y ayudar a proporcionar 
la informaci6n 
tecnica actualizada
necesaria para debates normativos.
 

B. Organizdci6n del Sistema do Informaci6n do Gesti6n del MED
 
La Secci6n de SIG del MED se llama Direcci6n de Informatica.
Informatica es ur nombre aproplado para esta secci6n del Ministerio
ya que es responsable 
de mas que de
informaci6n de gesti6n. 

los meros sistemas de
Aunque el se
SIG considera como una
funci6n primordial de la divisi6n, el grado en el que se procesa la
informaci6n 
para coadyuvar 
a las decisiones gerenciales 
es
limitado.
 

La Direcci6n de Informatica se divide en tres Departamentos:
 

- C6mputo
 
- Estadistica
 
- Documentaci6n y Bibliotecas
 

El Departamento 
de C6mputo maneja todas 
 las entradas
computarizadas de estadisticas escolares y la generacion intermedia
de informes. Tradicionalmente, 
el sistema 
de declaraci6n
tratado s6lo de las estadisticas escolares. ha
 
Sin embargo, tal como
se explicara posteriormente, el Departamento de C6mputo esta ahora
equipado para 
 atender todas las principales
computaci6n del Ministerio. necesidades de
La funci6n principal del Departamento
de Estadistica consiste en realizar andlisis simples y dar cuenta
de las estadisticas escolares generadas
computadoras. por el centro de
El departamento 
de documentaci6n 
e informaci6n
administra el centro de documentaci6n pedag6gica y biblioteca del
MED. 
 Como resultado 
de la dltima reorganizaci6n del MED, este
departamento 
tambidn estA 
encargado de supervisar todas las
bibliotecas escolares.
 

C. Recursoo Humanos
 

Con una dotaci6n 
total de 23 tdcnicos, la Direcci6n de
InformAtica tiene aproximadamente 10% del personal tecnico de la
oficina central del MED.

especializaci6n El personal se clasifica, en cuanto a
y nivel de capacitaci6n formal, en 
el cuadro
siguiente.
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Cuadro 22: 
 Niveles do Educaci6n del Personal
 

Especializaciones 
 Niveles de Aprendizaje
 

T6c. Tdc. BS/BA Estudiante

Medio Sup. 
 Univ.
 

Depto. de C6mputo

Economia 
 2 2
 
Estadistica 
 1
 
Ciencias Sociales 
 2
 

Depto. de Estadistica
 
Economia
 
Estadistica 
 2
 

2 2
 

Depto. de Doc. y Biblio.
 
Humanidades 
 5
 
Economia 
 3 2
 
Existe 
una escasez de personal con capacitaci6n a nivel de
grado universitario 
 en ciencias informaticas, ciencias 
 de
computadoras o ciencias bibliotecarias. 
 Mcs de la mitad del
personal con grado universitario son economistas y el resto tiene
 

grados en humanidades.
 

Una estructura salarial relativamente baja en el MED hace poco
probable que el personal 
con grados formales en ciencias de
computadoras o programaci6n
en permanezca 
en el MED. Aunque
pudiera contratarse a egresados recientes 
en ciencias de las
computadoras, el car~cter general de su capacitacion aplicable al
sector privado y a ministerios que pagan mejores sueldos hace que

la permanencia sea poco probable.
 

Otras aptitudes, tales como las ciencias bibliotecarias o las
estadisticas, son menos generalizables a otros sectores y, por lo
tanto, el personal permanente capacitado en la universidad en esas
Areas seria mas facil de mantener. 
Sin embargo, una capacitaci6n
especializada con grados 
en algunas de estas Areas simplemente
puede no existir en Nicaragua. Por tanto, muchas de las
necesidades de recursos humanos al nivel tecnico de la secci6n han
de satisfacerse mediante capacitaci6n a corto plazo. 
En el cuadro
siguiente se detalla la capacitaci6n a corto plazo 
que habia
recibido el personal para el momento de realizarse la evaluaci6n.
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Cuadro 23: Capaoitaoi6n del Personal a Corto Plazo
 

Cursos Recibidos Depto. de 
C6mputo 

Depto. de 
Estadistica 

Depto. de 
Doc. y
Biblio. 

Tecnico en 
Importaciones 1 

Dertl-ho Aduanero 1 

Programas Informaticos 
Especiales 6 
Estadisticas 1 

Programas de 
Estadisticas 1 
Analista de 
Documentacion 

2 
Planificaci6n del 
Curriculum 1 
Servicios 
Bibliotecarios 

1 

Automatizacion de 
 1
la Informaci6n
 
Gesti6n de Inform.
 
de Documentos 


1
 
Programas Micro Isis 
 2
 
Administracion de
 
Bibliotecas
 
en Pelicula 


1 
Catdlogos 


1
 

Catalogos y
 
Clasificaci6n 


1
 

De acuerdo con la informaci6n presentada 
en este cuadro,
incluso la capacitaci6n a corto plazo recibida ha sido deficiente.
Han habido tres problemas con la capacitaci6n recibida: falta de
profundidad de las materias, falta de cantidad do la capacitaci6n
y falta de capacitaci6n en colaboraci6n.
 

114
 



1. Faltz do Profundidad. 
 Los cursos han introducido s6lo
tecnicao 
simples de programas de computadoras. A titulo de
ejemplo, en la Direcci6n de C6mputo, 
nadie ha recibido
capacitacion en programacion en lenguajes de nivel mas elevado
ni, inchiso, en los aspectos de programaci6n de los paquetes
informaticos especiales, tales 
 como los lenguajes de
aplicaciones de los programas de gesti6n de la base de datos.
Como resultado, ia direcci6n depende 
 d( paquetes o
aplicaciorie "pr-fabricados" que frecuentemente no satisfacen
exactamente las Pecesidades del MED.2 
 Sin una capacitacion
adecuada dei personal, los programas 
no pueden adaptarse de
forma que generen n-'aormes especificos requeridos por el MED.
En la actualidad, los consultores externos son la dnica opci6nde Ia direcci6n. Estos individuos son demasiado costosos 
(si
son ciudadanos 
del pals y son remunerados con cargo al
presupuesto del MED) o no siempre estan disponibles (si los
financian !as agencias donantes).
 

2. 
 Simple Insuficiebira Cuantitativa. 
 La capacitaci6n ha
tenido una duraci6n y amplitud insuficientes. El personal en
la Direcciun de C6mputo ha recibido el mismo curso de tres
semanas en el programa generico. 
En este curso, se introdujoa empleados que no habian utilizado nunca una computadora acuatro programas, mas el equipo y el sistema operativo, todo
ello '.n solo tres semanas. Esto equivale s6lo a un cursillo
por empleado, como promedio, y la tasa de absorci6n ha debido
ser muy baja pdra muchos empleados. Ademas, ninguna parte de
la capacitaci6n ha 
estedo especificamente orientada 
a las
estadisticas educativas y tecnicas de planificaci6n, sino que,
necesariamente debido a su 
duraci6n, ha abarcado series de
programas en 
general. El personal en la Direcci6n de
Documentacion y Biblioteca tambidn ha recibido un promedio de
uno o dos cursillos. 
 Se informa que el personal en la
Direcci6n de Estadistica no ha recibido capacitaci6n a corto
 
plazo.
 

3. 
 Falta do Capacitaci6n en Co2aboraci6n. Gran parte de la
capacitaci6n limitada recibida ha estado orientada al aula.
Sin embargo, la informaitica 
puede ser absorbida mediante
capacitaci6n practica. 
Esto requiere un tipo de capacitaci6n
en la que el instructor colabora con el alumno en la soluci6n
 

2 Un caso interesante que demuestra la importancia de laindependencia de paquetes infcrmaiticos "prefabricados" lo ofrece el
Colegio de las Teresianas, del sector privado, en el que la gesti6n
estc casi 
totalmente computarizada. La de
Orden Internacional
Santa Teresa de Jesds ofrece a sus escuelas un programa de gesti6n
escolar "prefabricado". 
 Sin embargo, las Teresianas locales
prefirieron escribir sus instrumentos de gesti6n desde el principio
en dBASE, debido 
a que el paquete "prefabricado" no ofrecia
flexibilidad de adaptaci6n a las necesidades locales,.
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prActica de los problemas cotidianos y los problemas de
informaci6n estrategica. Esto significa que, aparte de la
necesidad de capacitacion 
en el aula, existe tambien la
necesidad de asistencia tecnica colaborativa, a largo plazo,
o un programa de visitas repetidas, relajado, bien planificado

y muy orientado a las tareas.
 

En resumen, 
el personal tiene una gran recesidad de
capacitaci6n 
a largo plazo en una amplia gama de esferas.
continuacion se presentaran recomendaciones especificas, 
A
 
en
relacion tanto con las materias como con formas de hacer frente al


problema del cambio de personal.
 

D. Equipo de Computadoras, Programas y sistemas Perif6ricos
 

En un periodo a corto plazo de un 
afio de duraci6n, la
disponibilidad de equipo y programas de computadoras no constituye
un grave impedimento para mejorar el SIG al 
nivel central. En
fecha reciente, la UNESCO ha realizado una donaci6n sustancial de
equipo al MED. Esta donaci6n forma parte de un proyecto piloto
destinado a someter a prueba 
la factibilidad de la entrada
regionalizada de datos. 
 El equipo lleg6 en enero y ha aumentado
grandemente la capacidad de elaboracion de 
datos del MED. El
objetivo del proyecto consiste en someter a prueba la factibilidad
de que todos los datos sobre escuelas y matricula se introduzcan al
nivel regional. Se establecera un sistema conforme al cual, con el
tiempo, los datos se transmitiran, por via electr6nica, a las
oficinas centrales del MED. Esta transmision se efectuara por
diskette o, a medida que mejoran las redes de comunicaci6n, por

modem y lineas telefonicas.
 

Ademas, el equipo y los programas casi nunca producen 
un
verdadero embotellamiento. Mas bien, la organizaci6n, los recursos
humanos y una demanda real de datos y analisis de los 6rganos de
decisi6n son las principales dificultades para establecer un SIG.
El equipo es relativamente poco costoso 
y las organizaciones

internacionales pueden donarlo 
facilmente. Si se resuelven los
problemas de recursos humanos y de organizaci6n, el resto seguirA

con un esfuerzo minimo.
 

En el cuadro siguiente se detalla la cantidad 
de equipo
disponible en el MED para fines informaticos. Todo el equipo de
publicaci6n intarna (desktop) y PS2 es parte de la 
donaci6n
 
realizada por la UNESCO.
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Cuadro 24: Recursos do Computadoras del Y2D
 

Lugar 


Sede
 
Central
 

Depto. de 

C6mputo 


Depto. de 

Estadistica 


Depto. de 

Doc. y 

Biblio.
 

Regiones
 

Region I 


Regi6n II 


Regi6n III 


Regi6n IV 


Regi6n V 


Regi6n VI 


RAAN 


RAAS 


Zona 


Especial
 

Tipo RAM 


1 IBM PS2/80

Red Servicio 4 Mb 


4 terminales 640 Kb 


Pub. Interna
 
2 IBM PS2/70 640 Kb 

1 Datacopy 380
 
Lec. Mec.
 

1 Xerox 4030
 
Impresora Laser
 

1 IBM AT Clono 640 Kb 
1 XT Clono 640 Kb 

1 IBM AT Clono 640 Kb 
1 IBM XT Clono 640 Kb 

1 IBM PS2/70
 
Red Serv. 4 Mb 


3 Terminales 
 640 Kb 


1 IBM XT Clono 640 Kb 


1 IBM PS2/70
 
Red Serv. 4 Mb 


3 Terminales 
 640 Kb 


1 IBM XT Clono 640 Kb 


1 IBM XT Clono 640 Kb 


1 IBM PS2/70
 
Red Serv. 4 Mb 


3 Terminales 640 Kb 


Ninguno
 

Ninguno
 

Ninguno
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Disco(s)
 

120 Mb
 
1,44 Mb
 

40 Mb
 

20 Mb
 
20 Mb
 

20 Mb
 
20 Mb
 

80 Mb
 
1,44 Mb
 

20 Mb
 

80 Mb
 
1,44 Mb
 

20 Mb
 

20 Mb
 

80 Mb
 
1,44 Mb
 



El dnico embotellamiento posible para el plan de recopilaci6n
de datos puede producirse al nivel regional. Si la entrada de
datos 
a nivel de escuela ha de efectuarse eficazmente en las
regiones, es probable que un unico sistema combinado XT o AT no sea
suficiente para la oportuna entrada de datos. Para las regiones que
tienen solo una computadora personal o que no tienen ninguna, serd
necesario proporcionar un clono, simple, especificamente para fines
de entrada de datos. (En la region muy 
pequena, un clono mcs
avanzado pudiera bastar para realizar todas las tareas de c6mputo,

aparte de la entrada de datos, al menos a corto plazo.)
 

Si todas las regiones han de participar plenamente 
en la
entrada de datos, debera abordarse el caso de la Regi6n II, donde
s6lo se dispone de un clono XT. 
Esta region necesitaria al menos
 una computadora de la clase AT para realizar el trabajo. 
Todas las
demAs regiones tienen clonos de la clase AT o servicio de redes
 
PS2/70 con terminales.
 

A plazo medio (1 a 3 ahos), el MED debera avanzar hacia el
analisis (mas que la mera presentacion) de los datos 
a nivel de
escuela. Para el analisis 
a este nivel, se necesita realizar
estudios acerca de los determinantes de la eficacia 
a nivel de
escuela. 
 Para que esta clase de analisis sea posible, se
necesitaria una mayor capacidad de disco duro. 
A plazo medio, el
plan deberia, por tanto, 
consistir en dar al Departamento de
"6mputo del MED al menos una capacidad de 300 Mb de disco duro,
posiblemente con tecnologia de disco desmontable.
 

Si el MED desea proporcionar verdaderos servicios 
de
informaci6n para toma de decisiones gerenciales, debera soportar
una 
carga mucho mas pesada de datos sobre personal, materiales,
instalaciones y presupuesto. 
Asi pues, en un plan de plazo medio,
deberA contemplarse la adquisici6n de al menos computadora
otra 

avanzada para fines de anAlisis.
 

Tambien hay necesidades de pzogramacion no satisfechas. En el
area de los programas comerciales, 
el MED utiliza actualmente

Microsoft Works, Lotus 1-2-3, WorldPerfect, Foxbase y los programas
de la Red Novell. Deberia 
disponerse de un complemento mcs
completo de series comerciales legales de forma que los manuales y
actualizaciones 
no presenten problemas. Es necesario tener
manuales en espahol para todos 
los programas (si se dispone de
ellos). 
 Dichos manuales solo estdn disponibles para el MED en lo
 que respecta a Microsoft Works, Lotus 1-2-3, WordPerfect y dBASE.
Con el tiempo, tambien deberan obtenerse paquetes comerciales o no
comerciales especializados tales come MicroIsis, Systat o SPSS,
STEP o EDFISIMO, para la realizaci6n de analisis estadisticos y

proyecciones.
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E. Roopilaci6n y Presentaci6n do Datos
 

Hasta 
ahora, la Direcci6n de InformAtica ha recopilado ydeclarado s6lo informaci6n a nivel de escuela en relaci6n con la
matricula y las caracteristicas de los alumnos. 
Los procedimientos
para la recopilaci6n 
de datos acerca de estos factores son
adecuados. 
El personal a nivel de escuela estd informado acerca de
sus responsabilidades de declaraci6n y canales de Sin
datos.
embargo, las operaciones de elaboraci6n y declaraci6n de los datos
propiamente dichas son muy lentas. En estos itimos diez afios,estas actividades han sido especialmente lentas debido a quecambio de personal en la Sede Central 
el 

ha sido elevado. Hasta
mediados o fines anodel escolar no se dispone ampliamente deboletines estadisticos que den cuenta sobre la matricula inicial.
Por ejemplo, el boletin titulado Matricula Inicial de 1988 no
estuvo disponible hasta octubre de 1988. 
 El boletin de 1989 s6lo
estuvo disponible en borrador y el de 1990 no estaba disponible en
la fecha de efectuarse evaiuaci6n
la en marzo de 1991. Estos
boletines contienen solo datos acerca de la matricula a comienzos
del afio escolar. No se prepararon otros boletines 
anuales o
 
informes.
 

Los boletines del Sexenio, que resumen 
 seis afios de
informacion, son la unica fuente de informacion recopilada acerca
de los maestros y las escuelas. 
Estos han tenido un retraso de 3
a 4 afios. 
 El boletin para el Sexenio de 1978 a 1984 se public6 en
1988. Naturalmente, gran parte de esta informacion esta dlsponi.le
internamente y puede declararse de acuerdo con 
las necesidades,
pero incluso entonces se pueden necesitar dias para obtener 
un
simple informe (por ejemplo, el 
ndmero de maestros clasificados
simplemente por zona urbana-rural, regi6n administrativa y control
 
plblico-privado).
 

Una fuente adicional de datos se ha creado en fecha reciente
con las listas de escuelas mantenidas por Aguirre International como parte de su actividad de asistencia tecnica para ayudar al MEDa producir y distribuir nuevos textos escolares. La lista, que
incluye todas las escuelas del pais con matricula por grados, 
 es unesfuerzo impresionante de entrada de datos. 
Es dtil para fines de
distribuci6n de materiales. 
Sin embargo, aunque establecida en unabase de datos relacional, los datos 
no representan un estudio de
cartografia escolar n 
un sistema verdadero de gestion de base de
datos. No se dio cumplimiento a las peticiones hechas por elequipo para manipulaci6n de los datos de forma conceptual,

administrativamente
analitica o significativa para tomardecisiones. Esto se debi6 a la naturaleza de los datos recopilados,a la programaci6n limitada que se ha llevado a cabo con la base de
datos y a falta de capacitaci6n del personal en el uso del
 

programa.
 

Las actuales necesidades de declaraci6n del MED son simples y
el sistema es pequefio. Por ejemplo, han de 
crearse excmenes
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selectivos para entrada de datos, bien disehados, que no requieran
que el operario entre los totales. 
Cuando se haga esto, la entrada
de datos debera llevar unos 5 minutos por escuela con un operario
experimentado. 
Asi pues, se deberdn necesitar de 20 a 30 dias de
trabajo de seis horas por para
regi6n entrar los datos. La
limpieza y agregaci6n de los datos podrd realizarse en unos cuantos
dias mas. Con un 
uso minimo de recursos humanos 
(uno a dos
funcionarios durante 10 a 15 dias) en cada regi6n, parece que los
datos de matricula inicial 
podrian estar 
a disposicion de las
Oficinas Centrales del MED dentro de los primeros 30 dias habiles
a partir del comienzo del aro escolar.
 

Una vez que se ha entrado toda la informaci6n y se ha enviado
dsta a la Oficina Central del MED en forma de diskette, el combinar
todas las regiones e imprimir los informes deberia 
llevar unos
cuantos dias mas. 
 Con la tecnologia ldser, toda esta informacion
podria estar lista para la 
impresora inmediatamente. 
esos En total,
informes podrian entregarse a la imprenta para fines de los
primeros dos meses del aho escolar.
 

Dada la 
 relativa facilidad tecnica con que
la podria
completarse esta tarea, es evidente que el embotellamiento no puede
constituir un problema 
tecnico absoluto. 
 Es dificil evitar
impresi6n de que no la
ha habido una demanda continua para una
declaracion eficiente y, por ende, para una planificaci6n y toma de
decisiones basadas en los datos. 
 Las demandas de informaci6n han
tendido a ser 
ad hoc y, cuando la necesidad de una determinada
informaci6n se ve satisfecha, desaparece el 
apoyo al proceso de

informaci6n.
 

Ademas, el personal ocupado en atender peticiones ad hoc se ve
apartado de la labor de entrada y tabulaci6n de datos, rutinaria
aunque importante. 
 Como ejemplo opuesto, la elaboraci6n de la
n6mina, que es una tarea mensual, estd totalmente computarizada, de
acuerdo con la importancia implicita adscrita a esta tarea.
razones institucionales, estd computarizada en 
Por
 

el Ministerio de
rinanzas por lo que estos da.os no estdn a disposicion del MED para
analisis, excepto mediante transcripci6n manual de una hoja impresa
por computadora. 
En pocas palabras, es cuesti6n de dar suficiente
importancia normativa al 
proceso de datos para proporcionar los
recursos humanos necesarios para las 
tareas de declaraci6n
estadistica de rutina.
 

F. Opciones para los Bervicios del BIG 

Aparte de adscribir mAs importancia a cumplir la
tiempo, la Direcci6n tarea a
de InformAtica puede ayudar al MED
proporcionando otro tipo de servicios, incluso dentro de un sentido
estrecho de declaraci6n y presentaci6n. 
He aqui algunos ejemplos
de c6mo un SIG mejorado pudiera proporcionar informaci6n mas amplia
al MED sin mucho esfuerzo adicional. 
 Una lista completa de las
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posibles funciones deberia formar parte de un plan de trabajo del

SIG.
 

1. El formulario actual 
 de Matricula Inicial 
 lleva
informaci6n sobre maestros y aulas. 
El tiempo requerido para
entrar la informaci6n sobre los maestros y aulas se incluy6 en
los cAlculos arriba indicados. 
Asi pues, la declaracion sobre
la Matricula Inicial 
podria incluir declaracion sobre el
ndmero de maestros y aulas y esto podria hacerse dentro de uno
o dos meses a partir del comienzo del aho escolar. Esta clase
de declaracion se hace ahora s6lo cada seis ahos.
 

2. 
 Tal como se indic6 arriba, la informaci6n sobre n6mina y
personal esta computarizada en el Ministerio de Finanzas y por
estos servicios MED ha
el de pagar un honorario. En la
actualidad, las cuestiones de andlisis de personal en el MED
se realizan totalmente 
a mano 
o, como se indic6 arriba,
mediante transcripcion manual de las hojas 
impresas del
Ministerio de Finanzas. 
No hay raz6n para que parte de esta
informaci6n no pueda manejarse mediante computadora en el MED,
para fines analiticos y gerenciales. 
Si existe preocupaci6n
por mantener confidencial 
 la informaci6n, podria
proporcionarse al personal del 
MED expedientes sin nombres
(cuando 
se estan analizando temas 
relacionados 
con los
sueldos) o sin niveles salariales (cuando se estan analizando
 
temas de asignaci6n).
 

3. Una consecuencia del hecho de que esta informaci6n estd
totalmente centrada en la escuela es la de Tie la informaci6n
sobre programas tales como la Educaci6n de Adultos es bastante
deficiente puesto 
que esos programas no se 
basan en la
escuela. 
Dichos programas han sido notoriamente dificiles de
evaluar ya 
que se no se sabe cudntos adultos 
han sido
capacitados o cual 
es la tasa de persistencia dentro de los
programas. Debido a que 
los alumnos pueden asistir a las
clases en cualquier momento del niclo, el hecho de que hubiera
100 asistiendo a clases al principio de un ciclo, y 100 al
final, podria encubrir te6ricamente una tasa de deserci6n de
0 a 100%, puesto que 100 al principio pueden haber abandonado
la escuela todos ellos y haber sido sustituidos por otros 100.
La Direcci6n de Informdtica y la Direcci6n de Educaci6n de
Adultos deberian continuar las actividades que ya han
emprendido para mejorar el sistema de declaraci6n estadistica
sobre el programa de Educaci6n de Adultos.
 

Con un plan de desarrollo del SIG de plazo medio a largo, la
Direcci6n de Informdtica podria convertirse en un Sistema de Apoyo
Normativo plenamente desarrollado para el MED. 
Algunos elementos
de dicho plan, que ya estdn comenzando a ser considerados por parte
del personal de InformAtica, son los siguientes:
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El Departamento de C6mputo podria ofrecer 
una gama de
servicios mds amplia, puesto que estA ahora adquiriendo el equipo
necesario para proporcionarlos, tales como:
 

Sistemas de Informaci6n GeogrAfica 
para cartografia

escolar;
 

Uso de la capacidad de producci6n de graficos por
computadora y publicaci6n interna (desktop) para dialogo
de politica educativa 
y labor de cabildeo con otros
ministerios y la rama ejecutiva;
 

Uso de la capacidad de publicaci6n interna

preparaci6n de proyectos de textos escolares; 

para
 

Capacidad de elaboraci6n 
de modelos y previsiones
formales para servir 
a la Direcci6n de Planificaci6n
 
Educativa.
 

Pudiera argumentarse 
que la mayoria de estas 
funciones
deberian descentralizarse, por lo que, por ejemplo, la Direccion de
Ingenieria y Arquitectura Escolar desempefiaria las funciones del
SIG. Este es 
un enfoque aceptable en el que el Departamento de
C6mputo serviria como recurso interno 
en estas funciones. En
realidad, en estos 
dias de sistemas de publicacion interna
(desktop) sumamente poderosos y econ6micos, no hay justificaci6n
para mucha labor 
de c6mputo centralizado, excepto cuando es
necesario compartir bases de datos, y dste no es el caso en: 
 el MED.
En vez de ello, un centro de computadoras puede servir como recurso
central para la descentralizaci6n de la labor de c6mputo.
pues, no se sugiere aqui Asi
 
que todas estas funciones necesiten
centralizarse. 
 Lo que ocurre es que la Direcci6n de Informdtica
pudiera realizar estas operaciones ella misma (si se selecciona un
modelo centralizado por razones 
institucionales) o promoverlas a
travds del MED. 
En cualquier caso, esto seria pasar a desempefiar
una Lunci6n mds amplia como Sistema de Apoyo Normativo.
 

El Departamento de Estadistica podria ampliarse para ofrecer
una gama mds completa de servicios de investigaci6n y evaluaci6n al
MED. 
No existe en la actualidad una oficina para todo el MED que
ofrezca esta capacidad. Aunque hay una secci6n de investigaci6n y
evaluaci6n en el seno de la Direcci6n de Planificaci6n Curricular,
parece ue la fanci6n principal de la secci6n guarda relaci6n con
los resLltados de los alumnos. 
 Por tanto, es dificil comprender
d6nde y c6mo debe ocurrir el analisis de la politica basado en los
datos. El plan debiera ser 
el de que el Departamento de
Estadistica adquiera una 
 verdadera capacidad de andlisis
estadistico y diseho de investigaci6n (aunque sea modesta), 
en vez
de simplemente estar a cargo de tabular los datos.
 
El Departamento ue Documentaci6n y Biblioteca tambien pudiera


tener funciones adicionales. 
Entre dstas figuran las siguientes:
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transformar las bibliotecas 
de la Escuela Normal en
centros de informaci6n pedag6gica para toda la Regi6n;
 
computarizar el 
centro de documentaci6n de Managua con
bases de datos CD-ROM, de forma los
que educadores y
ejecutivos 
 puedan investigar por computadora la
literatura mundial sobre determinadas cuestiones y
enfoques educativos que sido
han ensayados y han
resultado eficaces, o no lo han resultado, en otros
 
paises.
 

actualizar la biblioteca sobre peliculas de instrucci6n
 y otras peliculas educativas en tdrminos de equipo y

materias.
 

En pocas palabras, el Dep&rtamento de Documentaci6n pudiera
transformarse 
 en un centro de documentacion moderno ycomputarizado.
 

G. Conclusiones y Recomendaciones
 

A fin de llevar a cabo el plan de elaboraci6n del SIG esbozado
arriba, han de satisfacerse varias necesidades. 
Deberan formularse
detalles especificos, tales como planes de trak'ajo, fechas, series
de programas que se seleccionar~n, etc., 
una vez que se adopte la
decisi6n de invertir en desarrollar ciertas funciones del SIG. Sin
embargo, las necesidades generales se presentan como ejemplo de
Areas de prioridad. Estas necesidades guardan relaci6n con 1) la
capacitaci6n, 2) el equipo y 3) la asistenc~a tdcnica/capacitaci6n
en colaboraci6n. 
Como recomenda;i6n normativa, pudiera pedirse al
MED que introduzca cambios normativos y administrativos que mejoren
la corriente de datos y su uso en el proceso de formulaci6n de la
politica basada en ios datos.
 

1. Capacitacion
 

La necaidad a corto plazo mds intensa es la de capacitaci6n,
 
a saber:
 

Departamento de C6mputo: 
 lenguajes de aplicacicnes y de
nivel mAs alto; capacitaci6n mAs a rondo 
en series
comerciales, tales como Lotus 1-2-3 para elaboraci6n de
modelos y andlisis; exposi<.i6n a un mayor ndimero deseries informdticas, como
tales publicaci6n interna
(desktop), previsiones y planificaci6n; diagn6stico y
mantenimiento preventivo del y
equijo reparaciones

bAsicas del equipo.
 

Departamento de Estadistica: 
 series informAticas
estAndar especiales con orientaci6n especifica a lasestadisticas educativas, paquetes andlisis
de 

estadisticos especializados.
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Departamento de Documentaci6n y Biblioteca: 
 una
capacitaci6n adicional a corto plazo, especializada, en
ciencias bibliotecarias, incluyendo el uso de la
inform~tica para catalogar y resumir la investigaci6n de

bases de datcs.
 

Si los sueldos del MED contindan siendo tan poco competitivos
como ahora, necesita instituirse un plan o politica de forma que
los beneficios de la capacitaci6n queden en 
el MED. Un ejemplo
seria una politica consistente en concertar un acuerdo formal deque los educandos permanecer~n con el MED por una cantidad fija detiempo despues de completar diversos tipos de capacitacion (por
ejemplo, un ano para la capacitaci6n que dure menos de un mes, dos
ahos para la capacitaci6n que dure hasta seis meses, cinco afos
para la capacitaci6n a nivel de MS), 
y la biksqueda y capacitacion
de un sustituto para dos meses antes de la partida. 
Naturalmente,
mientras exista una congelaci6n en la contrataci6n, este plan no

seria posible.
 

2. Equipo
 

Hay necesidades de equipo a corto y mediano plazos. 
A corto
plaze, las recomendaciones son las siguientes:
 

Departamento de C6mputo: 
manuales de programas en idioma
espahol, una seiecci6n 
 mns amplia de programas

comerciales legalizados, acceso programas
a 
 no
comerciales especializados para planificaci6n educativa
 
y previsiones.
 

Regi6n II: 
 una computadora poco costosa y relativamente

simple para entrada de datos.
 

Departamento de Estadistica: 
 al menos una computadora

mds, relativamente poco costosa, de forma que haya una
computadora por cada dos analistas.
 

Departamento de Documentaci6n y Biblioteca: 
 actualizar

el equipo y programas para fines pedag6gicos; actualizar
 
la capacidad de investigaci6n por computadora 
con el
equipo y programas (por ejemplo, lectora 
CD-ROM y

servicio).
 

A plazo mAs largo:
 

Departamento de C6mputo: 
 otra computadora avanzada, al
 menos con una capacidad de uisco de 300Mb, para realizar
andlisis de personal, posible elaboraci6n basada en
n6mina, SIG para cartografia escolar, analisis de datos
 
a nivel de escuela, etc.
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Regiones I, IV, V: una computadora simple adicional

dedicada a la entrada de datos, de forma que cada regi6n
tenga al menos una mdquina dedicada principalmente a la

entrada de datos.
 

Departamento de Documentaci6n y Biblioteca: 
 ayuda con

los libros y equipo de la biblioteca escolar.
 

3. Asistencia Tdcnica/capacitaci6n en Colaboraci6n
 

* Departamento de C6mputo y/o Estadistica: 
uso de grcficos
por computadora y publicacion interna 
(desktop) en el
didlogo de politica educativa; trabajo con la capacidad

de analisis normativo orientada a las tareas, tal como
determinar la verdadera naturaleza y causas del problema

de repetici6n; establecimiento de bases de datos a nivel
de escuela para analisis de la eficacia de las escuelas.
 

Departamento de Documentaci6n y Biblioteca: ayuda en el
mejoramiento de las escuelas normales para que 
sirvan
 
como centros de documentaci6n de los recursos docentes;
mejoramiento del centro de Managua para que sirva como
centro de documentacion por computadora; mejoramiento de
todas las bibliotecas escolares.
 

4. Cambios Normativos
 

El MED deberia 
tratar de acelerar sus procedimientos de
declaraci6n asignando los recursos humanos requeridos para entrar
y procesar los datos, y creando incentivos para la entrega pronta
de los datos. Al propio tiempj, el MED debera elevar el 
nivel
tecnico de sus debates sobre politica promoviendo el criterio de la
informacion tecnica y herramientas computarizadas como instrumentos
 para el debate normativo. 
Esto puede hacerse dentro del Ministerio
determinando n6dulos de debate tdcnico y tratando de proporcionar
a ambos lados en estos debates informaci6n tecnica. Tambien puede
promoverse entre 
el Ministerio y otros ministerios ayudando al
Ministerio a aprender a preparar herramientas computarizadas para
dialogo 
de politica educativa, basado en investigaci6n, que
aprovechen su capacidad de elaboraci6n de graficos por computadora,

publicaci6n interna y sistema de datos.
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VII. EL CURRICULUM Y LA INSTRUCCION
 

En este capitulo se examina la capacidad del MED para
llevar a cabo actividades de elaboracidn del curriculum en
terminos de materiales de instrucci6n, infraestructura existente
 
y pedagogia.
 

La Direcci6n de Planificaci6n Curricular carece de personal
capacitado en 
el moderno disefto del curriculum y materiales
utilizando tecnologia automatizada. 
 Los nuevos textos
financiados por la A.I.D. tienen colorido y son apropiados para
el nivel de grado, pero el contenido es tradicional y se basa
 en la adquisici6n de informaci6n mAs que en 
la resoluci6n de
problemas. 
 Los libros podrian reflejar mejor la realidad
nicaraguense, especialmente en lo que respecta a la presentaci6n

de familias nucleares 
con el hombre como xdnico productor de
ingresos. La participaci6n activa de los alumnos y el tiempo
de los alumnos en la tarea son minimos en las aulas de primaria
en Nicaragua. Las observaciones indicaron que las actividades

de instrucci6n centradas 
en el maestro dominaban el programa
diario. 
Las pocas ayudas de instrucci6n disponibles, tales como

pizarras, se utilizaban ineficazmente.
 

Las condiciones fisicas 
de muchas escuelas aumentan la
dificultad de impartir eficazmente la instrucci6n. Muchos nihos
 no tienen pupitres, faltan luces, los tejados tienen goteras
durante la estaci6n de liuvias y las pizarras estdn rayadas,

deslascadas, rotas o son demasiado pequefias.
 

Se recomienda que el MED comience a crear dentro de la
Direcci6n de PIanificaci6n Curricular la capacidad para elaborar
 
sus propios libros y materiales de aprendizaje. El ambiente
escolar nicaraguense requerird el reabastecimiento de libros
actuales, al menos durante otro aflo. 
 Si son deseables los
actuales niveles de disponibilidad de textos escolares, el MED
deberd investigar la factibilidad de conseguir financiamiento
 
por los donantes para los textos de 1992.
 

La Direcci6n deberd planificar un nuevo programa, y los
nuevos materiales de instrucci6n deberin estar listos para 1993,

exigiendo capacitaci6n en la elaboraci6n del curriculum, disefto
de la instrucci6n, proceso de palabras y publicaci6n interna
(desktop) asi como libros de referenuia y equipos apropiados.

Deberd capacitarse a los maestros en t~cnicas de gesti6n del
aula y manipulaci6n de las 
ayudas de instrucci6n existentes

aprovechando el sistema 
de capacitaci6n servicio
en ya

instituido.
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A. Infraestructura y Procedimienton del NED para la Elaboraci6n
 
del Curriculum
 

En enero de 1991, hubo una reorganizaci6n del MED. La nueva
estructura para las actividades de elaboraci6n 
del curriculum
proporcion6 una unidad totalmente separada 
en el MED que seria
responsable de las actividades curriculares.
 

Con anterioridad, la elaboraci6n del 
curriculum se llev6 a
cabo dentro de cada oficina de primaria, secundaria y preescolar,
aunque se les llam6 unidades de "contenido y mdtodos". La 
nueva
unidad curricular es parte de la Direcci6n General de Planificaci6n
y Desarrollo. 
 La unidad se denomina Seccion de Planificaci6n
Curricular y alberga a tres departamentos y un prugrama, a saber:
 

* El Departamento de Programaci6n Curricular
 

* 
 El Departamento de Investigaci6n y Evaluaci6n
 

* El Departamento de Textos Escolares
 

* 
 El Programa Bilingue e Intercultural
 

El Departamento do Programaci6n Curricular tiene 32 personas
que representan todas las materias y grados. 
Su labor consiste en
formular los objetivos para el programa de educaci6n, garantizar su
secuencia apropiada, y producir guias y materiales para el maestro.
La mayor parte del personal en este departamento son maestros
experimentados, 
pero no tienen capacitaci6n en elaboraci6n del
curriculum o materiales. 
Nunca han utilizado principios de diseho
de sistemas de instrucci6n. La directora 
indico que el personal
necesita capacitacion para ponerlo al dia en 1o que respecta a la
teoria de aprendizaje, 
disefto y elaboraci6n de materiales
evaluaci6n programatica. 
Tambidn necesitan materiales bdsicos de 
y
 

referencia. 
 La directora expres6 la opini6n de que, 
aun cuando
ella habia participado en la selecci6n de los nuevos 
textos, lo
ideal hubiera sido tener sus propios textos, escritos en Nicaragua,

para su propio programa.
 

Con respecto a los nuevos libros y al curriculum, la directora
dijo que realmente se habian producido grandes cambios 
en el
curriculum de 
estudios sociales y en la creaci6n de dos nuevas
materias: educaci6n moral y civica y economia y sociedad.
 

El Departamento do Investigaci6n y Evaluaci6n ha designado en
fecha reciente a un director y tres funcionarios tecnicos. Entre
dstos figuran un soci6logo, un especialista en educaci6n y un
maestro del idioma. 
El director trabaj6 en la univerflidad por 13
afios 
y es un psic6logo educativo en investigaci6n. En fecha
reciente fue asesor como parte del personal del director general.
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El director considera que el momento actual estd caracterizado
por grandes oportunidades para su departamento debido a que todo se
estd reformulando. 
 Dijo que la investigaci6n pasada 
 era
cualitativa e impresionista y poco confiable o rigurosa. 
CLnsidera
que su unidad estd proporcionando aportes al rest, de los
departamentos en la secci6n planificaci6n curricular y a la
direccion d l MED. 
Le gustaria realizar alguna investigaci6n sobre
las razones de la desercion entre los alumnos de primero y segundo
grados. Considera que la secci6n deberia realizar estudios sobre
los resultados en lectura y matemdticas en el primera y segundo
gradcs. 
Ademas, dijo que no ha habido estudio de los maestros y

que los maestros no son evaluados.
 

Finalmente, expres6 la opini6n de que carecia de equipo y de
personal capacitado. 
Al menos, indic6 que la secci6n necesitaria
 
nuevas calculadoras, computadoras, copiadoras, etc.
 

El Departamento 
de Textos cuenta con un director y cinco
especialistas 
mas. Su labor consiste en disehar y formular
criterios para los 
materiales de instrucci6n, en adaptar y
autorizar los textos para us, por 
el MED, en promover la
capacitacion de maestros y supervisores en el us, de los materiales
de instrucci6n y en proporcionar asistencia tdcnica y aliento a los
maestros y autores locales en la redaccion y producci6n de textos

locales (nicaraguenses).
 

Este departamento particip6 en equipos
los que se
constituyeron para selecclonar y adaptar 
los nuevos textos
escolares que ahora 
se estan introduciendo en 
las escuelas. El
director reconocio que la tarea se ha hecho a la inversa, es decir,
los textos fueron seleccionados antes de que hubiera 
un nuevo
curriculum, y deberia haber ocurrido 
lo contrario. Sin embargo,
habia una gran prisa por obtener los nuevos libros y aprovechar la
oportunidad. En el momenta 
de realizarse la evaluacion, el
departamento habia estado trabajando en talleres para la
introduccion de los libros. El director expres6 la opini6n de que
estos 
no habian sido tan satisfactorios 
como el departamento

hubiera deseado ya que habia habido tan poco tiempo y que no huba
libros suficientes para dar uno a cada maestro cuando se celebraron
 
los talleres.
 

Hubo dos inquietudes principales al proporcionar los nuevos
textos: 
 la primera fue la de despolitizar los textos escolares en
todo el pais, y esto signific6 sustituir los 
textos viejos del
ultimo regimen. La segunda fue proporcionar toda una gama de
libros y no tener un texto unico. 
El director considera que 19911992 son afios de transici6n para el curriculum. Estima que 
su
labor principal consiste en evaluar los nuevos libros, adaptar el
curriculum de forma que los nuevos 
libros y el curriculum estdn
sincronizados y formular un perfil del egresado de cada nivel.
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Una importante decisi6n operativa para esta unidad consiste en
determinar, en el futuro muy pr6ximo, la sustituci6n de los nuevos
textos escolares actuales. 
 Realizar un andlisis extenso de los
libros actuales sin estar seguros de si podrian reabastecerse no
seria un buen uso de su tiempo. Esta es una cuesti6n que necesita
abordarse muy pronto. 
Si los libros no se reabastecen en masa, 0
si s6lo se reabastecen unos cuantos, entonces el tiempo de andlisis
y planificaci6n de los textos pudiera dedicarse mas eficazmente a
 
otras actividades.
 

El Programa Intercultural Bilingde ha existido grupo
como
integral con anterioridad a la 
nueva reorganizacion y todos los
miembros del personal ha trabajado juntos 
con ariterioridad. 
 El
programa bilingue tiene un requisito profesional especial ya que
cada miembro del grupo deberia conocer 
uno o mds los
de tres
idiomas principales hablados en Nicaragua: miskito, sumo e ingles

criollo.
 

Al realizar su labor, el programa utiliza las cifras de unos
75.000 miskitos, 9.000 sumos y unos 27.000 criollos en Nicaragua.
Cada grupo habla su propio idioma y tiene su propia identidad
cultural. 
 Los criollos son un grupo predominantemente negro de
origen africano y hablan un dialecto del inglds. 
 Segdn el lugar
que ocupan en el que trabajan, algunos de los miembros de estos
grupos hablan 
espahol y algunos de los 
sumos tambien hablan

miskito.
 

El MED administra 
programas educativos 
para 7.369 nihos
miskitos, en 59 centros, con 160 maestros en la regi6n noroeste de
Nicaragua. 
El MED tiene 311 nihos sumos matriculados en 13 centros
con 13 maestros y 4.200 ninos matriculados en 17 centros con 165
maestros, principalmente 
en 
 la regi6n de Bluefields. La
instrucci6n en estos centros se imparte en 
el idioma del grupo
dtnico; el espahol se ensefia como segundo idioma, pero se utilizan
textos de espahol 
como primer idioma. El grupo criollo tambidn
aprende ingles estandar y han identificado 
 esta necesidad
personalmente. En 1985, 1986 y 
1987, el MED, a traves de este
programa, elabor6 materiales de instrucci6n para estos grupos.
 
La estrategia curricular 
para la 
educaci6n intercultural
bilingue consiste en proporcionar el mismo programa para todos los
grupos, pero en su propio idioma y adaptado al grupo etnico. 
El
programa comenz6 en 1980 y se ejecut6 en 1984 pero, para 1991, s6lo
se sirve a un 30% de la poblaci6n escolar posible.
 

Los nuevos textos escolares quizAs sean
no cuitu:ralmente
apropiados para las escuelas interculturales bilingues. El MED no
tiene en la actualidad 
una politica bilingue, pero cuando se
formule una tal politica, deberAn proporcionarse textos que sean
cultural y linguisticamente 
apropiados. Lamentablemente, este
programa no tiene un presupuesto propio y no puede realizar 
sus
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funciones de supervisi6n y desarrollo. Aparentemente, esto es el
resultado de que el MED no ha establecido adn su politica bilingue.
 

En el pasado, esta unidad 
ha recibido alguna asistencia
tecnica y financiera de agencias externas tales como el PNUD, la
GTZ alemana, Holanda, Dinamarca, y de una universidad de los
Estados Unidos. 
 Lo que la unidad necesita mas es un presupuesto
para poder realizar sus actividades, y tambien asistencia tecnica.
De tudos los grupos en la Seccion de Planificaci6n Curricular, este
parecia tener el programa mas coordinado y avanzado, y era el que
podia comenzar casi inmediatamente y con menos dificultad.
 

Debido al tamaho de la nueva 
Secci6n de Planificaci6n
Curricular, fue necesario trasladarse a un nuevo lugar 
en el
complejo del MED. Este tras]ado estaba en proceso en marzo de 1991
cuando se realiz6 la actual evaluaci6n. Ademds del personal arriba
indicado, habia un pequefio grupo del UNICEF que prestaba ayuda en
la unidad de investigacion y evaluacion.
 

En lo que respecta a calificaciones profesionales, s6lo el
director de la Secci6n de Planificaci6n Curricular tiene un grado
Master en elaboraci6n del curriculum. El otro personal tiene
grados de la escuela 
normal o grados Bachelor universitarios
ordinarios. 
Unas tres cuartas partes del personal en la Secci6n de
Planificaci6n 
Curricular han tenido experiencia en el MED en
actividades de elaboracion del curriculum. 
 Esta experiencia la
obtuvieron cuando trabajaron con las oficinas de educaci6n primaria
y secundaria antes de la separaci6n y creaci6n de esta nueva
 
unidad.
 

Asi pues, la Secci6n de Planificacion Curricular cuenta 
con
una 
dotaci6n de personal tecnico que tiene una gran cantidad de
experiencia escolar y en el MED, pero que posee poca capacitaci6n
tecnica en los modernos metodos de instrucci6n y el curriculum. 
En
dicha unidad, que es responsable del contenido del programa de
instruccion, todo el personal deberia 
 tener capacitaci6n
especializada en Areas tales como la elaboraci6n del curriculum,
disefio de materiales, producci6n 
de materiales, sistemas de
instrucci6n, disefio 
 y elaboraci6n medios,
de evaluaci6n de
materiales y programas, y aplicaciones de las computadoras 
a la
 
educaci6n.
 

B. El Programa del Curriculum Nacional
 

El curriculum en Nicaragua 
es un curriculum nacional con
modificaciones y adaptaciones s6lo para la Regi6n Atldrtica donde
existen grupos en
etnicos numeros considerables y donde se
requieren adaptaciones de acuerdo con 
la Constituci6n. 
 El resto
del pais estS sujeto a los programas elaborados y promulgados por

las oficinas centrales del MED.
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Aunque el curriculum 
se elabora en el MED Central, no se
formulan expectativas nacionales para el nivel de grado. 
Se esta
hablando de formular un perfil de estudiante por nivel de grado del
que puedan sacarse requisitos minimos. Sin embargo, todavia no se
ha elaborado un enfoque para esta actividad. Se conoce poco acerca
de la poblacion estudiantil en general ya que no se han emprendido
censos ni encuestas sistematicas representativas del pals 
en su

conjunto.
 

Tal como indica el director de la unidad de evaluacion, no hay
un programa nacional de pruebas o evaluacin de ninguna clase en
ningdn nivel en Nicaragua. La entrada a la universidad se basa en
las notas de resultados promedio la escuela de segunda
en 

ensenanza. 
 No hay estudios comparables de los resultados de una
escuela a otra. Asi pues, un egresado de la escuela X no puede
compararse con un egresado de la escuela Y con 
ningUn grado de
certeza, ya que un alumno destacado de una escuela pudiera en
realidad ne 
ser tan capaz como un estudiante mediocre de otra
 
escuela.
 

C. Materiales do InstrucciOn
 

Los materiales de instrucci6n comprenden todos los recursos
disponibles para ayudar a los maestros a realizar un trabajo eficaz
 con log alumnos en su aula. 
Esto incluye articulos comunes tales
 como pizarra, cuadros, carteles, ilustraciones, diapositivas,
cuadernos, lpices, marcadores y textos. 
Tambidn incluye elementos
mds contemporaneos tales como calculadoras, aparatos de radio y
television, y computadoras personales. 
Detrds de este equipo esta
el programa o las estrategias de instrucci6n concebidas para e]
aprandizaje-ensefianza y a los que 
los elementos fisicos citados
sirven de medio o via de transmisin. En Nicaragua, s0lo la
pizarra, el lapiz y el papel existen en abundancia, aunque se van
 a proporcionar libros de texto en todas las escuelas.
 

Los nuevos textos se estaban empezando a introducir en marzo
de 1991 cuando se realiz6 la evaluaci6n de las escuelas primarias.
Los nuevos textos estaban en la mayoria de las escuelas, pero no
habian sido distribuidos para 
la segunda semana de la escuela.
Ademds, 
no todos los textos para ciertos grados habian llegado a
Nicaragua de las editoriales en otros paiseh.
 

1. Seleccion do Textos
 

Los nuevos textos consisten cuarenta
en y cinco titulos
diferentes en materias idioma
las del (lectura y escritura),
matematicas, ciencia, historia y geografia, y otras materias del
curriculum. Tienen por fin sustituir 
a los textos del regimen
anterior que, 
en opini6n del gobierno actual, eran demasiado
partidistas y politizados para continuar utilizdndolos en la aulas
nicaraguenses. 
 Sin embargo, son considerados como una medida de
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transici6n pa)wa la elaboraci6n de materiales de instrucci6n basados
 en Nicaragua.
 

Puesto quc apenas ha transcurrido un aho desde la subida al
poder del 
nuevo gobierno, es ciertamente un gran logro el haber
podido proporcionar una serie totalmente nueva e impresionante de
libros para los niveles de educaci6n primaria y secundaria.
presente informe El
se concentra s6lo en 
los 
 estAn
 
en 45 


introduciendo en los grados de la escuela primaria 
libros 

(Grados 
que se 

1 al 6)
y no unos titulos adicionales 
para temas de escuela
secundaria.
 

Los textos ban sido posibles gracias 
a una donaci6n de 12
millones de d6lares de la USAID/N mediante un contrato tipo "buyin" al contrato 
RTAC financiado 
centralmente.
manifiesco que Se puso de
no 
habria tiempo para redactar e imprimir textos
totalmente nuevos en menos de un aho y, por tanto, el MED organiz6
equipos para analizar los mejores 
textos existentes en Am.drica
Latina, adquiridos a traves de RTAC, y para adaptarlos a Nicaragua.
Asi pues, los libros han sido impresos principalmente en Mexico,
Colombia y Peru.
 

A traves de RTAC, se invit6 a editoriales de textos en Amdrica
Latina a presentar libros a la consideraci6n del MED. 
Se decidi6
examinar los libros, utilizando los criterios de que libros serian
los mAs faciles de adaptar, 
con el menor ntdmero de cambios, a
Nicaragua y su curriculum. Una preocupaci6n principal fue la de
eliminar todo contenido politico y lenguaje que no fuera aceptable:
por ejemplo, si un libro era mexicano, se utilizaria vocabulario
nicaraguense donde procediera y el contenido politico mexicano
tendria que adaptarse a Nicaragua. Ademas, 
las fotos y otro
material tendrian que adaptarse al ambiente local en el mayor grado

posible.
 

Todo este trabajo fue realizado por equipos de personas de
seis a diez individuos por equipo y unas 
50 personas en total.
Estas personas eran tanto antiguas como nuevas en el MED y todas
eran antiguos maestros. 
 Los equipo, tuvieron que identificar al
menos tres textos para cada materia y establecer prioridades para
los textos. 
Los mas dificiles fueron los libros de historia, pero
se eitcontr6 a un autor nicaraguense que preparase estos libros. Se
introdujo una nueva Area, educaci6n moral y civica, y se encontr6
un texto en el Peru. 
 Todo esto se llev6 a cabo en un periodo de
tiempo muy reducido: entre mayo y diciembre de 199C.
 

2. Puntos Fuertes y Dibilos do los Textos 
Reconociendo que los textos se utilizardn s6lo temporalmente,fueron analizados por un equipo para proporcionar guia al MED en la
elaboraci6n de futuros materiales de instrucci6n. La estrategia
para el anAlisis de los nuevos textos consisti6 en un examen muy
rApido 
del libro, seguido de un 
examen mds cuidadoso de su
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contenido. 
 Desde el punto de vista del contenido, el interes se
concentr6 en la clase 
de temas tratados, la finalidad de 
la
presentaci6n, la secuencia y flujo del material y el hecho de si
eran apropiados para las edades y niveles de grado de los nifios a
los que se destinaria el material. 
 Tambi~n se tomo nota de
caracteristicas especiales, tales como mapas, fotos, insinuaciones
 para el maestro, y cualquier cosa de interes especial desde una

perspectiva de la instruccion.
 

Finalmente, la evaluaci6n consider6 el contexto general al que
se destinaba el era
libro y si apropiado para los nifios de los
grupos socioecon6micos que observamos en las aulas nicaraguenses.
Tambidn se considero lo que el texto no abarcaba y lo que pudiera
haber incluido para asegurar un buen enfoque curricular, funcional
 
y pertinente.
 

En ccnjunto, se hall6 que los textos son muy atractivos, con
dibujos coloridos 
que gustan a los nifos. La secuencia, los
encabezamientos de los graficos y las ilustraciones son todos ellos
apropiados para los nifios de edad escolar. Generalmente hay alguna
breve indicaci6n para el maestro que ensefia una unidad 
en
particular. Los parecen
textos 
 haber sido elaborados por
disehadores 
y editoriales competentes, y estdn proporcionando
materiales docentes muy necesitados para las aulas.
 

La futura elaboracion de textos podria partir de la base de
las modernas teorias de 
aprendizaje. Los textos necesitan 
ser
intuitivos y ofrecer s6lida guia 
a maestros subpreparados que
requieren direcci6n en la gestion de la clase y el uso de ayudas
docentes para cada lecci6n. Los nuevos textos podrian reflejar la
cultura nicaraguensc y concentrarse en temas mds contemporaneos a
fin de que los materiales contribuyan 
a lo que desea alcanzar
Nicaragua en su programa de desarrollo nacioral.
 

Quizas sea necesario sustituir los textos actuales en un par
de afios. Algunos est~n disehados para escribir en ellos. Otros son
producidos en papel que puede tener una vida corta. En el futuro
desarrollo de materiales se podria planificar la sustituci6n basada
en la producci6n de libros en forma de cuadernos o en rustica.
 

3. Capacidad pura Producci6n Local do Textos
 

El 
MED ha utilizado las prensas nicaraguenses en el pasado
para imprimir sus propios libros y materiales. Adn lo hace. El
MED utiliza actualmente la prensa Tonio Pflaum para sus trabajos
mAs pequefios. Un representante de esta prensa inform6 al equipo
acerca de la capacidad de impresi6n en Managua. 
 Esta es la
 
siguiente:
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Cuadro 25: 
 Capaci6ad de lan Prensas Nicaraguenses
 

Prensas Principales 1991 (Managua)
 

Prensa 
 Categoria 
 Capacidad*

Company piblica 
 100.000/mes
 

Grabdo Perez 
 privada 
 50.000/mes
 

La Uni6n privada 
 3 0.000/mes
 

Nacional 
 pdblica 
 2 5.000/mes
 

Tonio Pflaum mixta 
 25 .000/mes
 

La Prensa privada 
 100.000/mes
 

Barricada 
 privada 
 150.000/mes
 

El Nuevo Diario privada 
 1.000.000/mes
 

* Capacidad se refiere al ndmero de ejemplares de un libro de
150 pdginas, 8 y media por 17 pulgadas que pudiera imprimirse por

mes.

"Companic" es la sigla para Compafiia Papelera Nicaraguense.
Las tres prensas que aparecen en fitimo lugar en 
la lista son
prensas de peri6dicos en Managua.

Fuente: Lic. Salvador Cruz, Prensa Tonio Pflaum
 

Todas las prensas arriba indicadas 
cuentan con personal
capacitado y son capaces 
de trabajar con distintos colores y
formatos. En el pasado, al menos tres de las prensas citadas han
trabajado para el MED: Barricada, Companic y Tonio Pflaum. 
(En el
Apendice VII-2 se presenta informaci6n sobre Tonio Pflaum y otras
 empresas propiedad del MED.)
 

De lo que antecede, es posible llegar a la conclusi6n de que
Nicaragua si tiene una capacidad de prensa que pudiera producir los
textos y otros materiales de instrucci6n, y la mayor parte de la
capacidad estd en el sector privado.
 

D. Variaciones Regionales y Locales
 

Tal como se mencion6 anteriormente 
en este capitulo, las
minorias dtnicas en Nicaragua tienen derecho por ley a disponer de
materiales del curriculum en su idioma y que reflejen su cultura.
El plan hasta la fecha ha consistido en entregar los nuevos textos
intactos, o traducirlos, como en el caso de los miskitos.
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El personal de educaci6n bilingue tiene poca capacitaci6n
formal en la metodologia para la adquisici6n del primero o segundo
idioma. 
Aun cuando hay un alto grado de entusiasmo y coherencia en
la unidad, su falta de conocimiento de la instrucci6n en lenguas,
la cobertura limitada de su programa y la falta de presupuesto han

restringido la eficacia de la unidad.
 

E. Procedimientos Actuales para la Evaluaci6n de los Alummos
 

La evaluaci6n en las escuelas primarias 
se rige por los
estatutos en virtud cli 
 Titulo V del reglamento para la educaci6n
primaria. 
Dicho Titulu exige un sistema de evaluacion "permanente"
(continua) consistente 
en tres clases de pruebas: controles
sistemdticos, 
pruebas parciales y pruebas semestrales. Estas
evaluaciones las elaboran los maestros en el aula en el caso de los
controles sistematicos y grupos de maestros en la misma escuela con
respecto a las pruebas parciales. Los examenes o pruebas
semestrales son creados en 
la oficina regional partiendo de
aportes proporcionados por especialistas en la educacion. 
los
 

Los estatutos especifican detalladamente que puntuaciones se
utilizaran en estas evaluaciones. 
 En los controles sistematicos
las puntuaciones van 
de 0 a 10 y debera haber al menos tres de
estos controles cada 
dos meses. Las pruebas parciales se
administran dos veces cada semestre y las pruebas semestrales, se
administran al final de cada semestre. 
Las puntuaciones para estas
pruebas, promediadas a traves del semestre, determinan 
la
puntuaci6n final del semestre 
en cada una de las materias
principales. 
 Ademas, los estatutos estipulan que las pruebas
bimestrales representardn 75% de la puntuaci6n del semestre y 25%
de la prueba semestral. 
 Sin embargo, no se han establecido
criterios uniformes para determinar qud significan las puntuaciones

de las pruebas a nivel nacional.
 

Un niho debe obtener una puntuaci6n de al menos 51 como la
puntuaci6n promedio para el semestre final y para el final del aio
 a fin de aprobar el grado. 
 Los nifios que son suspendidos en el
primer semestre pueden continuar en el segundo semestre pero s6lo
los nihos que han aprobado todas las materias al final del aho
escolar pueden ser promovidos al grado siguiente. (Articulos 96 y
97). Los ninos que son suspendidos en tres o menos materias tienen
derecho a tomar examenes especiales repetidos y los que son
suspendidos un promedio de dos semestres en mas de tres materias,
o los que son suspendidos en cualquier examen en las 
pruebas
repetidas, no aprobardn el grado y no pasaran al grado siguiente.

(Articulo 101).
 

Aunque esto parece gran cantidad de pruebas formales para los
nifios de la escuela primaria, los maestros entrevistados indicaron
 que no seguian las disposiciones l-teralmente y que muchos de los
exAmenes y controles en los grados inferiores eran pruebas verbales
 e informales. Los maestros consideraban que los examenes eran un
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mal necesario y no hubo sefial de que los exdmenes fuesen utilizados
 

por los maestros como herramienta diagn6stica.
 

F. Materiales do Instrucci6n Disponibles en 0l Aula
 

Al evaluar los materiales de instruccion necesarios para
promover el aprendizaje, es necesario comenzar con un examen amplio
de las condiciones generales en las que ocurre el aprendizaje. Se
necesita una infraestructura minima para aprovechar los 
aportes
materiales relacionados con la calidad de la instruccion.
 

Los miembros del equipo visitaron un total de 23 escuelas en
las seis regiones diferentes. Con s6lo 
una excepci6n, estas
escuelas se hallaban en una condici6n fisica precaria. 
 Se habian
extraido ?as puertas y ventanas y en muchas escuelas los tejados

estaban llenos de agujeros.
 

El estado fisico de las aulas 
es precario. No hay luces o
estas han sido robadas. 
 Las paredes no estan pintadas. Los
cristales 
 ventanas
de las estan rotos y muchas tienen bordes
peligrosos aue necesitan eliminarse. Las habitaciones estan bien
ventiladas debido a los espacios abiertos 
a ambos lados de la
habitacion. 
Esto, sin embargo, contribuye a altos niveles de ruido
en las aulas. 
Las pizarras estan agujereadas y deslascadas ya que
estan fabricadas de madera.
 

Pocas fotos, cuadros o ayudas de instrucci6n de ninguna clase
se observaron en las paredes. 
Un gran numero de nihos permanecen
de pie o sentados en el 
suelo debido a falta de pupitres. Los
pupitres que existen estan hechcs de madera con una superficie para
escribir adosada a la parte derecha, lo que dificulta el trabajo en
grupo. 
Pocos nifios tienen mAs que un cuaderno unico y un lapiz y
en muchas escuelas los maestros traian suministros extras para
prestarlos diariamente a los alumnos.
 

G. 
 Provisi6n do la Instrucci6n on l Aula
 

El aho escolar estA dividido en dos semestres y la ley exige
un minimo de 160 dias de instrucci6n. Ademds de estos dias, hay
tiempo para planificaci6n, tiempo para matriculaci6n escolar y
otros dias de actividad no relacionada con la instrucci6n. Las
vacaciones se programan para la Semana Santa, los descansos entre
semestres, las actividades de fin de afto y otros dias especiales.

Se requiere un dia escolar de cinco horas.
 

En la serie de visitas a las escuelas se identific6 un enfasis
extremo en las matemAticas y el espahol. 
 Durante una visita no
anunciada a 23 escuelas y 40 aulas, las actividades de matematicas
y de espaiol estaban curso
en durante un 90% del tiempo. La
reproducci6n que presentamos 
 a continuaci6n ilustra 
 la
concentraci6n en esta materia para un aula multigrado de Matagalpa.
 

136
 



Cuadro 26: Programa d-1 Aila ultigrado 

7 am - 7:15 actividades de apertura 
 9:15 - 9:45 Matem. 3
 
7:15 - 7:45 Espahol 2 
 9:45 -10:15 Descanso
 

7:45 - 8:15 Espahol 3 
 10:15 -10:45 Matem. 4
 

8:15 - 8:45 Espafiol 4 
 10:45 -11:15 Est. Soc.
 
8:45 - 9:15 Matem. 2 
 11:15 -11:45 Arte/Msica
 

Las principales actividades de aprendizaje c!:zervadas en todas
las clases 
fueron las de grupos grandes, y trabajo sentado. 
 En
realidad, no se observ6 ninguna otra actividad excepto el descanso.
El grupo grande consisti6 en una conferencia dirigida por el
maestro utilizando 
la pizarra para presentacion de materiales.
Estas actividades constituyen un 50% de las actividades totales de
aprendizaje observadas. 
El tiempo de transici6n abarco un 8% del
tiempo de instrucci6n, y al trabajo sentado correspondi6 el resto
del tiempo durante los periodos dp observaci6n.
 

En el trabajo sentado habia una 
cantidad considerable 
de
tiempo perdido esperando aportes del maestro, ya que por lo general
las tareas se terminaban mientras que el maestro iba de un lado a
otro de la clase proporcionando reacci6n individual. 
Asi pues, los
nihos permanecian sentados conversando o jugando hasta 
que el
maestro llegara a ellos. 
El trabajo en grupo grande mantenia mejor
la atenci6n de los alumnos que el 
trabajo sentado, pero estas
actividades dejaban 
 pocas oportunidades para interactuar
directamente con el maestro. 
Los ejemplos a continuaci6n ilustran
la participaci6n de los nihos 
en las actividades 
en curso en el
 
aula.
 

11:25 am. 
 La maestra estd enfrente de una clase de primer grado
manteniendo abierto un libro de texto. 
Jorge, un nifio pequeho que
lleva una camisa de mangas cortas muy deteriorada mira intensamente
desde el asiento iltimo de la 
fila segunda. maestra
La dice
"Pongan atencion", sosteniendo el libro algo mis alto 
"ZQue es
esto?" 
Varios nifios dicen "Un libro". Jorge no repite pero sigue
observando. 
La maestra repite "Un libro y en el libro zqud hay?"
Varios nifios contestan "Un libro". 
 Jorge pronuncia las palabras
"libro" 
a medida que la maestra dice "Letras Zverdad?" Algunos
nihos repiten y la maestra dice luego "letras" tres veces y la
mayoria de los nifios repiten esta palabra. Jorge, sin embargo, no
repite ya que ha dejado caer el lpiz y estd buscando intensamente
debajo de su pupitre. La maestra pregunta 
"ZQue mcs hay?
Nuevamente los nihos dicen "Libro". 
La maestra dice "Si, pero hay
lineas". 
 Jorge observa pero no repite. El nifio junto a 61 dice
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"Abraham se durmio". 
Jorge se vuelve a mirar al nifio identificado
 
como durmiendo y se re.
 
11:29 am
 

11:02 am La maestra de cuarto grado 
estc junto a la pizarra
preguntando "Una centena, ecuAntas decenas tiene?". 
 Repite esto
cuatro veces a medida que nihos
los responden "cinco, diez".
Sonia, una nifla alta que parece tener 15 afhos, no repite con los
otros. 
 M~s bien, estA trazando con el dedo flores que habia
pintado previamente en su cuaderno. 
Mira a la maestra que ahora
estd poniendo el ejercicio en la pizarra. 
 Sonia sigue mirando
alrededor a medida que escribe la maestra. Advierte que una alumna
de segundo grado ha retirado su pupitre apartandolo del de 
sus
compaheros. Agarra el hombro de la nifia 
junto a ella y le dice
"Mira" indicando al nifio. 
 La nifia mira, luego ambas nifias vuelven
 a mirar a la maestra. 
Sonia da la vuelta mirando a la nifla detras
de ella y dice "Prestame el lcpiz". 
La nifia le da su pequefio lapiz
y ella comienza a copiar lo que la maestra 
ha escrito en la

pizarra. 11:08 am
 

Las interacciones consistieron casi exclusivamente en maestros
que daban modelos de las respuestas correctas bien 
mediante
preguntas a las que correspondi6 un 50% de las declaraciones de los
maestros durante el periodo de observaci6n o mediante explicaci6n
(28%). Las instrucciones abarcaron ligeramente menos de una cuarta
parte de las declaraciones de los maestros en cada aula. S61o
cuatro ejemplos de reacciones se observaron durante la observaci6n
 
en todas las clases.
 

Las declaraciones 
de ls nifios estuvieron dedicadas casi
totalmente a respuestas en grupo a los maestros en el grupo grande
y a 6rdenes o preguntas a sus compafieros durante el trabajo
sentado. 
 Tanto la repetici6n constante en grupo grande como los
ejercicios simples de copiar en el trabajo sentado hicieron que los
nifios perdieran interds. 
 Asi pues, el tiempo en la tarea fue
 
reducido.
 

H. Conclusiones y Recomendaciones
 

1. Conclusiones:
 

La Direcci6n de Planificaci6n Curricular tiene cierto ndmero
de maestros de aula experimentados que han utilizado los materiales
de instrucci6n y tienen un cierto sentido del disefio de materiales.
En la actualidad, se estAn esforzando por tratar de 
adaptar el
curriculum a los nuevos textos financiados por la A.I.D. en vez de
elaborar materiales para un curriculum. Esto resulta de una falta
de capacitacion en la elaboraci6n 
sistem~tica de modernos
materiales de 
instrucci6n o aprendizaje y en una tecnologia

automatizada.
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Los nuevos textos financiados por la A.I.D. tienen colorido y
son del nivel de grado apropiado. Sin embargo, el contenido es muy
tradicional y se basa en la adquisici6n de informaci6n mds que en
la indagaci6n y la resoluci6n de problemas. Los libros del idioma
 no estAn organizados en torno a los principios modernos de la
adquisici6n del idioma en su conjunto y varios de los libros estan
anticuados. Los libros 
podrian reflejar mejor la realidad
nicaraquense, especialmente en lo que respecta a su representaci6n

de familias nucleares con los hombres como proveedores principales.
 

Nicaragua tiene la capacidad necesaria para imprimir nuevos
textos escolares a traves de cierto ndmero de imprentas del sector
privado, entre ellas una en 
la que el MED es actualmente el

principal accionista.
 

La participaci6n activa de los alumnos y el tiempo en la tarea
de los alumnos son minimos en las aulas de primaria de Nicaragua.
Las observaciones demostraron que las actividades de instrucci6n

centradas en el maestro dominaban el programa diario. 
Incluso las
 pocas ayudas de instrucci6n disponibles, tales como la pizarra, se
 
utilizaban ineficazmente.
 

Las condiciones fisicas de muchas 
escuelas aumentan la
dificultad de proporcionar una instrucci6n eficaz. 
Muchos nihoo no
tienen pupitres, faltan luces, los tejados producen goteras durante

la estaci6n de lluvias y las pizarras estAn rayadas, deslascadas,
 
rotas o son demasiado pequefias.
 

2. Recomendaciones:
 

El MED debera comenzar a crear dentro de 
la Direcci6n de
Planificaci6n Curricular la capacidad para la elaboraci6n de sus
propios textos y materiales de aprendizaje. La naturaleza fungible

de algunos de los libros de grados mds bajos para el ambiente de
las escuelas nicaraguenses requerird el reabastecimiento de algunos
de los libros actuales, al menos para otro aho, si 
se desea
 
mantener los niveles de disponibilidad de textos. Asi pues, el MED
deberA investigar la factibilidad de obtener fondos de donantes
 
para los libros de 1992.
 

La Direcci6n deberd considerar el programa actual de textos
 como una transici6n y deberA comenzar inmediatamente a planificar

un nuevo programa y nuevos materiales de instrucci6n para que est~n
listos para 1993. 
 Esto requerirA capacitaci6n en elaboraci6n del

curriculum, disefto de la instrucci6n, proceso de palabras y
publicaci6n interna (desktop) asi como obras de referencia y equipo

apropiados.
 

Para estimular la producci6n local, el MED deberA investigar
la factibilidad de imprimir textos desarrollados localmente en
 
Nicaragua.
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DeberA capacitarse a los maestros en las tdcnicas de gesti6n
del aula y la manipulaci6n de las ayudas de instrucci6n existentes,
incluyendo el uso de la pizarra. 
Esto pudiera hacerse mediante una
serie de talleres de conceptos Inicos que aprovechen el sistema
existente de capacitaci6n en servicio.
 

La renovacion de 
las aulas, especialmente la provisi6n de
mobiliario para los alumnos, deberA recibir una alta prioridad en
el MED. Dicho mobiliario pudiera ser en forma de pupitres y mesas
modulares que promuevan 
el trabajo en grupos pequefios y las
actividades de ensefianza reciproca entre los alumnos.
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VIII. CAPACITACION DE MAESTROS
 

En el presente capitulo 
se examinan los programas de
capacitaci6n de maestros previa al servicio y en servicio en
Nicaragua. Hay unos 
18.000 maestros de escuela primaria en
Nicaragua, de los cuales al menos 7.000 no estdn acreditados.
La acreditacion se realiza a travds de 12 Escuelas Normales que
imparten educaci6n profesional de nivel secundario para 
los
maestros de escuela primaria. Las escuelas capacitan a unos 400
maestros nuevos 
cada aho y acreditan hasta 
1.500 maestros
practicantes 
mediante programas 
de educaci6n secundaria en
servicio. 
 A los niveles actuales de producci6n de maestros,
entre 2.000 y 3.500 maestros nuevos, ademds 
de los ue
actualmente pueden prepararse en las Escuelas Normales, seran
necesarios para atender la demanda estudiantil en la decada de
1990. Ademas, se necesitarcn entre cinco y diez 
ahos para
acreditar a los maestros que actualmente estAn en el sistema
 
escolar.
 

La calidad de la capacitaci6n de la Escuela 
Normal es
deficiente. 
 Los maestros se capacitan en metodologias
tradicionales no basadas 
en el alumno. Ademds, las Escuelas
Normales no tienen guias 
del curriculum, materiales 
de
enseanza, bibliotecas ni 
personal capacitado. Existe poca
coordinaci6n 
entre las Escuelas Normales y el programa de
mejoramiento profesional en servicio del MED. 
Las dificultades
en el presupuesto y transporte han hecho que el programa en
servicio del MED sea casi inexistente.
 

El MED deberia estimular otras posibles estrategias a corto
plazo entre las que figuran establecer criterios basados en el
desempefio para acreditaci6n de maestros experimentados, vincular
los incentivos a la acreditaci6n y el posterior desempeho en la
ensefianza, 
y promover la capacitaci6n en servicio a nivel

municipal utilizando recursos locales.
 

A largo plazo, las Escuelas Normales deberian convertirse
en centros pedagogicos de excelencia y apoyo al maestro. 
Estos
proporcionarian capacitaci6n previa al serviclo y coordinarian
las oportunidades de capacitaci6n en servicio y de comunicaci6n
 
para los maestros.
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A. Antecodentos 

QuizAs el punto central en el que se hizo hincapid en el campo
de la educaci6n durante el periodo del gobierno del FSLN (1979 a
1990) fuera la expansi6n del sistema a fin de llegar a las regiones
mAs remotas del pais y proporcionar educaci6n universal para todos
los nihos, independientemente de sus origenes econ6micos. 
Esto se
hizo con el apoyo de varios paises europeos, de Cuba y de cierto
nlmero de organismos de las Naciones Unidas, pero con las politicas
formuladas por el gobierno del FSLN.
 

Tal como se indica en el Capitulo II: Examen General, el
acceso a la educaci6n aument6 grandemente. En 1978, 
la matricula
de escuela primaria en su conjunto era 
de 369.640 y esta cifra
lleg6 a 534.317 para 1984, terminando con una matricula estimada en
1990 de 632.882. El incremento en las zonas rurales en el periodo
de 12 afos fue de 53%, pasando de 127.609 a 267.956, mientras que
en las zonas urbanas este aument6 en 34%, pasando de 
242.031 a
364.926. 
Esto refleja la fuerte concentracion de las iniciativas
en las regiones rurales, pero tambidn ayuda a explicar algunos de
los problemas que el gobierno anterior tuvo en construir escuelas
en las partes mas remotas del pais y en capacitar a los maestros
 para trabajar en esas zonas.
 

El 
numero de maestros de escuelas primarias casi se duplic6,
pasando de 9.986 
en 1978 a 18.402 
en 1990. Sin embargo, en el
grado en el que esta expansi6n numdrica vino en una epoca en la que
las restricciones financieras eran una preocupaci6n predominante
debido a la guerra, al bloqueo econ6mico y a otras dificultades
internas, 
a menudo se llev6 a cabo mediante la colocaci6n de
maestros no acreditados en el aula.
 

Se utilizaron cuatro 
categorias de maestros de 
escuela
primaria durante el gobierno del FSLN. 
Estas fueron:
 

1. El maestro acreditado u ordinario, 
egresado de las
Escuelas Normales (9 aios de educaci6n bAsica mas de 2
afios de capacitaci6n especializada, y un afio de servicio
 
social).
 

2. El joven maestro aspirante que realizaba su afio 
de
servicio social en las comunidades rurales, normalmente
ensefiando en el aula en las regiones mAs remotas.
 
3. 
 El maestro empirico o no acreditado que, de ordinario,
era un egresado de seis ahos de la escuela primaria, a
 veces con algo mAs de capacitaci6n formal.
 
4. El 
 maestro voluntario 
 o "maestro popular" que
principalmente trabajaba 
con adultos pero que tambidn
ayudaba al maestro asignado al aula y, en algunos casos,
dictaba clases. 
En esa misma categoria se hallaban las
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brigadas de egresados de la 
escuela secundaria que 
se
ofrecian como voluntarios para trabajar 2 ahos 
en las
 
zonas rurales.
 

La presion 
para utilizar mds voluntarios e incorporar a
maestros no acreditados o empiricos en la escuela primaria aumento
como medio de atender la matricula creciente. Lo que comenz6 como
una medida previsional se convirti6 pronto 
en la norma para el
sistema. 
Los maestros no acreditados y voluntarios se convirtieron
en una instituci6n, realmente una 
forma de atender la demanda de
educacion 
con programas populares que utilizaban recursos 
de la

comunidad.
 

Ademas, al estar muchos de los j6venes ausentes en la guerra
o en la reserva, la 
gran mayoria de quienes entraban en la
profesion docente, con acreditaci6n o sin ella, eran mujeres. 
Esto
aumento 
aun mas la concentraci6n tradicional de mujer
la como
maestra de escuela primaria, por lo que, para 1987, el porcentaje
de mujeres en ese nivel se estimo en 77% 
en un documento del MED.
 
A medida que el punto maximo de expansf-n de la matricula de
escuela primaria en 1979-82 de casi 10% anual se nivelo en 1983-90
a un aumento anual por debajo del 
3%, se hicieron esfuerzos por
mejorar la calidad la
de oferta educativa mediante 
cursos de
capacitacion en servicio y una concentraci6n nueva en un curriculum
mas local. 
 Pero al mismo tiempo, los 
sueldos de los maestros
principiantes descendieron pronunciadamente, llegando a la cifra
actual estimada de US$ 50 por mes. 
 Y, con el incremento en las
presiones para la defensa nacional, muchos j6venes de ambos sexos
entre los 16 y 24 ahos estaban alistados en el ejercito o con la
Contra en el periodo 
entre 1987 y 1989r. Todos 
estos factores
privaron al sistema 
de su capacidad para retener 
a maestros
capacitados. Aunque es dificil obtener datos estadisticos sobre el
cambic de personal docente, el Director de Educaci6n Primaria en
1989 estim6 que la gran mayoria de las escuelas primarias tenian al
menos dos maestros diferentes en el aula durante el aho escolar y
algunas, hasta tres y cuatro. 
Un porcentaje muy elevado de estos
maestros no tenia capacitaci6n.
 

Las Escuelas Normales habian dejado de tener la capacidad para
atender la demanda del sistema. 
Por ejemplo, los egresados de las
trece Escuelas Normales entonces 
existentes en 1988 
ascendian a
unos 400. 
 Al mismo tiempo, aproximadamente el 8%, 
o unos 1.400
maestros, dejaban el sistema por razones de jubilaci6n, bajo sueldo
o debido a la guerra. 
Durante ese mismo aho, unos 6.868 maestros
de escuela primaria ya 
en el sistema estaban inscritos en el
programa de "profesionalizaci6n". 
En 1989, el nimero descendi6 a
6.263 pero aumento en 
1990 a 7.050. Sin embargo, este aho, 
esa
cifra parece haber descendido nuevamente, en parte debido 
a la
dificil situaci6n econ6mica.
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Esto no equivale 
a sugerir que el gobierno del FSLN no
estuviera preocupado por mejorar la calidad de la ensefianza. El
establecimiento de 52 nucleos para la capacitaci6n de maestros no
acreditados, el incremento en el ndmero de Escuelas Normales de
cinco a trece, el establecimiento de una Escuela Normal m6vil en
Juigalpa para ensefiar 
a los maestros que Vivian 
alli, y los
talleres del autor los sabados para maestros son ejemplos de una
preocupaci6n continua. 
Sin embargo, la adici6n de mas de 250.000
nifios de escuela primaria en un periodo 
de 10 afios hizo que
satisfacer la demanda se convirtiese en una lucha interminable.
 

El gobierno de 
UNO, ademds del cambio evidente
orientacion doctrinal, en la
hace hincapid en la consolidacion 
progreso cuantitativo realizado en los afios 
del
 

1980 y en mejorar la
calidad 
de la educaci6n. 
 Esto se demuestra claramente en el
documento de Lineamientos del gobierno de UNO (MED, julio de 1990).
Varios elementos de este documento normativo reaparecen despues en
las conversaciones sobre medidas de capacitaci6n previa al servicio
 
y en servicio.
 

La mayoria de los lineamientos especificos son cualitativos,
encaminados a mejorar la calidad de la ensefianza y la calidad del
aprendizaje. 
Si bien la expansi6n de las escuelas primarias sigue
siendo una meta, es ahora parte de un conjunto mayor de ideas.
 
Casi todos los educadores estAn de acuerdo en que, 
a fin de
mejorar la calidad de la educaci6n, ha de mejorarse la calidad del
maestro de aula. Con estimaciones actuales que oscilan entre 38%
y 77% de todos los maestros de escuela primaria comprendidos en la
categoria de "no acreditados", dste 
es ciertamente un reto que
afronta el gobierno.
 

B. Oferta y Demanda de Maestros
 

Tal como se ilustra en el Capitulo II, a travds de la pr6xima
decada se espera un incremento del 2,8% por afio en la poblaci6n de
escuel& primaria. Esto agregarA mds de 207.000 nifios al sistema.
Utilizando 
la actual relaci6n real de 34 alumnos por maestro
declarada en las estadisticas del MED, se estima que se necesitardn
6.088 nuevos maestros para atender esta demanda en los pr6ximos 10
anos. 
 Incluso empleando la relaci6n mAs conservadora de alumno a
maestro de 45:1 que se halla en los documentos de planificaci6n del
MED, se neceitardn 4.600 maestros.
 

Ademds, hay una extensa poblaci6n fuera de la escuela que, de
acuerdo con la informaci6n anecd6tica presentada en esta evaluaci6n
(vease el Capitulo X), 
 puede estar regresando a la escnela en
ndmeros sustanciales con la conclusi6n del 
conflicto armado en
Nicaragua. 
 Si mejora la calidad de la educaci6n y los 
alumnos
avanzan a traves del sistema con un porcentaje mayor del 22% que
actualmente llegan al sexto grado, se necesitardn mds maestros para
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proporcionar 
servicios a grados superiores, aumentando asi la

demanda.
 

En la actualidad, las Escuelas Narmales estan produciendo un
promedio de 400 egresados por afio. No se encontraron estudios en
ninguna de las Escuelas Normales en cuanto al ntmero de egresados
que 	realmente entraron 
en la profesi6n docente. Incluso las
estimaciones son dificiles do 
efectuar. La mayoria de los
individuos entrevistados est~n de acuerdo en que los estudiantes en
un curso del Plan 3 de postsecundaria de un afio de duraci6n eran
susceptibles a otras oportunidades. 
 Estos jovenes deseaban
originalmente entrar en la universidad y quizas mantienen aun esas
esperanzas, utilizando la Escuela Normal como trampolin para volver
a presentarse para 
ser 	admitidos a la universidad. Si esto es
cierto, constituye un grave problema para el presente y el futuro
inmediato ya que quienes estan acogidos al Plan 3 representaran una
cifra estimada del 60% de los egresados en 1991 de las Escuelas
 
Normales.
 

En vista de estas estimaciones, los 400 egresados no 
son el
numero verdadero 
de maestros acreditados disponibles para el
sistema de escuelas primarias. Suponiendo que 10% de los egresados
de la Escuela Normal entren realmente en la profesion docente, esto
proporcionaria entre 250 y 350 maestros por afio. 
 Como 	puede verse
en el Cuadro 27, el numero de egresados no varia mucho frente a la
decada pasada. Todas estas 
cifras indican que, a traves de la
ddcada venidera, habra un deficit de 
maestros capacitados para
atender la nueva demanda que oscilard entre un minimo de 2.000 y un

maximo de 3.500.
 

Un segundo aspecto de la cuesti6n de la oferta de maestros es
el del cambio del personal docente. Es dificil medir el cambio de
personal docente las
en 
 escuelas primarias en Nicaragua,
especialmente debido hecho
al de que los iltimos afios de un
gobierno y el primer afio de otro son bastante atipicos. Hay tres
 
aspectos que deben considerarse.
 

1. 	 El ndmero de maestros que salen del sistema al final de
 un ano y que, luego, no recresar al siguiente por

cualquier raz6n que sea.
 

2. 
 El ndmero de maestros recidn capacitados que entran en el

sistema, como egresados de la Escuela Normal.
 

3. El numero de maestros no acreditados que permanecen en el
sistema y reciben su acreditaci6n a travds de programas
 
en servicio.
 

145
 



Cuadro 27: Matricula do la Escuela Normal y

Egresados Estimados
 

A.o 
 Matricula Total 
 Egresados Estimados
 
1982 
 3.779 
 377
 

1983 
 3.198 
 319
 

1984 
 3.826 
 382
 

1985 
 4.603 
 460
 

1986 
 4.537 
 453
 

1987 
 4.243 
 424
 

1988 
 3.688 
 368
 

1989 
 2.687 
 267
 

Para combatir el problema del elevado porcentaje de maestros
no acreditados 
en el si-tema, es evidente cue el 
ndmero en la
segunda categoria ha de exceder del nu'mero en !a primera. 
Esto no
esta ocurriendo en la actualidad, y crea lo que pudiera calificarse
como el "problema de entrada". 
 Las cifras disponibles entre 1983
y 1990 se indican en el cuadro siguiente. Incluso suponiendo que
todos los egresados de la Escuela Normal 
est~n entrando 
en el
sistema, el d~ficit de maestros capacitados cumenta. 
Esto impone
una carga adicional 
sobre el programa de profesionalizaci6n que
proporciona eguivalencia de la Escuela Normal.
 

Cuadro 28: 
 Relaci6n entre los Egresaaos do la Escuela Normal
y los Maestros do la Escuela Primaria quo Salon del Sistema
 

1988 1989 1990 
Nfimero Total de Maestros 17.283 18.160 18.432 

Maestros que Salen del
Sistema 1.400 1.550 1.100 

Egresados de la Escuela
Normal 400 400 400 

Ddficit 
 1.000 1.150 
 0
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Esto es s6lo parte de la situaci6no El "problema interno", la
acreditaci6n de los que ya 
trabajan como maestros, la tercera
cuesti6n mencionada antes, aspira a llevar a todos los maestros a
un nivel minimo de acreditaci6n, 
el de maestro de educaci6n
primaria. Las estadisticas oficiales en 1990 indicaron que unos
6.994 maestros de escuela primaria (aproximadamente el 38%) ain no
tienen su acreditacion. 
 La mayoria de los educadores disputan
estag cifras, estimando algunos que hasta el 77% de los maestros de
escuela primaria actualmente activos no estdn acreditados. Esto
seria mas de 14.000, el doble de la estimaci6n oficial.
 

El cuadro siguiente, aunque especulativo, presenta una
proyeccion de la cantidad posible de tiempo que se requeriria para
acreditar a todos los maestros de la escuela primaria indicados en
las estadisticas oficiales para 1991. 
Hay dos hipotesis sumamente

debatibles en las que se basa esta proyecci6n.
 

Que no entraran en el sistema nuevos maestros no 
acreditados, y 

Que los programas de capacitaci6n en servicio en los
ndcleos y en 
las Escuelas Normales pueden mantener la

actual acreditaci6n de unos 1.500 maestros por 
aio,

maestros que no se indican en este cuadro.
 

Cuadro 29: 
 Tiempo Proyactado para Capacitaci6n de Maestros
 
sin Credenciales, 1991-1995
 

ANO Maestros sin Nilmero Deficit
 

Credenciales Capacitado 
 Restante
 
1991 6.994 1.500 5.494
 

1992 5.494 1.500 
 3.994
 

1993 3.994 1.500 
 2.494
 

1994 2.494 1.500 994
 

1995 994 994 
 0
 

La conclusi6n que pudiera sacarse del cuadro precedente no es
la de qud se necesitard hasta 1995 para eliminar el problema de los
maestros no acreditados sino la de que se requeriran al menos cinco
ahos para erradicar el problema, una vez que el MED pueda contratar
s6lo maestros acreditados para sustituir a los que abandonen el
sistema y l1enar las nuevas vacantes. El nmnero de ahos en exceso
de esta estimaci6n dependera de la prioridad que se de al programa
de profesionalizaci6n y el nimero de egresados de la Escuela Normal
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que realmente entren en la docencia. 
Esta estimaci6n no toma en
cuenta los 4.500-6.000 
nuevos maestros citados arriba que se
necesitardn para satisfacer la mayor demanda estudiantil.
 

Hasta ahora, el 
andlisis del incrementc en el nivel de
calidad de los maestros se ha centrado en 
la
 

la acreditaci6n como
criterio principal. 
 Sin embargo, sabemos que muchos maestros no
tienen el certificado de ensenanza de la escuela primaria y son muy
buenos maestros. 
 Lo opuesto quizAs pueda ser cierto tambien.
plan anunciado El
por este gobierno consiste en evaluar a los
maestros, recompensar a quienes tengan 
buenas calificaciones 
y
adoptar 
las medidas necesarias en relaci6n
calificaciones bajas. 
con los que tengan
Esta evaluaci6n proyectada complementaria el
enfoque de acreditaci6n ya mencionado.
 

Hasta la fecha, se han citado dos indicadores de la calidad:
la acreditacion y la evaluaci6n del desempeho de los maestros. 
Hay
algunos maestros que se aproximan al final de su servicio mientras
que otros han sido lesionados o incapacitados y vuelven despues a
la ensefianza y, quizas, incluso hay ciertos maestros de escuela de
aula dnica aislados, incapaces 
de recibir la capacitaci6n en
servicio, que necesitan una consideraci6n especial. 
Son posibles
soluciones abreviadas. Algunos 
tdcnicos entrevistados, por
ejemplo, sugieren que quienes tienen mAs de 10 ahos de experiencia
deberdn recibir un curso de dos meses para su acreditaci6n.
 

Todos los educadores entrevistados estuvieron de acuerdo en
que la raz6n principal por la que los maestros estan abandonando la
profesi6n son las bajas escalas salariales, la misma raz6n aducida
por los egresados para no 
entrar en la docencia. Y cuanto mas
general sea la educaci6n que tenga el tanto
joven, mayores
posibilidades tendran de hallar una alternativa a la ensehanza con
un sueldo mas elevado que el de maestro.
 

C. Capacitaci6n Previa al Berviojo
 

1. El Programa do la Escuela Normal
 

En general, la Escuela Normal es un programa preparatorio no
universitario para entrar en la profesi6n docente. 
Es importante
considerar este 
 hecho al comparar al maestro 
 con otros
profesionales. El egresado del programa regular de 
la Escuela
Normal tendrA tipicamente 11 6 12 ahos de escolarizaci6n en total.
 
Una de las primeras tareas fijadas por el gobierno UNO es la
de establecer un nuevo perfil para el maestro de escuela primaria.
Se han formulado ideas tentativas, pero no se dispone todavia de un
perfil 
integral. Se consideran cinco 
categorias principales:
conocimiento, tdcnicas pedag6gicas, atributos culturales, morales
y cientificos. 
Entre las nuevas tdcnicas pedag6gicas figuran las


siguientes:
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* 
 Capacidad de orientar con eficacia el proceso educativo.
* Trabajo pedag6gico encaminado a la y
creatividad

flexibilidad en el maestro.
Dominio de las tdcnicas de evaluaci6n 
de ensefianza
aprendizaje.
Orientaci6n de 
los intereses del 
alumno de forma que
coincidan con !as necesidades sociales y econ6micas del
 
pais.

Promocion del desarrollo cultural en la comunidad.
 

De acuerdo con las metas enunciadas por el gobierno UNO, hay
un fuerte hincapie en los valores morales y las responsabilidades
civicas para el maestro de primaria.
 

Este perfil tendra que perfeccionarse y debatirse 
con los
maestros de escuela primaria y Escuelas Normales ya que sirve como
descripci6n del egresado de los centros de capacitacion de maestros
y del maestro de la escuela primaria.
 

En la actualidad, hay tres niveles de alumnos que entran en
las 11 Escuelas Normales con programas regulares:
 
Los que han terminado el programa de escuela primaria deseis ahos. Cursan estudios por cinco ahos en la EscuelaNormal, tres de estudios generales o secundarios y dos decapacitacion especifica, para completar sus 11 afios 
de
escolaridad. 
 Este se llama 
el Plan 1 y tipicamente
matricula a un 50% de los 2.200 alumnos en las Escuelas
Norrales. 
 El alumno sale con un titulo de "Maestro de
Educaci6n Primaria".
 

Los que han terminado el programa de Educaci6n General
Bdsica de nueve afios. 
 Este es el Plan 2 y se matricula
en este curso un 25%. Necesitan dos afios para recibir sutitulo de "Maestro de Educaci6n Primaria". 
El 25% restante son estudiantes que ya han terminadoprogramas de secundaria y deciden tarde 
entrar en la
profesi6n docente. 
 Cuando terminan, tienen el
certificado de secundaria o de bachiller y el tituln de
"Maestro de Educaci6n Primaria". 
 Este es el Plan 3.
 

El cuadro siguiente presenta 
la matricula inicial de los
alumnos en las distintas escuelas normales, pero no se dispuso de
informaci6n en 
relaci6n con 
el Plan que estaban siguiendo. En
general, los alumnos matriculados en las Escuelas Normales cerca de
las zonas rurales y con instalacionee para internado son
numerosos mds
en el Plan 1 mientras que los que estAn zonasen mdsurbanas lo son en los Planes 2 6 3.
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Cuadro 309 Matricula en la Escuela Normal en Cursos Regulares
 

Regi6n, Ciudad y Escuela Normal 
 Matricula Total3
 
I. Esteli: Romdn Esteban Toledo

I. Ocotal: Jose Arturo Calero 

341
 
181
II. Le6n: Guadalupe Moreno 189
II. Chinandega: Darwin Vallecillo 


III. Managua: Alesio Blandon Juirez 
120
 

IV. Jinotepe: Ricardo Morales Aviles 
359
 
285


IV. Rivas: Enmanuel Mongalo

V. Juigalpa: Gregorio Aguilar Barea 390
VI. Matagalpa: Jose Marti 
 209
RAAN Puerto Cabezas: Pedro Aradz P. 100
RAAS Bluefields: 
Ocho de Octubre 
 70
ZE-3 San Miguelito: Melida Anaya 80
 

Totales 

2.324
 

Han habido desde hace tiempo qsperanzas en Nicaragua de elevar
los programas de capacitacion de maestros para la escuela primaria
al nivel de la educacion superior, o la Escuela Normal Superior, al
igual que en la mayoria de los paises latinoamericanos. En algunas
formas, con el Plan 3, esto se ha logrado ya con un egresado de la
escuela secundaria que ha entrado en la Escuela Normal por primera
vez. 
 El paso siguiente consiste en convertir el programa del Plan
3 a un curso de educaci6n superior. 
 La principal desventaja de
hacer esto casi inmediatamente es financiera mas que tecnica ya que
el bajo nivel de sueldos de los maestros no sirve como atractivo
para el egresado 
de la escuela secundaria. Naturalinente, la
conversi6n 
 de las 
 Eszuelas Normales tambidn significa un
mejoramiento considerable de los 
recursos humanos y fisicos, algo
que podria planificarse a traves de un periodo de cinco afios.
 

En los iltimos cinco afios, 
el papel de la Escuela Normal, en
la mayoria de los casos, se ha ampliado grandemente. La mayoria
ofrecen cursos regulares y de acreditaci6n. 
 Una tiene s6lo
programas de acreditaci6n. 
 Algunas trabajan activamente en la
contrataci6n de posibles nuevos maestros. 
 La mayoria participan
con las delegaciones regionales y unds cuantas con las delegaciones
municipales en la supervisi6n 
tdcnica de los maestros en las
escuelas. Una 
Escuela Normal ha 
asumido incluso
mejorar la condici6n fisica de 
la tarea de


las escuelas en su area con
"operaciones pedag6gicas". Primero, envian 
a un maestro de la
 

3 
 Estas 
son cifras de matricula estimadas 
y ya han
 
aumentado, al menos en Managua, Ocotal y Esteli.
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Escuela Normal a una escuela primaria para hacer una lista exacta
de las necesidades. 
Unos cuantos dias despuds, unos 40 alumnos de
la Escuela Normal con sus maestros van a la escuela con brochas de
pintar, herramientas y materiales diddcticos para trabajar un dia
en el mejoramiento de las condiciones fisicas y tdcnicas para el
aprendizaje. Cuando se marchan, dejan detrAs una escuela renovada
y maestros motivados con nuevos materiales e ideas. 
Esto es tipico
del espiritu y dedicaci6n profesional observados 
en las siete
Escuelas Normales visitadas, en un tiempo consideradas como un area

clave para actividad del FSLN.
 

2. El Curriculum do la Escuela Normal
 

El nuevo gobierno ha elaborado un plan para el curriculum de
las Escuelas Normales que en estos momentos no difiere mucho del
plan previo. El plan del curriculum es tradicional, con fuerte
enfasis en las "materias basicas". 
Estd dividido en semestres y el
plan particular en el que se matricula el alumno determina la
cantidad de tiempo dedicada a elementos pedag6gicos.
 

En el Plan 1, los primeros tres ahos 
son muy similares al
septimo, octavo y noveno grados del programa general de primaria,
con fuerte hincapie en las materias bAsicas. 
Hay una pesada carga
de clases y los alumnos tienen hasta 13 materias diferentes en un
solo semestre. (Veanse los detalles en el Apdndice VIII-l.)
 

Hay 42 materias diferentes en los cinco ahos del Plan 1, 34 en
los dos ahos del Plan 2 y 27 Los
en el afo dnico del Plan 3.
cursos pedag6gicos comienzan desde el primer semestre del Plan 1,
aun cuando el alumno tendria una edad proitedio de 13 6 14 ahos en
ese momento. 
Esta es una indoctrinaci6n sumamente temprana para la
profesi6n docente. 
 En los Planes 2 y 3, los cursos de ensehanza
tambien comienzan en el primer semestre, pero para entonces 
los
alumnos tienen 16-17 6 18-19 alos de edad, respectivamente.
 

El porcentaje 
del tiempo que el alumno emplea estudiando
materias bdsicas 
y las relacionadas con 
los cursos de una
naturaleza docente en cada uno de los tres planes, se ilustra en el

cuadro siguiente.
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Cuadro 31: 
 Tiempo de Ensefianza par Semestre Dedicado a
Materias Basicas y Afines on los Tres Planes

de la Escuela Normal
(las cifras se expresan en porcentaje de tiempo)
 

Pt.._.. 
 Cestas Normates A Seo str...e .---.-. 

P~nAe 1!ZI 2-11 3-=1=3-11 
 4-1 4-11 5-1 5-11
 

Pian 1 
BSsica 65 65 73 73 63 60 53 53 48 0 
Ense8anza 35 35 27 27 37 40 47 47 52 100 

Plan 2 

Bdsica 

Enseanza 
54 38 45 48 

46 62 55 52 
Ptan 3 

Bisica 

Ense?.anza 
0 5 

100 95 

Nota: Para 
Los fires de este cuadro, "materias bdsicas" se definenprogrwas regutares generates como aquditas que se incluirfan ende primaria y secundaria. Todas Los 
imparten aptitudes Las materlas que proporclonan informaci)n y querequeridas en ta enseanza pertenecn a ta segunda categorfa. 

Hay varias innovaciones interesantes en el programa.
en cada una Primero,
de las materias se programa una cantidad grande de
tiempo para aplicaci6n prdctica. 
Segundo, la mayor parte del aio
final del programa, segdn el Plan, se dedica a la practica de la
ensefianza 
en las escuelas. Existen algunas quejas 
acerca de la
orientaci6n proporcionada por el maestro "Principal" local en estas
situaciones. 
 En parte, esta 
es la raz6n por 
la que el nuevo
gobierno propone establecer escuelas de demostraci6n de excelencia
 en todo el pais.
 

El aspecto innovador real 
del programa de capacitaci6n de
maestros es el afho de "servicio social" despuds de la conclusi6n
del programa regular. 
Durante este periodo, el alumno dona un aho
de su vida, con una remuneraci6n muy limitada, al mejoramiento del
pais, especialmente 
en las zonas urbanas y rurales
pobres. marginales
Al propio tiempo, el alumno escribe un documento final o
tesis sobre su experiencia en la Escuela Normal. 
El Certificado de
Maestro de la Escuela Primaria s6lo se recibe previa presentaci6n
y aceptaci6n de esta tesis.
 

Esto prolonga el periodo de capacitaci6n para el alumno pero,
al mismo tiempo, le 
permxite familiarizarse
comunidades rurales. y trabajar en las
 
un maestro casi 

Tambidn sirve a las regiones proporcionando
acreditado 
a una escuela 
rural remota. 
 La
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remuneraci6n durante este periodo es aproximadamente equivalente a
la del 
maestro inicial no acreditado. 
 Los estudiantes scn
seleccionados y se les asignan "lugares" en la comunidad local, que
les encomienda tareas especificas. Sin embargo, en 1991, debido a
las estrictas restricciones financieras impuestas el
sobre
gobierno, no se disponia de lugares suficientes para los egresados
del aho previo y existen dudas en cuanto a que deberia hacerse con
los estudiantes incapaces de obtener uno de los puestos limitados.
Estos son realmente maestros 
capacitados 
pero su entrada en la
docencia como profesionales acreditados estd siendo bloqueada
debido a condiciones fuera de su control.
 

3. Inventario do Recursos en las 
 Instituciones 
 do

Capacitaci6n do Maestros
 

S61o seis de las doce Escuelas Normales tienen 
sus propias
instalaciones. 
 El resto 
alquilan las instalaciones o les
proporcionan edificios las organizaciones privadas. 
 Las Escuelas
Normales que no tienen un edificio estdn en Leon, Rivas, Matagalpa,
Pto. Cabezas, Bluefield y San Miguelito. Estas, en general, son
las mds pequefias y mas nuevas de las instituciones de capacitaci6n
con una matricula regular total de 578 
(25%) de los 2.324 alumnos
estimados de 1991. 
 Sin embargo, siguen siendo importantes para la
capacitacion en servicio en las 
zonas geograficamente aisladas,
principalmente rurales, de Nicaragua. 
 En todos los seis casos,
tienen mAs del doble de la matricula en los cursos de acreditaci6n
 
que en sus cursos regulares.
 

Todos los edificios visitados 
 tenian necesidades
infraestructurales. 
Los edificios existentes de la Escuela Normal
en Esteli, Ocotal, Managua, Jinotepe, Chinandega y Juigalpa tienen
todos ellos entre 10 y 30 afios de antiguedad y acusan sintomas de
deterioi-o por falta de mantenimiento. 
Aun cuando no se hallaron
estudios generales al 
respecto, la observaci6n directa puso de
manifiesto una 
 necesidad 
 de reparar los tejados, pintar,
reconstruir algunas habitaciones, mejorar las 
instalaciones 
de
nigiene e introducir mejoras generales de infraestructura. Se ha
hecho poco mantenimiento en afios 
recientes. A los directores de
las Escuelas Normales se 
les pidi6 que dieran una lista de sus
necesidades mas urgentes y estas necesidades concordaron con 
que se observaron (vease el Anexo VIII-2). 
las
 

El hacinamiento tambien es otro problema. 
Los pasillos se han
aprovechado para espacio de dormitorio, aumentando la posibilidad
de propagaci6n de enfermedades transmisibles entre los alumnos. No
hay una soluci6n facil para este problema. AJgunos paises permiten
a los estudiantes tomar residencia en la poblaci6n local, pero esto
parece imposible en Nicaragua debido a la edad muy joven de los
alumnos y a la situaci6n economica precaria que afrontan. 
Otros
paises han creado centros suficientemente pr6ximos a la mayoria de
los alumnos para que puedan trasladarse a ellos por la noche.
grandes distancias y el inadecuado 
Las
 

sistema de transporte en
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Nicaragua descartarian esta posibilidad en la mayoria de los casos.
Otra variaci6n que podria ser aplicable a Nicaragua es el tipo de
programa de capacitaci6n m6vil de maestros, que combina distintos
mdtodos de ensefianza a 
distancia con talleres directos ocasionales,
dictados por maestros de 
 la Escuela Normal. Esto seria
especialmente til 
en las regiones remotas de la Costa Atlantica,
el Area del Rio San Juan y la zona de montafia mds elevada.
 

Los materiales didActicos en las 
Escuelas Normales estAn
anticuados. 
Todavia existen laboratorios y equipo de laboratorio
para las clases Os ciencias en las Escuelas Normales mayores, perodstos son remanentes de la ddcada de 1950. Las bibliotecas tienen
un numero relativamente grande de voldmenes mas antiguos, pocos de
las dos ultimas decadas. Las instalaciones para deporte, musica y
arte han sido usurpadas desde hace tiempo para fines de aulas
regulares o internado. 
 Aun cuando hay algunos huertos escolares
que producen frutas y legumbres para consumo de los alumnos, 
su
presencia es una excepci6n mds que la regla. 
 Las maquinas para
reproducci6n 
 de materiales --mimeografia, fotocopiadoras,
computadoras, etc.--
 son casi inexistentes. 
 La televisi6n y
grabadoras de videocintas, bien para fines de instrucci6n o para
diversi6n de los internos, son numdricamente limitadas.
 

Cabe hacer algunas observaciones especiales acerca las
de
bibliotecas. El presupuesto para la compra de libros en la decada
pasada ha sido, a lo m6s, limitado y la selecci6n se ha efectuado
a menudo siguiendo principios ideol6gicos. Esto significa que los
maestros de 
los futuros maestros y los estudiantes-maestros 
no
tienen acceso a informaci6n reciente acerca de los adelantos en la
sociologia, psicologia, teoria del aprendizaje, organizaci6n del
aula, producci6n de materiales diddcticos, y no digamos nada de las
materias bAsicas. Durante esta evaluaci6n, RTAC estaba en proceso
de proporcionar algunos libros tdcnicos selectos a las Escuelas
 
Normales.
 

En general, el ndmero estimado de maestros este aho en las 12
Escuelas Normale: activas era de 540, y la mitad de ellos estaban
participando s6lo los
en programas de acreditaci6n. 
 Para
certificarse, un maestro de la Escuela Normal ha de tener estudios
universitarios y un certificado de profesor de Educaci6n Secundaria
o Licenciado en Educaci6n. 
 Si bien no existen cifras nacionales
sobre el numero de maestros no acreditados, en las siete Escuelas
Normales visitadas, 48% de los maestros no estaban certificados.
 

Incluso entre 
los maestros acreditados 
en las Escuelas
Normales, hay necesidad de capacitaci6n en servicio. 
 Este afio,
debido a reducciones en el presupuesto, no se impartira ninguna.
La Seccion de Capacitaci6n de Maestros Previa al 
Servicio y en
Servicio habia programado 
talleres para maestros de la Escuela
Normal sobre 
la ensefianza de matemdticas, espahol, caligrafia,
ortografia, ciencias naturales, clencias sociales, quimica y fisica
asi como cursos sobre administraci6n, curriculum, 
economia y
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contabilidad. Ahora, se estd pidiendo a cada Escuela Normal que
programe talleres internos utilizando 
sus propios maestros. LO
mismo ocurre con los tdcnicos de escuela primaria 
al nivel
 
municipal.
 

4. Selecci6u do 
los Alumnos para las Instituciones do
 
Capacitaci6n do Maestros
 

Algunas 
Escuelas Normales realizan una activa labor de
captacion, visitando las escuelas primarias cada afho para hablar
con los alumnos del sexto grado. Pero el 
medio mcs eficaz de
captar alumnos en areas
las rurales es mediante los cursos de
profesionalizacion cuando 
los maestros de primaria establecen
contacto con los maestros de la Escuela Normal. 
Los maestros de la
escuela primaria sirven como agentes de captaci6n para las Escuelas
Normales a su regreso 
a las clases. Sin embargo, el grupo mas
critico para captaci6n es 
el egresado de la escuela secundaria y
aqui no se declaran acciones de la Escuela Normal.
 

Debido al criterio ampliamente mantenido de que el curriculum
d, la escuela 
primaria esta orientado 
a las zonas urbanas, el
gobierno del FSLN hizo un esfuerzo concentrado por atraer a j6venes
de las zonas rurales a la docencia. En una sociedad dominada por
la agricultura, esta 
politica produjo resultados. En 1989, 
se
declar6 que el 90% 
o 2.418 de los 2.687 estudiantes provinieron de
areas rurales. 
Casi todos los estudiantes incluidos en el programa
de internado proceden de comunidades rurales.
 

Aunque no se dispuso de datos econ6micos, es evidente que la
mayoria de los jovenes graduados de maestro en afios recientes han
provenido de niveles econ6micos mds bajos. 
En todas las Escuelas
Normales visitadas, por ejemplo, se hicieron esfuerzos por obtener
cuotas mensuales especiales de los padres, pero solo en un caso fue
esto posible. La relaci6n de estudiantes procedentes de las
familias de ingresos mas bajos pudiera cambiar este aho y en 
el
futuro con la creciente matricula de egresados de la escuela
 
secundaria.
 

Aun cuando no se dispuso de datos estadisticos exactos, fue
evidente en 
las visitas a las clases de Escuelas Normales que un
80% a 90% de los estudiantes eran mujeres. 
Esto concuerda con las
estadisticas oficiales a nivel de escuela primaria para 1991 que
indicaron que 85,6% de los maestros son mujeres.
 

En resumen, el estudiante de la Escuela Normal tiende 
a
provenir principalmente de las zonas rurales, de las familias mds
pobres y es principalmente del sexo femenino. 
Los requisitos para
entrada son minimos y no existen pruebas que indiquen el nivel de
logros academicos previos de los candidatos aceptados.
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5. Perspectivas 
do Emplo para los Egresados do las
Instituciones do Capacitaci6n do Maestros
 

La mayoria de los funcionarios

entrevistados consideraban que existe 

de las Escuelas Normales
 
una necesidad de realizar
estudios de seguimiento sobre el destino de sus egresados, pero no
se 
ha hecho ninguno todavia. Si indicaron que al tres
menos
factores eran 
criticos 
en el momento de la decisi6n para el
graduado en la Escuela Normal:
 

El factor mistico. Cuanto mayor 
sea la cantidad de
misticismo o vocaci6n que individualmente tenian por la
profesi6n, 
tanto mayores eran, 
en opini6n de los
funcionarios, las posibilidades de que el 
egresado se
dedicase a la docencia.
 

El factor financiero. 
El sueldo inicial existente para
los maestros en comparaci6n con e 
que podrian percibir
en otros negocios es un factor critico.
 

El factor do desempleo. 
 Cuanto mas elevado es el
desempleo general en el pais, tanto mas probable es que
los egresados entren en la profesion docente.
 
Examinando la situacion actual, s6lo tres de estos factores
pueden medirse. Es dificil determinar cuAntas personas j6venes
tienen vocacion para la profesion. Sin embargo, en 1991 el factor
financiero era bastante bajo, quizAs no mas del equivalente a US$
50 por mes. 
Ademas, con el costo relativamente elevado de la vida
en Nicaragua, esto situaria al maestro principiante en el nivel de
subsistencia o cerca de el.
 

A pesar de todo ello, la matricula para el primer aho en las
Escuelas Normales fue 
superior en 1991 al 
afho precedente y una
visita por los miembros del equipo al Area rural de Matagalpa puso
de relieve que 370 personas habian solicitado un puesto docente en
un distrito que tenia 
una sola vacante en una escuela. Adems,
muchos funcionarios 
docentes entrevistados consideraban 
que un
mayor ndmero de egresados de la Escuelas Normales estaban entrando
este afio la
en docencia simplemente porque tenian
no
alternativa. 
 Tal como se indica en 
otra
 

otras secciones 
de esta
evaluaci6n, el desempleo y subempleo para 1991 se estimo en un 40%,
lo que convierte a la ensefianza en una 
opci6n inmediata aunque

quizas temporal.
 

Tambidn existe un factor adicional. 
Una vez que un maestro no
certificado ha obtenido su cargo como maestro de escuela primaria
es dificil quitarselo, especialmente si se ha inscrito en el curso
de certificaci6n o profesionalizaci6n. 
Aun cuando se dijo cierto
ndmero 
de veces que los maestros 
de la escuela primaria con
credenciales que deseaban ensefiar no podrian encontrar un puesto de
trabajo, fue dificil corroborar si existe esta situaci6n y por que
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existe. Lo 
que es mAs, si, al igual que ocurre en muchos
municipios, el maestro firma un acuerdo de continuar su 
curso de
acreditaci6n como condici6n del empleo, entonces se hace legalmente
dificil y financieramente 
 inviable contratar a un maestro
capacitado con un sueldo mas 
elevado. Nuevamente, la situaci6n
financiera condiciona la decision.
 

D. El Programa do Capacitaci6n 
on Bervicio para Maestros No
 
Acreditados
 

El programa llamado de 
"profesionalizaci6n 
tiene mucho en
comdn con el programa de la Escuela Normal. 
Tiene las mismas tres
categorias de estudiantes bajo los Planes 1, 2 y 3, pero en este
caso se denominan Planes A, B y C. 
Estos cursos los enseaan
veces maestros de la Escuela Normal. 
a


El curriculum es b6sicamente
el mismo que el de las Escuelas Normales.
 

Sin embargo, 
 tambien hay diferencias. Primero, los
"estudiantes" son maestros no acreditados que ensefian activamente
y pueden tener una edad que oscila entre 15 y 55 ahos. 
Segundo, el
programa tiene lugar los 
sabados y durante las vacaciones y se
extiende hasta seis afios en el Plan 1. Sin embargo, se habla algo
de reducir el periodo 
a cinco afios. Tercero, la mayoria de las
clases se dictan en uno de los 25 a 30 nucleos activos actualmente
que, segun estimaciones, existen en los municipios.
 

Es dificil generalizar acerca de los nucleos, los programas de
acreditaci6n y su curriculum. 
Se establece una norma nacional pero
esta varia mucho de acuerdo con ia disponibilidad de maestros, su
capacitacion y las instalaciones. Tipicamente, los 
ndcleos son
centros de educacion 
de la escuela primaria o instalaciones
 
privadas prestadas.
 

Tambien se hacen adaptaciones de programaci6n. Oficialmente,
las sesiones pueden celebrarse una vez por mes, dos veces por mes,
mensualmente o bimensualmente, siempre y cuando 
se mantenga el
numero general de de
horas aula. 
 Asi pues, cada regi6n hace
adaptaciones de acuerdo 
con sus circunstancias 
locales. En la
Regi6n V, por ejemplo, en vez de trabajar cada sdbado, se establece
un calendario de 
"reuniones" con los participantes. Conforme a
este calendario, convienen 
en reunirse durante 
cuatro periodos
intensivos de seis dias durante el afio, periodos en los que estcn
cerradas sus clases en la escuela primaria. A cambio, programan
estas clases para 20 sdbados durante el afio. 
 Los maestros de la
Escueja Normal 
que dictan las clases de 
acreditacion, hacen lo
mismo con sus estudiantes regulares de la Escuela Normal. 
Ademds,
tambien se establece el curso de verano intensivo de un mes.
parece haber sido eficaz ya que 
Esto
 

las tasas de retencion en los
cuatro ndcleos que trabajan en este plan han variado entre el 82%
 y el 99% en el periodo de 1986-90.
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La Secci6n de Capacitaci6n Previa al Servicio y en Servicio
del MED ha propuesto un nuevo programa cronol6gico. Este plan
eliminara las sesiones durante el 
afto regular y concentrard la
capacitaci6n en un 
curso de vacaciones de diez semanas. 
 Varias
Escuelas Normales han aceptado ya este plan para enero-febrero de
1992. 
El plan tiene la ventaja adicional de utilizar los servicios
de internado y almuerzo de la Escuela Normal manteniendo asi los
 
costos al minimo.
 

Debido a 2a situaci6n descrita anteriormente de al menos 7.000
maestros no capacitados en el pais, los 
cursos para maestros no
acreditados tienen una matricula mucho mayor que 
los programas
regulares de la Escuela Normal. 
En el cuadro siguiente se indican

las matriculas en 1990-1991:
 

Cuadro 32: 
 Matriculas y Cursos para Maestros No Acreditados,
 
por Regiones, 1990-1991
 

Region Cursos de 
 Cursos 
 Totales
 
Profesionalizaci6n Regulares de
 
1990 
 la Escuela
 
I 
 Normal-1991
 

I 
 1.111 
 522 1.633
II 
 1.467 
 309 1.776
III 
 1.239 
 359 1.598
IV 
 1.149 
 285 1.434
V 
 1.097 
 390 1.487
VI 
 1.449 
 209 1.658
 
RAAN 
 600 
 100 700
RASS 
 203 
 70 273
ZE-3 
 100 
 80 180
 
Totales 
 8.415 
 2.324 10.739
 

Nota: RAAM y RAAS son las zonas aut6nomas norte y sur en la Costa
Atlantica. ZE-3 es la zona especial a lo largo del Rio San Juan.
Las cifras para la watricula regular son estimaciones.
 

B. Programa do Capacitaci6n en Servicjo del MED
 

1. Programas Existentes
 

Hasta ahora s6lo los 
cursos de "profesionalizaci6n" 
se han
mencionado como 
ejemplo de la capacitaci6n en servicic. 
 Sin
embargo, existe un sistema completo de capacitaci6n en servicio por
niveles (preprimaria, primaria, especial, secundaria, de adultos)
con tecnicos al nivel nacional, regional y municipal. Esta clase
de capacitaci6n en servicio 
cae bajo la jurisdicci6n de la
Direcci6n General de Educaci6n del MED. 
Esta Direcci6n delega la
 

158
 



responsabilidad 
a cada una de las secciones especificamente
responsable. 
En este caso, la Secci6n de Capacitaci6n Preescolar,
la Secci6n de Capacitaci6n Primaria, y la Secci6n de Capacitaci6n
PrevIa al Servicio y en Servicio forman todas ellas parte de la

Direcci6n.
 

Cada Seccion imparte capacitaci6n en servicio por nivel. 
 La
Secci6n Preescolar ayuda a capacitar a maestros la
de primera
infancia, la escuela primaria capacita a maestros de primaria, etc.
La Secci6n de Capacitacion Previa al Servicio y en Servicio tiene
la responsabilidad de la capacitaci6n en servicio de los maestros
las Escuelas Normales. En el grado en 
en que varias Secciones
tienen la misma clientela, existe necesidad de coordinacion.
 

En 1988-89, 
se hizo un esfuerzo por coordinar los dos tipos
diferentes de capacitacion en servicio 
impartidos por las dos
Secciones responsables, Educaci6n 
Primaria y Capacitaci6n de
Maestros. 
 Se le llam6 el programa de profesionalizacioncapacitaci6n, pero los resultados fueron efimeros. 
Por lo demas,
ha habido poca coordinaci6n entre las 
distintas secciones en
terminos de programacion, contenido del curso, metodologia y el uso
de mateziales.
 

Todas las distintas Secciones tienen 
tecnicos al nivel
nacional, regional 
y municipal. En caso
el de la educaci6n
primaria, 
unos 20 tecnicos estan en 
la Secci6n de Educaci6n
Primaria, cada una 
de las nueve regiones tienen de cinco a ocho
tecnicos 
y hay cuatro especialistas en cada uno los
de 148
municipios en el pais, por un total de mds de 600 especialistas.
 

Sobre el papel, el sistema de capacitacion en servicio de
maestros de primaria parece bueno. 
 Las dificultades estan en la
falta de preparacion de los tecnicos al nivel municipal, regional
e, incluso, nacional, la escasez de fondos para 
impartir la
capacitaci6n, la falta de materiales y la 
escasez de transporte
para trasladarse del nivel nacional al regional, del regional al
municipal o del municipal al local. 
 Todos estos problemas hacen
que sea practicamente imposible tener capacitacion en servicio en

1991.
 

Los tdcnicos al nivel nacional son especialistas en materias.
Cuando se planifican talleres, tienden 
a centrarse en materias
especificas en vez de hacerlo en la metodologia, la psicologia del
aprendizaje o enfoques globales para la ensefianza de los 
nifios.
Los especialistas nacionales 
dictan talleres para los tecnicos
regionales, quienes 
a su vez los 
dictan para los especialistas
municipales que tienen responsabilidad de capacitar al maestro de

aula.
 

El papel de los especialistas municipales consiste 
en
proporcionar supervisi6n 
tdcnica a los maestros y recopilar
informaci6n de los directores de escuela. 
En una visita por los
 

159
 



miembros del equipo de evaluaci6n a varios municipios, los t*cnicos
declararon que fueron incapaces de realizar visitas bimensuales a
cada escuela debido a que, a menudo, tenian que caminar p:r hasta
25 kms. 
solamente para llegar a la escuela. Con frecuencia,
volvian al municipio por la noche ya que las personas de la
localidad, en dificiles condiciones economicas, podian
no
albergarlos, en vez de permanecer de un dia para otro y pasar a la
escuela pr6xima el dia siguiente. Algunos tdcnicos declararon que,
debido a estas dificultades de transporte, sus visitas eran menos
frecuentes. Los directores nacionales de la Secci6n de Educaci6n

Primaria agregaron que, adem~s de los problemas de movilidad de los
tecnicos, muchos tambien eran maestros no acreditados que podian
ofrecer poco apoyo pedag6gico 
a los maestros que ejercian la
 
profesi6n.
 

Para 1991, se planificaron los siguientes talleres 
en
 
educaci6n primaria:
 

Reuniones iniciales 
 para explicar las nuevas

disposiciones, introducir los textos escolares 
 y

presentar cambios administrativos.
 

Talleres para los nuevos directores y tecnicos en las
 
reg-iones.
 

Reuniones pedag6gicas con los maestros al nivel regional

y municipal para hacer frente a los problemas 
de

ensehanza, debatir la nueva 
tecnologia de lectura
escritura y resolver cuestiones especificas que pudieran

tener en escuelas individuales.
 

Reuniones de organizaci6n con tdcnicos y maestros para

planificar talleres y aportes tdcnicos.
 

Muy poco de esto se llevard a cabo. Del presupuesto inicial
de C$ 1.910.000 (aproximadamente US$ 382.200) para capacitaci6n en
todas las categorias (preprimaria, primaria, secundaria, especial,

de adultos), 
casi 401 se ha empleado en capacitaci6n inicial,
especialmente en lo tocante a orientaciones en relaci6n con el uso
de los textos. 
Puesto que enormes programas para la capacitaci6n

de maestros no acreditados vienen de esta misma categoria, parece
que queda poco para capacitaci6n adicional en educaci6n primaria on
 
servicio.
 

En realidad, esta situaci6n es andloga a la del afio anterior.
La Secci6n de Educaci6n Primaria no estas
patrocin6 reuniones
pedag6gicas en 1990, de hecho, toda la capacitaci6n en servicio se
llevd a cabo con fondos procedentes de proyectos internacionales.

Lo mismo ocurrird probablemente en 1991 y en el futuro previsible.
 

Esto deja, en el caso de la educaci6n primaria, mds de 600
tdcnicos en el campo, con muy poco apoyo t6cnico y sin una 
forma
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verdadera de llevar a cabo la capacitaci6n en servicio para los
maestros al nivel municipal o regional. 
 Su otra funci6n, la de
supervisi6n tdcnica, 
tambien es dificultada grandemente por
falta de 
transporte, especialmente para 
la
 

visitar las zonas mas
remotas. 
Con todas estas complicaciones, el tdcnico municipal hace
frente a una tarea casi imposible.
 

Cuando se dan los cursos, dstos son reconocidos y certificados
por el MED. Esto proporciona impulso 
a los maestros en sus
expedientes y conduce con el tiempo a incrementos salariales. Para
el maestro no capacitado, los cursos no son reconocidos como parte
de su programa de acreditaci6n.
 

Como promedio, a pesar de la existencia de la red de tecnicos
de la escuela primaria, dsta es una forma costosa de capacitacion
en servicio. Es totdlmente directa. 
No se han utilizado metodos
de capacitacion a distancia. 
 Los materiales se reproducen 
e.
pequefias cantidades y se utilizan principalmente para esa sesion de
capacitacion especifica.
 

Ademds, hasta la reorganizaci6n estructural del MrD en
el curriculum y 1990,los teictos de escuela primaria eran producto deSecci6n de Educaci6n Primaria o aprobados por dicha Seccion. 
la 

Loscursos en servicio seguian las mismas pautas, introduciendo nuevos
aspectos del curriculum o los materiales docentes en las sesiones
de capacitaci6n. 
Ahora, sin embargo, con el establecimiento de una
unidad especial de Planificaci6n Curricular en 
la Direcci6n de
Planificaci6n 'ducativa, 
se necesitard una 
coordinaci6n 
m~s
estrecha en la organizaci6n de los 
cursos y la selecci6n de los
materiales.
 

En resumen, la capacitaci6n en servicio 
que ha estado
disponible 
a traves de la Secci6n de Educaci6n Primaria en afios
pasados ha sido limitada, esporddica y muy dependiente de fondos
externos. No raz6n
hay para 
creer que esta situaci6n vaya 
a
cambiar en el futuro inmediato. 
Lo que se ha dicho para el nivel
de escuela primaria se aplica 
tambien a otros niveles: la
educaci6n preescolar, especial, secundaria y de adultos.
 

2. Procedimientos do Evaluaoi6n para los Cursos en Servicio 
La evaluaci6n 
 sigue siendo un problema clave en la
capacitaciSn de maestros. 
En las Escuelas Normales cada maestro
tiene libertad para establecer 
sus propios criterios para
evaluaci6n en 
una escala con una puntuaci6n maxima de 100. 

la
 
varias de las 
Escuelas Normales visitadas, los maestros 

En
 
dieron
indicaciones 
de que no menos del 95% los
de alumnos deberian
aprobar cada curso, pero se
eso deja 
en manos de la escuela
individual y del maestro individual.
 

Los lineamientos que existen han sido heredados del gobierno

del FSLN. 
 Son las mismas sugerencias de evaluaci6n que se dan a
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los maestros de las escuelas secundarias. No se dan indicaciones
 
separadas para las clases de educaci6n.
 

Lo que ocurre con las Escuelas Normales ocurre tambidn con los
 
programas de capacitaci6n en servicio. Aqui, los criterion de

evaluaci6n son, incluso, mcs diversos ya que los 
maestros para

estos cursos provienen de distintas escuelas secundarias y

distintas Secciones 
del 	MED. En los cursos mAs cortos, la

asistencia al aula se utiliza como el 
principal metodo de
 
evaluaci6n.
 

F. 	 Efecto do la Mano do Obra Organizada sobre al Desempesio de los
 
Maestros
 

Se celebraron entrevistas con represzntantes del sindicato de
 
maestros, la Asociaci6n de Educadores de Nicaragua ANDEN (la

asociaci6n del FSLN), la Federaci6n Nicaraguense de Trabajadores de

la Educaci6n y la Cultura, FENITEC, y la Federaci6n Sindical de

Maestros de Nicaragua, FSMN (dos sindicatos independientes que

apoyan la posicion del gobierno). En cada caso, los representantes

eran responsables de los elementos educativos o pedag6gicos de su

federaci6n en particular. Se programaron entrevistas varios dids
 
antes para proporcionar a los representantes tiempo suficiente para

consulta y coordinaci6n con otros miembros de la federaci6n. 
Sin

embargo, en el grado en que dichas conversaciones se mantuvieron,
 
a prop6sito, en un nivel general y entraron
no 	 en propuestas

concretas, las reacciones de los representantes no reflejan

necesariamente la postura que cada asociaci6n pud-era adoptar

cuando se les presente un proyecto especifico.
 

Fue algo sorprendente el que hubiera una fuerte coincidencia
 
en tdrminos de area 
de hincapi6 para posibles proyectos futuros

relacionados con la capacitaci6n de los maestros. 
Al menos, hubo
 
tres aspectos principales con respecto a los cuales 
los 	tres
 
representantes de 
las 	asociaciones que fueron entrevistados
 
parecian estar en total acuerdo:
 

1. 	 La necesidad de descentralizar la capacitaci6n previa al
 
servicio y en servicio a las regiones, y que las escuelas
 
normales existentes en Nicaragua sirvieran de centros de
 
acci6n irradiando hacia los nucleos y hacia las 
zonas
 
rurales mds aisladas. Esto incluiria la capacitaci6n

previa al servicio, los cursos de profesionalizaci6n y la
 
coordinaci6n y/o apoyo del programa 
 regular de
 
capacitaci6n en servicio ahora organizado por las
 
Secciones responiables de cada nivel.
 

2. 	 Cualquier tipo de programa de capacitaci6n deberA
 
concentrarse centralmente en el maestro no acreditado.
 

3. 	 La necesidad de mejL.rar la condici6n fisica de las
 
escuelas normales y primarias, el mobiliario bAsico y el
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equipo asi como los materiales diddcticos como paso hacia
el mejoramiento de 
la calidad de la educaci6n en la
escuela primaria.
 

Todos los tres representantes de la asociaciones expresaron su
apoyo para proyectos que 
incluyran cualquiera de estos tres

elementos.
 

Ademas, hubo otros puntos de confluencia:
 

* La necesidad de capacitaci6n en servicio para 
los
maestros en Escuelas
las 
 Normales 
y los cursos de
"profesionalizaci6n. a fin de actualizarlos en relaci6n
con los recientes adelantos educativos y cambios
 
metodol6gicos.
 

La necesidad de hallar f6rmulas viables que permitan a
las familias mas pobres apoyar la educaci6n primaria de
sus hijos, especialmente en las zonas rurales. 
Los tres
representantes citaron el costo de la adquisici6n de los
textos escolares de primaria 
como un grave impedimento
para Las familias 
en las zonas urbanas y rurales
 
marginales.
 

La renovaci6n 
del curriculum 
de escuela primaria y
escuela normal incluird las metodologias mAs activas y
enfoques globales en los
todos tipos y niveles de
 programas de capacitaci6n.
 

Un mayor ndmero de estudios de investigaci6n sobre las
realidades del alumno, el maestro y la 
comunidad en
relaci6n con la elaboraci6n de programas educativos de
calidad.
 

La falta de participaci6n activa del maestro en la elaboraci6n
de los planes del curriculum para la capacitaci6n de maestros
previa al servicio y en servicio, incluso para la escuela primaria,
tambidn fue citada por la asociaci6n de maestros de la oposici6n
como una limitaci6n de 
la nueva iniciativa del MED. 
 Desde esa
perspectiva, los 
 planes de capacitaci~n presentaban poca
preocupaci6n 
en torno a los problemas locales de los maestros,
delineando en de
vez ello un curriculum 
unico, academicamente
orientado, para todos los maestros en cada regi6n del pais.
 
Por el contrario, los representantes 
de las otras dos
federaciones docentes consideraban que era necesario disponer de
una coordinacion central fuerte del 
proceso educativo en estos
momentos para combatir los esfuerzos continuos del partido de la
oposici6n por bloquear 
el progreso. Declararon que el FSLN
bloqueaba los programas de capacitaci6n en libros de textos
boycots, que gran parte del con
 

profesionalizacion es de 
material ensehado en los cursos de
indole politica, que tienen proyectado
 

163
 



sacar ciertas pcginas donde 
existe desacuerdo y que ellos, en
tdrminos generales, se resistian al cambio en la escuela primaria.
 

Los representantes tambidn indicaron problemas que quedan por
resolver y ofrecieron algunas propuestas nuevas:
 

* 
 Crear escuelas de demoscraci6n o aplicaci6n cerca de cada
 
una de las Escuelas Normales.
* 	 Los cursos de acreditaci6n para maestros deberan
 
celebrarse en periodos intensivos durante los meses de
julio y diciembre a fin de reducir los costos.
0 	 Formular un nuevo perfil para el maestro de escuela 
primaria.

* 	 Revisar las bibljotecas escolares en todas las regiones

del pais.


• 	 Proporcionar a los alumnos pupitres.

* 	 Crear verdaderos estimulos para los maestros.

• 	 Proporcionar textos escolares gratuitos.

• 	 Evaluar los textos y su aplicaci6n en las escuelas.
• 	 Organizar programas de almuerzo en 
la escuela para los
ninos de escuela primaria, con apoyo internacional.


Restablecer programas de y
salud dentales en las
 
escuelas.
 

Una 	conclusi6n fue evidente. 
 A medida que ivanzan las
conversaciones 
para el posible desarrollo de un proyecto, 
es
sumamente importante mantener 
 contacto constante con estos
representantes de los maestros no 
s6lo 	para tenerlos informados
sino 	tambien para obtener e incorporar sus sugerencias y apoyo en
cualquier aspecto relacionado con formaci6n
la 	 o bienestar del
 
maestro.
 

G. 
 Maestros de Escuela Beoundaria
 

Aunque esto no fue parte del alcance original del trabajo, los
maestros de escuela secundaria tambidn acusaron grandes necesidades
de capacitaci6n. En realidad, los maestros de la Escuela Normal se
hallan al nivel de secundaria. Asi pues, toda la acci6n de
capacitaci6n en el pais destinada 
a los maestros de la Escuela
Normal pudiera ampliarse, con muy poco costo adicional, para
incluir a los maestros de secundaria. Realmente, se dispone de los
 
elementos bAsicos necesarios.
 

Hay 3.398 maestros de escuela secundaria en el pais, entre los
cuales figuran unos 540 que asisten a los 
cursos regulares y de
profesionalizaci6n de las Escuelas Normales. 
 Del total general,
2.515 estdn en las cuatro areas principales de materias. No hay
datos sobre el ndmero de maestros que no estAn acreditados pero el
Director de Educaci6n Secunaria estima que de 50% a 60% se hallan
 en dicha categoria. Con las restricciones financieras impuesta3
sobre el Ministerio en tdrminos de capacitaci6n, deberan celebrarse
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unos 	cuantos cursos en servicio este afto con fondos del presupuesto
 

ordinario.
 

H. 	 Conclusjones
 

1. 	 Generales
 

a. 	 El actual sistema de capacitaci6n maestros
de 	 es
inadecuado para atender las necesidades de una poblaci6n
estudiantil creciente que requerird entre 4.500 y 6.000
 nuevos maestros en la pr6xima d~cada. 
 Ademds, llevarA
entre cinco y diez ahos al programa de acreditaci6n en
servicio para preparar a maestros
los 	 existentes,
suponiendo que no haya cambio de personal docente.
 

b. 	 La capacitaci6n previa al servicio y en servicio de los
maestros de escuela primaria 
no promueve metodologias
activas ni prepara 
al maestro como agente de la
comunidad, 
sino mas bien para un papel de ensefianza
pasivo. 
Esto 	hace dificil para el maestro trabajar con
la comunidad en la resoluci6n de 
los muchos problemas
existentes, desde elaboraci6n
la 
 de los materiales
docentes hasta la reconstruccion de las escuelas.
 
C. 	 La capacitaci6n general de los maestros de escuela
primaria se halla actualmente al nivel de 
secundaria,
pero pudiera elevarse al de la educaci6n superior. Para
ello, se necesitard una extensa contrataci6n de egresados
de la escuela secundaria, la eliminaci6n del maestro no
acreditado y el restablecimiento del cargo del maestro
 como importante profesional de la comunidad.
 
d. 	 La capacitaci6n de maestros 
serd mcs eficaz si se
 

descentraliza a las regiones y los municipios.
 

2. 	 Capacitaci6n Previa al Servicjo
 

a. 	 Existe una gran necesidad de formular un nuevo perfil
para el egresado de la 
Escuela Normal, establecer las
disposiciones internas 
que 	rijan a las escuelas y
organizar un sistema de evaluaci6n de conformidad con el
perfil y las disposiciones. 
Nada 	de esto existe en la
 
actualidad.
 

b. 	 Si las Escuelas 
Normales aumentan su capacidad y su
programa de captaci6n en los tres pr6ximos anos, estarian
 en una mejor sttuaci6n de asegurar que el ndmero de
egresados es suficiente Vara producir anualmente 

ndmero requerido de nuevos maestros. 

el
 

c. Los procedimientos de selecci6n son minimos y se 1leva a 
cabo poca captaci6n 
en las Escuelas Normales. Como 
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resultado, la calidad de 
los alumnos de las 
Escuelas
 
Normales es baja.
 

d. 
 Existe un cambio lento aunque perceptible en el tipo de
alumno que entra al programa de capacitaci6n previa al
servicio en Nicaragua. Por diversas razones, un numero
creciente de egresados de 
la escuela secundaria estd
optando por las Escuelas Normales. Esta tendencia, si
continda, pudiera conducir a un incremento en el nivel
cultural y educativo 
general del maestro de escuela
primaria dentro de los pr6ximos cinco arios.
 

e. 	 El curriculum 
de la Escuela Normal carece 
de una
programaci6n activa e integrada y de flexibilidad en su
programaci6n, en contenido
su 
 del 	curso o en sus
materiales, que 
permitan responder a las necesidades
especificas 
de los alumnos procedentes de diferentes
 
areas.
 

f. 	 Las Escuelas Normales 
no han podido atender la actual
demanda de maestros. Para suministrar el ndmero de
maestros requerido se 
 necesita renovaci6n 
 de los
edificios y capacidad para producir sus propios
materiales docentes, una intensa capacitaci6n en servicio
 
y mejores bibliotecas.
 

g. 	 Varias de las Escuelas Normales existentes funcionan s6lo
a un nivel minimo. Sera necesario integrar las escuejas
que s6lo tienen actualmente cursos de profesionalizaci6n

con el Centro de Capacitaci6n de Maestros mds pr6ximo,
dejando con el tiempo en el 
pais 	de 
10 6 11 Escuelas
 
Normales.
 

h. 
 La falta de estudios de seguimiento sobre los egresados
de las Escuelas Normales, sobre 
le eficacia de estos
egresados 
como maestros, sobre la capacidad actual y
futura y los
sobre niveles de capacitaci6n de los
maestros de 
la Escuela 
Normal hace casi imposible
proyectar 
 el 	 futuro desarrollo del programa de
capacitaci6n previa al servicio.
 

i. 	 Las Escuelas Normales 
 individuales 
 siguen estando
bastante aisladas del contacto con centros similares en
otras regiones del 
pais. Como resultado, existe poco
intercambio de ideas entre las Escuelas Normales.
 

3. 	 Capacitaci6n en Servicio
 

a. 
 El programa de "profesionalizaci6n" o acreditaci6n para
el maestro no certificado se ha ampliado grandemente en
sus nueve afios de operaci6n y ha llegado a un mdximo de
unos 8.400 alumnos matriculados en 1990. 
 Aun 	cuando
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promete asi hacer frente al problema de los maestros no
capacitados, no 
puede hacerlo menos
a que cese la
corriente de nuevos maestros no capacitados al sistema y
se mejore la calidad del programa.
 

b. 
 Hasta este afio, quizas hasta un 70-90% de los maestros no
acreditados participaban en el programa 
de sabadosveranos para recibir su certificaci6n profesional. 
Para
muchos, esto fue parte de su acuerdo contractual. Sin
embargo, las reducciones en el apoyo del MED para comidas
y transporte redujeron la matricula preliminar hasta en
un 50% 
en algunos ndcleos, poniendo asi en peligro todo
 
el programa.
 

c. 	 El programa de capacitaci6n 
en servicio ordinario '.s
practicamente inexistente. Existe la infraestructura con
mAs de 600 tdcnicos al nivel municipal, pero no se le da
apoyo para permitirles descargar sus responsabilidades.
Este tipo de capacitaci6n en servicio depende casi
totalmente de financiamiento externo.
 

d. 	 Aun cuando existe coordinaci6n entre 
los programas de
capacitai6n previa al servicio en la Escuela Normal y
los cursos de profesionalizaci6n, 
 poca o ninguna
coordinaci6n existe con los otros talleres en servicio,
ya que son controlados 
por diferentes secciones 
del
Ministerio de Educaci6n.
 

e. 	 Existe poce control de la calidad en los cursos de
profesionalizaci6n, especialmente 
en los nucleos que
ensefian a maestros que 
no proceden de las Escuelas
Normales. La evaluaci6n que existe 
se proporciona en
reuniones ocasionales de directores de los nilcleos, de
ordinario miembros del personal de las Escuela Normal.
Se necesitan criterios comunes de evaluaci6n para las
clases individuales 
a fin de aseg'irar una promoci6n

uniforme.
 

f. 	 7.xiste falta de informaci6n sobre el ndmero de maestros
 no acreditados 
 que no asisten a los cursos
profesionalizaci6n y por qud razones.	 
de
 

g. 	 Mucbos de 
los maestros no acreditados 
caen dentro de
categorias distintivas, tales como los que estan pr6ximos
a jubilarse, los incapacitados, los que 
han 	sufrido
tension del 
tiempo de guerra, los que viven en zonas
remotas, etc. 
 No hay evaluaciones especiales de

necesidades individuales. 

sus
 

h. 
 La diversidad de metcdologtas empleadas en los distintos
 programas de capacitaci6n en servicio, la 
escasez de
materiaies y la falta de maestros para estos programas
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han 	hecho casi imposible establecer un programa de
capacitaci6n en servicio continuo 
para todos los
 
maestros.
 

i. 	 En la actualidad, 
no existe un registro lnico de la
capacitaci6r en servicio de los maestros de primaria en
el pais. 
Aun cuando tienen la misma clientela, Secciones
individuales 
dal MED planifican sus propios cursos y
talleres con poco conocimiento del contenido del curso o
la programaci6n de otras Secciones. 
 Ademds, no hay un
inventario de las necesidades de los maestros bien sea
por materia o por nivel de grado, ni existe control sobre
quien recibe que capacitaci6n y cudndo la recibe.
 

I. 	 Pecomendaciones para una Inversi6n Sostenible do la USAID an

Capacitaci6n de Maestros
 

1. 
 Estimular otras posibles estrategias para hacer frente a
la escasez de maestros capacitadcs y la falta de fondos para los
programas en servicio. 
Dichas estrat ,cias incluirian lo siguiente:
 

* 	 Establecer un proceso para evaluar la eficacia de los
maestros y vincular la compensaci6n a estas medidas.
 

0 	 Acreditaci6n rdpida de los maestros experimentados sinsus certifica,los, dependiendo de 
los resultados de la
 
evaluaci6n.
 

* 	 Captaci6n activa 
de egresados de secundaria para las
 
Escuelas Normales.
 

0 	 Revitalizaci6n del curriculum en todos los programas de
capacitaci6n a fin de asegurar un interes y participaci6n

mAs amplios.
 

* 
 Publicaci6n de pautas y folletos para la organizaci6n de
talleres a nivel municipal por los tecnicos existentes.
 

2. 	 hpoyo a la creaci6n de una red de centros innovadores de
capacitaci6n de maestros responsables de coordinar la capacitaci6n
descentralizada previa al servicio y en servicio de los maestros de
escuela primaria utilizando 
10 6 12 de las Escuelas Normales
existentes como 
centros. 
 Esta red incluiria los ndcleos y
funcionaria bajo la direcci6n de la Secci6n de Capacitaci6n Previa
al Servici. y en Servicio de low maestros en el MED. 
Estos nuevos
centros tendrian la responsabilidad de:
 

* 
 Un programa ampliado de capacitaci6n previa al servicio.
 

* 	 Realizaci6n y/o coordinaci6n de los programas de
acreditaci6n en servicio dentro sus
de respectivas

regiones.
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Promoci6n de la capacitaci6n en servicio para todos los
maestros incluyendo los que tienen 
certificaci6n, y
coordinaci6n de talleres y cursos realizados por otras
secciones del MED para el maestro de escuela primaria.
 
A fin de alcanzar estos objetivos, se necesita:
 

Impartir capacitaci6n 
en el pais y fuera del pais al
personal del Ministerio Central y 
a los Centros de
Capacitaci6n de Maestros de que
forma todos se
certifiquen y preparen para sus nuevas funciones.
 
Apoyar la creacion de una infraestructura adecuada 
en
cada uno de los Centros de Capacitaci6n de maestros a fin
de mantener este nuevo empuje.
 

Apoyar la formacion de los recursos fisicos y humanos
necesarios en los ndcleos existentes a fin de establecer
 una infraestructura 
mds adecuada y un programa mas
cualitativo para los de
cursos acreditacion 
de los
maestros de escuela primaria.
 

Crear un programa de capacitaci6n a distancia, utilizando
los materiales existentes en la subregion, 
para los
maestros que trabajan en las zonas rurales remotas a las
que no llegan los Centros de Capacitaci6n de Maestros o

los nucleos.
 

Proporcionar direcci6n en la coordinacion y utilizaci6n
de la infraestructura existente en los niveles regional
y municipal 
para las actividades de capacitaci6n en

servicio.
 

Dichos programas tendrian las metas quinquenales siguientas;
 

* 
 Reducir el porcentaje de maestros no acreditados en las
escuelas primarias de Nicaragua a menos del 10%.
 
Establecer programas de capacitaci6n previa al servicio
de calidad para los maestros de primaria 
en tanto se
permite a los Nuevos Centros de Capacitaci6n de Maestros
atender las necesidades anuaies del sistema educativo.
 
Elevar 
la norma de estos Centros de Capacitaci6n de
Maestros de su nivel secundario actual al de un programa
de educaci6n superior no universitario.
 

Iniciar un sistema controlado, utilizando metodologias de
ensefianza directa 
y a distancia, para proporcionar
capacitaci6n en servicio continua a todos los maestros de
escuela primaria desde el momento en que entran en 
la
 
profesi6n.
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Dictar cursos de capacitaci6n avanzada y programas para
los tAcnicos asignados a los niveles regional y municipal
para la respectiva Secci6n del Ministerio de Educaci6n.
 

Promover la renovaci6n de los programas del curriculum
 para la capacitacj'.n previa al servicio y en servicio a
fin de incluir metodologiLas mds activas y 
enfoques
integrales para las areas temAticas.
 

* 
 Promover los cambios juridicos, financieros y tecnicos
necesarios para proporcionar a los maestros un mayor
incentivo, una mejor condici6n social y un nivel de vida
 
mAs alto.
 

El proyecto podria dividirse en etapas:
 

Etapa 0 - 1991 - Preparaci6n de estudios y documentos clave.
 

1. 	 Proyecciones de la oferta y demanda de maestros, 1991
1996.
 

2. 	 Estudio de la eficacia de la ensefianza a nivel de aula.
 

3. 	 Estudio de los impedimentos que interponen a un
se 

programa de capacitaci6n previa al servicio y en servicio
coordinado y en buen funcionamiento.
 

4. 	 Asistencia tecnica para la elaboraci6n de:
 

- Los estudios arriba indicados
 
- Nuevos planes del curriculum para la capacitaci6n


previa al servicio y en servicio.
 

5. 	 Iniciar capacitaci6n a corto plazo en el pais para 20
especialistas clave 
del 	MED Central y las Escuelas
Normales en cursos especialmente organizados 
en las

universidades locales. 

Etapa 1 - 1992 - Preparaci6n de recursos humanos y desarrollo de lainfraestructura 
para mantener un programa 
de capacitaci6n de
maestros previa al servicio y en servicio de calidad.
 

1. 	 Capacitaci6n el
en pais de 500 maestros de Escuelas
Normales en metodologias de ensefianza activa y enfoques
integrales para las Areas temAticas. 
 Ademas de los
costos de los 
propios talleres, esto incluird 
la
contrataci6n de tdcnicos locales de universidades o la
obtenci6n de expertos 
externos. 
 Algunos maestros de
escuela secundaria 
tambidn podrian incluirse en estos
 
talleres.
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2. 	 Proporcionar 500-1.000 libros actualizados y otros

materiales docentes para los centros de documentaci6n en
 
las 10-12 Escuelas Normales.
 

3. 	 Proporcionar una serie de 
 50-100 libros tdcnicos

esenciales para utilizarlos en los ndcleos en 
los
 
programas de profesionalizacion.
 

4. 	 Proporcionar 22 vehiculos para transporte a los niveles
 
centrales y regionales, incluyendo las Escuelas Normales,
y unas 150-200 motocicletas o bicicletas para los

tecnicos al nivel municipal.
 

5. 	 Proporcionar el equipo y materiales necesarios para la
modernizacion de 20-24 laboratorios de ciencias en las
 
Escuelas Normales.
 

6. 	 Proporcionar cquipo tal 
como mAquinas de mimeografia,

mdquinas de fotocopias y computadoras para la
reproducci6n de los materiales docentes 
en las 10-12

Escuelas Notmales y en la Secci6n de Capacitaci6n Previa

al Servicio y en Servicio en el MED. 
Este 	mismo equipo
tambien servira a los ndcleos y Droporcionara servicio a

los municipios donde se elaboran cursos de
 
profesionalizacion.
 

7. 	 Ayudar en la renovaci6n de instalaciones de internado
 
para unos 1.500 
 alumnos en 10 Escuelas Normales
 
diferentes que sirven las zonas rurales.
 

8. 	 Aunque no se recomienda que el proyecto forme parte de la
reconstrucci6n de las Escuelas Normales, se sugiere que
se atiendan las instalaciones basicas tales 
 como

servicios, instalaciones de agua centrales y el tejado de
 
los edificios.
 

9. 	 Prcporcionar 
una 	serie completa de equipos agricolas

basicos, del tipo disponible en las zonas rurales de
Nicaragua, para los 
nuertos escolares en las Escuelas
 
Normales.
 

Etapa 2 - 1992-1994 - Plena operaci6n la de
de red Centros
Innovadores de Capacitaci6n de Maestros concentrAndose en la
c-rradicaci6n del maestro no acreditado.
 

1. 
 Sufragar los gastos de comidas y el transporte para un

promedio de 6.000 maestros 
 para los cursos de
profesionalizaci6n a travds de un periodo de cinco ahos.
 

2. 	 Sufragar 
los costos de los talleres a traves de un
periodo de cinco ahos para 
unos 700 tdcnicos de nivel
regional y municipal del MED en metodologias de ensefianza
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activa y enfoques integrales para la organizaci6n de las
 
materias.
 

3. 	 Elaboraci6n de materiales para los talleres y cursos de

acreditacion.
 

4. 	 Establecimiento de un de
sistema evaluaci6n para la
evaluaci6n y 
mejora continua de los 
 cursos de
capacitaci6n previa al servicio y en servicio.
 

5. 	 Implantaci6n de los planes 
y programas 
del 	 nuevo
curriculum en 
los Centros de Capacitaci6n de Maestros y
aplicaci6n de programas para maestros no acreditados.
 
6. 	 Adaptaci6n y aplicaci6n 
 de los materiales
centroamericanos de capacitaci6n a distancia existentes
(que publicara la UNESCO en 1991) para el maestro rural
 

en regiones remotas.
 

Etapa 3 - 1993-96 - Operaci6n continua de la red de Centros de
Capacitaci6n de Maestros con hincapid en mejorar la capacitaci6n
previa al servicio de los maestros y la capacitaci6n en servicio de
los tecnicos y maestros a nivel municipal.
 

1. 	 Continuaci6n de las actieidades 1-4, 6 de la Etapa 2.
 
2. 	 Mejoramiento de la capacitaci6n previa al 
servicio al
nivel de educaci6n superior.
 

3. 	 Evaluaciones continuas de la calidad de la ensefianza en
todos los niveles incluidos en el proyecto.
 
NOTA: 
 Serd 	importante en la etapa de formulaci6n de este proyecto
coordinar estrechamente las actividades especificas con el proyecto
de Nicaragua/Holanda/UNESCO, 
que ha de comenzar a mediadcs de aho,
1991. 
 Este 	proyecto tiene muchas actividades relacionadas con la
capacitaci6n del personal al nivel central, regional y de Escuela

Normal.
 

4. 
 Ampliar 2os programas de capacitaci6n en el pais para los
maestros de la Escuela Normal 
a fin de incluir algunos
especialistas 
a nivel de secundaria en 
 las 	Areas
tem~ticas. 
 Necesitarta formularse un programa
regiones. 
Esta 	seria una forma de utilizar plenamente 
por
a
cualquier especialista exterior en 
matematicas, ciencias,


ciencias sociales o espafiol.
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IX. EDUCACION PRIMARIA PARA ADULTOS
 

Este capitulo se concentra en el programa 
nacional de
alfabetizaci6n y en los programas de educaci6n bdsica no formal
del MED, y en los 
programas de educaci6n de 
adultos de las
organizaciones privadas.
 

La baja tasa de conclusi6n de la escuela hace que 
sea
absolutamente necesario concentrarse en la educaci6n de adultos
para la formaci6n de una poblaci6n alfabetizada, pero durante
los ditimos diez ahos, la oferta de alfabetizaci6n y educaci6n
bdsica no formal de 
adultos ha disminuido espectacularmente.
Este descenso en el porcentaje de la poblacion 
analfabeta
servida es directamente atribuible al descenso en el n~imero de
individuos 
que estan dispuestos a servir 
como maestros
voluntarios. 
 La falta de maestros responsables de captar
estudiantes tambien ha resultado en una matricula mas baja. 
Las
tasas de cambio de personal docente son tambidn nds elevadas que
en el pasado, ocasionando una mayor cantide I 'e tiempo de clases
perdido, tasas de conclusi6n de la escolazi-
 1. por los alumnios mas baias y una menor eficiencia educativa.
 

En tdrminos de materiales institucionales, la Direcci6n de
Educaci6n de Adultos estA considerando opciones para adaptar o
elaborar una serie integral completa de textos para su programa
anterior, Educaci6n 
B~sica para Adultos (EBA). Debido al
contenido politico, los libros del idioma y ciencias sociales
en esta serie se consideran inaceptables. Los materiales de
otro programa 
no formal, basado en la alfabetizaci6n, para
adultos rurales, Educaci6n Popular Bazica al Campo (EPB), 
son
poco costosos de producir, contienen .'x.'Lrmaci6n practica para
el adulto rural y son pedag6gicamente superiores a los textos
de alfabetizaci6n y de EBA, pero se l2 
considera como una serie
complementaria. Asi pues, es necesario crear nuevos textos para
el programa formal, postalfabetizaci6n.
 

Se recomienda que el MED examine la compensaci6n de los
maestros de educaci6n 
no formal de adultos como forma
aumentar la participaci6n y retenci6n de maestros. 
de
 

Los textos
del Idioma y Ciencias Sociales del programa 
EBA deberdn
sustituirse. 
 Las actividades 
 Oe los donantes deber~n
concentrarse en ayudar a la Direccirn de Educaci6n de Adultos
a producir una serie de textos nuevos que reflejen la realidad
nicaraguense. Con esto se aprovecharia la actual experiencia
de la Direcci6n en su 
proyecto piloto destinado a producir
materiales pr~cticos, de bajo costo, para los adultos rurales
postalfabetizados en el programa EPB. 
Una estrategia a corto
plazo seria la adaptaci6n de la serie de educaci6n de adultos
postalfabetizaci6n de Mdxico u otros paises de Amdrica Central.
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A. Introduoci6n
 

Una creaci6n duradera del gobierno sandinista es la existencia

de un sistema de educaci6n bAsica no formal para adultos. Despuds

de la conclusi6n de la Cruzada Nacional de Alfabetizaci6n en agosto

de 1980, el gobierno spndinista institucionaliz6 la capacitaci6n de
adultos en alfabetizaci6n y numeros 
y un programa de educaci6n
 
basica no formal. 
Si bien los motivos para impartir esta educaci6n

fueron parcialmente politicos --ensefiar 
a adultos marginalmente

educados las virtudes de la "revolucion"-- los resultados de la

actividad han sido considerados, en general, como positivos

(Miller, 1985). Los datos existentes indican que cientos de miles

de adultos aprendieron a leer y escribir y las operaciones

aritmdticas y muchos de 
estos pasaron a completar su educaci6n
 
primaria.
 

Sin embargo, once afios despuds de la campafia de
alfabetizacion, ha desaparecido en gran parte el apoyo pdblico y

privado al programa. El cuerpo de voluntarios de maestros de

educaci6n no formal de adultos ha 
experimentado una notable

reducci6n durante estos dltimos diez ahos, al igual que lo ha hecho

la matricula. Los maestros, que no reciben 
ninguna forma de

compensaci6n hoy en dia, estAn mal calificados, siendo a menudo

ellos mismos egresados recientes del programa de alfabetizaci6n.
 
Muchos de los que se alfabetizaron durante la Cruzada han vuelto al

analfabetismo desde entonces por falta de materiales de lectura y
oportunidades de educacion continua. 
La estadisticas oficiales del

gobierno para 1985, el dltimo afio 
en el que se recopilaron datos

sobre alfabetizaci6n, ponen de manifiesto que la tasa de

analfabetismo habia aumentado de 12,9% inmediatamente despues de la

Cruzada a 24,9% en esa fecha. 
 Los Especialistas en Educaci6n de

Adultos del Ministerio de Educaci6n estiman que la tasa ha

aumentado quizas hasta un 45% para la 
fecha de esta evaluaci6n.
 
Esta cifra es s6lo 5% menos que el porcentaje de analfabetos
 
existentes en los dias de la subida al poder de los sandinistas.
 

Sin embargo, contindan los esfuerzos por erradicar el
analfabetismo. Actualmente, el Ministerio de Educaci6n (MED)

proporciona servicios educativos a 
adultos analfabetos y

marginalmente educados a trava de un programa nacional de

alfabetizaci6n y dos programas de educaci6n b~sica no formal. 
El

MED tambi~n ofrece un programa acelerado formal de primaria a

j6venes y j6venes adultos. Finalmente, varias organizaciones

privadas brindan educaci6n bdsica y alfabetizaci6n de adultos.
 

B. Antecedentes
 

Con anterioridad al gobierno sandinista, habia menos de 25.000

alumnos matriculados en los programas de educaci6n de adultos en

Nicaragua. Estos programas eran responsabilidad del sector privado

y grupos religiosos. Asi pues, los adultos marginalmente educados

tenian pocas opciones para mejorar su educaci6n. El adulto apenas
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alfabetizado podia completar su educaci6n primaria en un programa
nocturno acelerado que comenz6 en 1960, pero el programa se limit6
 a grandes centros urbanos 
en Nicaragua. ensefianza
La de
alfabetizaci6n si existia, pero no a travds del gobierno. 
Grupos
patrocinados por la 
Iglesia organizaron programas comunitarios,
pero estos llegaban s6lo a un pequefio porcentaje de los adultos no
 
educados en Nicaragua.
 

No fue hasta que el gobierno sandinista subi6 al poder en 1979
cuando se abordaron las necesidades de la educaci6n basica a una
escala nacional. La 
eliminaci6n de la alfabetizacion y la
introduccion de la educaci6n de adultos fueron 
 objetivos

prioritarios del gobierno revolucionario.
 

Uno de los programas sociales mds celebrados del gobierno
sandinista fue su campaia nacional de alfabetizacion anunciada por
el nuevo gobierno a los quince dias de su subida al poder. El
 programa fue denominado la Cruzada Nacional de Alfabetizaci6n (CNA)
y fue apoyado plenamente por los nicaraguenses y por la comunidad
internacional en general. El costo de US$ 
10 millones fue
financiado principalmente por donantes internacionales, estando a
la cabeza los Estados Unidos, Alemania Occidental, Suecia, Suiza y
los Paises Bajos. El Gobierno de Nicaragua suplement6 los aportes
de los donantes con sus propios fondos recaudados mediante la venta
de Bonos Patrioticos de Alfabetizacion. Los empleados publicos y
privados tambien contribuyeron a sufragar el gasto de la campana
ofreciendo mensualmente el sueldo de un dia (Miller, 1985).
 

Los autores estdn de acuerdo en que, desde el comienzo mismo
de la CNA, hubo claridad de objetivos entre los planificadores de
la educaci6n. A un nivel 
pr~ctico, la meta primordial de la
campafia 
 fue eliminar el analfabetismo como fen6meno social.

Especificamente, 
esta tarea significaba reducir la tasa 
de
analfabetismo al 10% y 15%, eitableciendo un sistema nacional de
educacion de adultos y ampliando la cobertura de la 
escuela
primaria a traves de todo el 
pais. En apoyo adicional del
desarrollo, la Cruzada habia de ayudar a las personas a 
convertirse
 en miembros mds eficaces, productivos y participantes en su pais:
comprometidos 
a la reforma social y a la participaci6n como
ciudadanos informados los
en aspectos politicos, econ6micos y
culturales de su sociedad. 
La campafia tambidn aspiraba a hacer al
publico en general sensible a los problemas y derechos de los
pobres, a promover empatia y compromiso social y a preparar a los
ciudadanos para cumplir con sus responsabilidades de hacer frente

al reto del desarrollo nacional.
 

El primer paso de la campafia fue un censo nacional de
alfabetizaci6n tomado en 1980 que puso de manifiesto que m~s del
50% de la poblaci6n de adultos (722.431) era analfabeta, con mds de
tres cuartas 
partes de la poblaci6n rural incapaz de leer y

escribir.
 

175
 



Al abordar este problema, mcs de medio mill6n de personas (una
sexta parte de la poblaci6n), 
tanto estudiantes 
como maestros,
participaron directamente en la campafia: 
460.000 como estudiantes
de alfabetizaci6n y 95.000 como maestros. 
A traves de la campaha,
unos 406.000 alumnos demostraron 
dominio de las aptitudes
elewentaJes de lectura I escritura aprobando 
un examen final de
cinco partes. La participaci6n de la mujer fue alta ya que mds de
la mitad de los maestros y estudiantes eran del sexo femenino.
 

La campafia fue declarada 
un 6xito enorme tanto dentro como
fuera de Nicaragua ya que este esfuerzo masivo logr6 reducir la
tasa de analfabetismo al 12,9%, tomando como base los resultados de
un censo posterior a la campana. 
En 1980, la Cruzada fue honrada
por la UNESCO por su "contribuci6n distinguida y eficaz en pro de
la alfabetizacion" (Miller, 1985). 
 Pero sus logros trascendieron
de la alfabetizacion. 
 Entre los resultados de la campafia pucle
incluirse el de captar 
a los j6venes, especialmente a quienes
trabajaban como Brigadistas, para causa la
la de revoluci6n;
integrar a la poblaciones rurales en la vida nacional; y ayudar a
servir de puente social y cultural entre las costas del Atldntico
 
y el Pacifico.
 

En 1981, el 
gobierno sandinista estableci6 
un programa de
equivalencia de educacion primaria de seis afios para adultos.
programa de Educaci6n Popular Bd&ica (EPB) 
El
 

voluntarios y se bas6 principalmente 
fue dictado por


en las zonas rurales. El
programa tuvo un calendario flexible y fue similar en su contenido
al cirriculum de educaci6n primaria formal para nifios, texcepto que
los teytos contenian m&s literatura politica revolucionara que los
libros de los nifos. 
Esta forma de educaci6n popular fue utilizada
por el gobiei'nc ara conseouir y mantener el apoyo politico de los
campesinos, promoviendo las virtudes de la revoluci6n. 
Los grupos
a los que se destinarnn los programas de educaci6n popular de
adultos eran cooperati-vcs de agricultore, 
 mujeres trabajadoras,
trabajadores agricolas e industriales y grupos dtnicos.
 

Los objetivos politicos de la educaci6n de adultos continuaron
durante todo el periodo sandinista. 
 De acuerdo con la estracegia
de alfabetizaci6n 
del M12D de 1987, el objetivo principal del
programa fu- proporcionar a los adultos educaci6n politica acerca
de 
la revoluci6n sandinista. 
 La educaci6n de adultos 
fue
considerada parte del proceso revolucionario y fue vista como una
fcrma de consolidar el apoyo politico y rural.
 

A pesar de la politizaci6n de la educaci6n de adultos por los
sandinistas, ese 
gobierno si proporcion6 aptitudes de 
lectura y
escritura 
a miles de adulhos analfabetos durante la Cruzada de
Alfabetizaci6n. 
El exito de esa masiva campaha de alfabetizaci6n
 es atribuido generalmente al compromiso de un pueblo y un gobierno,
nacido de la lucha por 
la liberaci6n. La participaci6
trabajo voluntario fueron elevados 
y el
 

como resultado 
de este
compromiso generalizado. El reavivar esa clase de p-rticipaci6n en
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Nicaragua es el reto principal al quc hace frente 
la actual
 

Direcci6n de Educaci6n do Adultos.
 

C. Poblacifn Beneficiaria
 

Los actuales programas de alfabetizaci6n y educaci6n bAsica no
formal del MED estAn destinados a los adultos 
analfabetos y
marginalmente educados entre 
las edades de 10 y 50 afios, segdn
informa al Director de estos programas. En las rurales,
zonas
consisten principalmente en pequefios 
 agricultoris y obreros
asalariados sin tierras. 
 En las regiones urbanas, la poblaci6n
esta representada principalmente por los pequefios comerciantes y
productores aut6nomos en el sector informal.
 

Con sus programas durante los pr6ximos seis afios, el MED tiene
proyectado concentrar 
una atencion especial en las mujeres
economicamente marginales, los grupos etnicos, los refugiados que
regresan al pais, los soldados desmovilizados de la Contra y del
Ejercito del Gobierno de Nicaragua, y los j6venes entre !0 y 14
afios de edad. 
 Esto se hara mediante la elaboraci6n de materiales
especiales que respondan a las necesidades educativas particulares

de cada grupo.
 

La poblaci6n beneficiaria es el sector mas pobre de Nicaragua,
de acuerdo con el Director de la Direcci6n de Educaci6n de Adultos.
Los posibles alumnos consideran los programas de alfabetizaci6n y
educaci6n no formal de adultos como un medio de progresar social y
economicamente en Nicaragua, 
bien encontrando un -mpleo mejor
remunerado o utilizando sus nuevas aptitudes de recursos humanos
para elevar la productividad en la finca o negocio urbano. 
 La
mayoria de los participantes entran con el deseo de completar la
educaci6n ?rimaria, aunque en realidad pocos participantes en la
educacion de adultos alcanzan ese objetivo.
 

En la act-alidad, muchos 
adultos marginalmente educados 
en
Nicaragua son el producto de un sistema educativo muy restrictivo
 que existio con anterioridad a 1979. 
En 1976, por ejemplo, del 70%
de los nifios que, aproximadamente, entraban realmente en los grados
p--imarios, mas de la mitad abandonaban la escuela dentro del lapso
de un afio. Aunque aproximadamente el 50% de la poblaci6n vivia en
zonas rurales, dos terceras partes de los 
alumnos matriculados
procedian de centros urbanos. 
Las estadisticas oficiales indicaron
que, durante la decada de 1970, s6lo 5% de los alumnos que entraban
en la escuela primaria en las zonas rurales 
completaban sus

estudios (Close, 1988).
 

1. El Analfabetismo en Nicaragua
 

En 1985, el dltimo afio para el que se dispone de datos del
gobierno de Nicaragua, se estim6 que la tasa de analfabetismo era
del 24,6%, casi el doble de la gue
tasa existia en 1980
inmediatamente despues de la Cruzada. 
 La tasa de 24,6% se cita
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actualmente en las publicaciones del MED, aunque la mayoria de los
especialistas en la educaci6n de adultos en el Ministerio admiten
 
que la cifra real quizds se aproxime mAs al 40% en su conjunto y a
mAs del 5C% en las zonas rurales. 
Los factores adversos combinados

experimentados durante los ahos 
80 de un nximero descendiente de
alumnos matriculados en los programas de alfabetizaci6n, un ndmero

creciente de 
nifios que se saltabar. totalmente el sistema de
educaci6n primaria, estimados en 20.000 anualmente, y muchos nuevos

alumnos de los programas de alfabetizaci6n que volvian al
analfabetismo, impulsaron las tasas mds elevadas de analfabetismo

citadas de mas del 40%. Para formarse una idea mejor de la
verdadera magnitud del problema, el MED estd buscando ayuda de la
UNESCO con miras a financiar un censo nacional de alfabetizaci6n en
 
1991.
 

El cuadro siguiente proporciona datos de poblaci6n sobre el
nivel de analfabetismo en Nicaragua en el periodo de 1980-1990. 
La
tasa para 1990 se basa en las 
estimaciones proporcionadas por

expertos nicaraguenses en educaci6n de adultos.
 

Cuadro 33: Porcentaje do Analfabotos en Nicaragua
 

1979 1980 1985 
 1990
 
POBLACION TOTAL* 1.768.435 
1.821.387 2.133.585 2.591.927
 
ALFABETIZADOS 884.218 
 1.586.428 1.608.724 1.555.156
 
ANALFABETOS 
 884.218 234.959 524.861 1.036.771
 
TASA DE 50,0% 12,9% 24,6% 40,0%
 
ANALFABETISMO
 

* Representa la poblaci6n de mds de 10 ahos de edad. 

D. Resultados
 

1. Direcci6n do Educaci6n do Adultos
 

Al nivel nacional del Ministerio de Educaci6n, la Direcci6n de
Educaci6n de Adultos se divide en dos secciones: Alfabetizaci6n y

Educaci6n de Adultos; y Comunicaci6n.
 

Politicamente, la Directora de la Direcci6n es partidaria de
UNO, designada en octubre de 1990, pero el Subdirector y los Jefes

de las Secciones de Educacion y Comunicaci6n proceden de la
administracifn anterior, y han estado con la Educaci6n de Adultos
desde la Cruzada de 1980. 
A pesar de esta asimetria politica, una
serie de reuniones con estos administradores indic6 que no existia

tensi6n entre la Directora y sus subordinados.
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De acuerdo con la Directora, su mas alta prioridad consiste en
sustituir 
los aspectos politicos del curr'culup por ensefianzas
acerca de loc valores democrcticos 
y la cultura y tradiciones
 
nicaraguenses.
 

La Secci6n de Alfabetizaci6n y Educaci6n de Adultos establece
la politica, y coordina y administra todos los programas de
educaci6n bdsica no 
formal de adultos del MED. 
 Esto incluye la
elaboraci6n de 
los planes anuales de acci6n, la preparaci6n del
curriculum y la ejecuci6n 
 de programas traves los
a de
representantes regionales de la Direcci6n. 
 La Secci6n de
Comunicaci6n es responsable de promover 
los programas de la
Direcci6n 
en tudo el pais y de utilizar distintos medios, tales
como 
la radio, la televisi6n, ctrteles y anuncios murales para
captar a maestros voluntarios asi como alumnos adultos.
 

Dasde 1980 a 1987, las actividades de promoci6n recibieron una
gran a.uda a tzaves de 
un programa de radio patrocinado por la
Direcci6n llamado Puno en Alto. 
El programa se inici6 con fondos
residuales de la 
Cruzada. Se transmiti6 dos veces por dia, de
lunes a viernes, durante treinta 
minutos. Las transmisiones
consistieron en uva combinaci6n de promo-iones para la educacion de
adultos e informaci6n practica para los radioyentes sobre temas
tale. como la planificaci6n 
de la familia, la nutrici6n y la
higiene. 
El programa termin6 abruptamente en 1988, victima de los
recortes presupuestarios, aunque sigui6 siendo popular entre 
los
 
rad .oyentes.
 

Las actividades de promoci6n se coordinan hoy con la Oficina
de Relaciones Publicas del MED. Las 
promociones por radio y
televisi6n anirqan a los 
individuos 
a ofrecerse voluntarios como
maestros, a los adultos no educados a participar como alumnos y a
los lideres e instituciones locales a apoyar los programas de la
Direcci6n en sus respectivas comunidades. Tambidn se distribuyen
carteles que transmiten el mismo mensaje a las comunidades en todo
el pals. Este aho, para financiar la campafia de carteles, la
Direcci6n se propone buscar la ayuda de usuarios comerciales de los

carteles.
 

La educaci6n de adultos es supervisada en las regiones por el
Delegado Reqional. La gesti6n cotidiana de los programas es
responsabilidad de especialistas en la educaci6n de adultos basados
en las regiones y los municipios, contratados directamente por el
delegado, a quien se encomienda captar, orientar, capacitar y
supervisar a los maestros voluntarios, establecer coordinaci6n con
los grupos de estudiantes de la educaci6n de adultos y recopilar
datos estadisticos sobre el 
ndmero de alumnos matriculados y
maestros voluntarios. 
 Tanibidn han de presentar informesbimensuales 
de progreso a la Direcci6n en relaci6n con los
resultados realmente obtenidc-s frente a los proyectados. Debido alimitaciones 
fiscales del gobierno, pricticamente en todas lasregiones del en la
pals, actualidad, los especialistas en la
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educaci6n de adultos son 
tambidn responsables de administrar los
 
programas de educaci6n primaria formal en su regi6n.
 

2. Perfiles del Programa
 

a. An~lisis General
 

La Oficina de Educaci6n de Adultos ofrece tres programas de
educaci6n en: 1) alfabetizaci6n; 2) educaci6n bdsica
pero acreditada, y 3) educaci6n bdsica no formal, 
no formal,
 

no acreditada.
El programa de 
educaci6n bAsica acreditada y de alfabetizaci6n,
Educaci6n Bdsica Adultos
de (EBA), se ofrece en todo el pais,
aunque no se 
dispone de materiales de instruccion en ningdn otro
idioma sino en espahol. El programa 
de educaci6n basica no
acreditada, Educacion Popular al Campo (EPB), es un programa nuevo,
introducido en 1990 sobre una base piloto en tres regiones. 
Todos
esos programas sort 
sumamente flexibles e informales. 
Los alumnos
pueden matricularse en cada uno de los programas a traves de todo
el aho escolar, que, para la educaci6n de adultos, va de abril
octubre. a
Ademas, los maestros de todos los tres programas sirven
estrictamente como voluntarios. 
 En 1990, estos programas tenian
una matricula inicial de aproximadamente 36.000 alumnos. Se estim6
que los adultos analfabetos y marginalmente educados a los que se
prestaron realmente servicios educativos en el transcurso de ese
aho ascendieron a 24.000, de una poblaci6n de adultos analfabetos
estimados en mas de 1.036.771. Las estimaciones para los programas
de 1991 son de 42.000 en el programa de alfabetizaci6n y de 36.000
 en el programa avanzado.
 

b. 
 Programa do Alfabetizacifn
 

El 
programa de alfabetizaci6n es caracterizado por los
Administradores de la Direcci6n como sumamente informal y flexible.
El calendario de las clases se fija a comodidad colectiva de los
alumnos y del maestro. 

disponible que pueda 

Las clases se celebran en cualquier lugar
obtener la comunidad. Entre los
comunes lugares
figuran escuelas, centros 
de la comunidad, viviendas
individuales y edificios e iglesias.
 

Las clases se dictan generalmente durante un ahio 
aunque, de
acuerdo con los administradores de la Direcci6n, un individuo puede
completar te6ricamente 
el programa en sesenta 
sesiones de dos
horas. El tamaho de 
la clase oscila entre
alumnos tienen edades que van de 10 a 50 altos. 
tres y diez y loa
 
Los analfabetos de
las zonas rurales comprenden aproximadamente 
un 80% de los
matriculados en el programa, segun datos de matricula del MED.
 

Los alumnos de alfabetizaci6n entrantes 
son sometidos 
a un
examen diagn6stico por el maestro en un intento de adaptar el ritmo
del programa a sus necesidades individuales. 
Se pide a los alumnos
que escriban su nombre y que realicen unos cuantos ejercicios de
lectura y escritura: primero palabras individuales y, luego, frases 
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cortas. Una vez que se hallan 
en el programa, los alumnos 
son
evaluados por el maestro cada tres meses en cuanto a su capacidad
para realizar ejercicios de 
lectura y escritura en el libro de
trabajo. 
 Los alumnos, para ser certificados como alfabetizados,
han de demostrar competencia en !a lectura, 
-a comprensi6n de la
lectura y la escritura.
 

Los egresados del 
programa de alfabetizaci6n tienen cierto
numero de opciones educativas: 
un programa acelerado de educaci6n
primaria formal del MED; Educaci6n Bdsica de Adultos, un programa
equivalente de educacion primaria no formal; y, en algunas zonas
rurailes, el programa de educacion popular basica, otro programa de
educacion basica no formal, 
no certificado, cnmo equivalente de
educacion primaria. 
No se dispone de datos sobre las selecciones
educativas de los egresados, pero la mayoria 
no continda con su
educacion, segun informa el 
Director del Programa. En las 
zonas
rurales, aproximadamente un 30% entran en 
el programa EBA. Un
nmmero igual de egresados 
de los programas de alfabetizaci6n
basados 
en las zonas urbanas entran 
en el programa acelerado de
primaria que se ofrece exclusivamente en lugares urbanos.
 

Con el gobierno sandinista, 
los alumnos de la escuela de
segunda ensehanza estaban obligados a impartir educaci6n de adultos
como forma de servicio social. 
 Tos maestros de alfabetizaci6n no
estudiantes recibian 
 alguna forma de compensaci6n por 
 sus
actividades, aunque la cantidad descendi6 constantemente durante su
administraci6n. Inicialmente, la ayuda fue material, consistente
en vestimenta, alimentos y una linterna para dictar los cursos en
zonas no electrificadas. Posteriormente, el gobierno proporcion6
a los maestros un estipendio mensual igual a aproximadamente la
mitad del salario minimo. Aun 
cuando la ayuda en terminos
absolutos fue minima, 
en 
la economia dificil de Nicaragua en la
decada de 1980, a menudo fue suficiente para motivar a los
individuos a ofrecerse como voluntarios para la ensefianza.
 

La participaci6n y retenci6n de los maestros en el programa ha
descendido de acuerdo con el 
descenso en la compensaci6n de los
maestros. 
Segun las estadisticas del MED, el ndmero de maestros de
alfabetizaci6n ha descendido a unos 9.000 
en la actualidad de un
maximo de 18.869. El personal de la Direcci6n estima que el cambio
anual de personal docente es del 80%, aproximadamente.
 

Tambidn se espera que los maestros voluntarios desempefien un
papel principal en la captaci6n de estudiantes para el programa.
De acuerdo con el Especialista Regional en Educaci6n de Adultos, a
menudo lee 
ayudan en estas actividades 
los lideres locales del
gobierno, las iglesias, las asociaciones privadas de la comunidad
 
y las cooperativas agricolas.
 

Paralelamente a le tendencia dentro del sistema de educaci6n
primaria formal, las calificaciones de los maestros voluntarios han
cescendido considerablemente durante los ditimos diez afios, segdn
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informa el Director del programa. Una mayoria de los voluntarios
tienen una educacion del cuarto grado y se hallan entre los 25 y 30
ahos de edad. Hoy 
es tan probable que un voluntario de
alfabetizaci6n sea un nuevo alfabetizado como un egresado de la
educacion primaria. Aproximadamente un 80% no han completado su
educaci6n primaria. Un 5% de los voluntarios han tenido alguna
capacitacion o experiencia como maestros formales. 
Esta tendencia
 se debe en parte a la falta de compensaci6n de los voluntarios. En
general, se considera que los maestros basados en las zonas urbanas
 
estan mejor calificados que sus homologos en las zonas rirales.
 

El descenso en las calificaciones de los maestros ha hecho que
la capacitacion de los maestros sea absolutamente necesaria. Este

aho, debido a limitaciones presupuestarias, se dispone de pocos
fondos para esta actividad. Ademas, el nivel actual de cambio de
maestros hace que la capacitaci6n sea una mala inversi6n en estos
momentos. En pasado, los
el maestros recibian capacitaci6n en
servicio cada mes de los especialistas municipales en educaci6n de
adultos. Los maestros eran capacitados en la metodologia 
de
alfabetizacion e instrucci6n en educacion basica y en la

organizaci6n de programas de educaci6n.
 

Tal como se ilustra en el Cuadro 34, 
si bien el numero de
analfabetos en el pais ha aumentado en afios recientes, la matricula
 
en el programa de alfabetizaci6n ha descendido espectacularmente.

En su aho mdximo despues de la Cruzada de 1983, 
61.167 adultos
recibian capacitacion en alfabetizaci6n. Sin embargo, para 1990,

la matricula habia descendido a 15.706. 
 De dstos, un 37% alcanza
la alfabetizacion de acuerdo con los dItimos datos disponibles del
MED. El descenso en la matricula es una consecuencia directa del
descenso en la participaci6n de los maestros puesto que los
maestros son responsables de captar alumnos. A medida que un
descenso en la participacion 
de los maestros ha superado a la
matricula cada vez menor, la relaci6n de alumno a maestro ba
descendido de 3,24 en 1983 1,92
a en la actualidad. Las
estadisticas del MED tambien indican que 
el programa beneficia

principalmente a los adultos de las zonas rurales que representaban

un 75%, aproximadamente, de los participantes 
totales en el
 
programa entre 1982 y 1986.
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Cuadro 34: Tendenciau en la Partioipaci6n do
 
Alumnos y Maestros
 

1983 1986 
 1990
 
Maestros 
 18.869 13.060 
 8.158
 
Alumnos 
 61.167 35.006 15.706
 
Raz6n de Alumnos a 3,24 2,68 
 1,92

Maestro
 

Participantes que 28.872 
 13.016 5.497
 
alcanzan la
 
Alfabetizaci6n*
 

Porcentaje de 
 47,2% 37,2% 
 35,0%

Alumnos
 

* El ndmero de alumnos que alcanzan la alfabetizaci6n es una 
proyecci6n puesto que dispuso de cifras reales. La
no se 

proyecci6n se fundamenta en una tasa de conclusi6n del 37%, la
tasa promedio para los afios 
de 1983 a 1987, los datos mts

recientes que pudieron obtenerse del MED.
 

De acuerdo con Juan Arrien, el representante de la UNESCO en
Nicaragua, que ha estado trabajando eA 
 la educaci6n por mds de
treinta afios, el descenso en la participaci6n de los maestros no es
la unica causa del descenso en la matricula en los programas de
alfabetizaci6n. Atribuye una importancia igual a los efectos de
desplazamiento de 
la guerra, a las presiones econ6micas de los
itimos cinco ahos que no han permitido a los pobres tener tiempo
de ocio suficiente 
para aprender y a las reducciones en el
presupuesto del Ministerio de 
Educaci6n para promoci6n en el
 
programa.
 

c. Educaci6n Bisica do Adultos
 

El programa de Educaci6n BAsica de Adultos 
(EBA) comenz6 en
marzo de 1981, como 
un programa de equivalencia de educaci6n
primaria no formal para 
adultos rurales. El programa, con el
gobierno anterior, se llam6 Educaci6n Popular de Adultos. 
 Hasta
1986, el programa abarc6 un periodo de seis axios. 
 Posteriormente
 
se ha condensado a tres.
 

Al igual que el programa dp alfabetizaci6n, EBA es flexible e
informal en su instrucci6n. 
 Las clases son pequefias, oscilando
entre 5 y 15 a&umnos. luchos participantes son egresados recientes
del programa de alfabetizaci6n. El programa tambien sufre
mismas dificultades que el programa 
las
 

de alfabetizaci6n en la
captaci6n y retenci6n 
de un grupo de maestros voluntarios
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calificados. Los maestros para este 
programa 
han de haber
completado su educaci6n primaria, como minimo, aunque se declara
que muchos no lo han hecho. 
Entre 1983 y 1990, la participaci6n de
maestros descendi6 de 21.994 a unos 2.000.
 

El programa se basa principalmente en las zonas rurales, como
un programa equivalente de educaci6n primaria 
mAs formal, pero
analogo, ofrecido a las 
zonas urbanas de Nicaragua. Debido a que
EBA es equivalente a una 
educaci6n primaria, atrae 
a un ndmero
importante de j6venes rurales de mAs de 10 afios de edad que estan
interesados en progresar a la escuela secundaria. 
No se dispone de
datos estadisticos 
con respecto al porcentaje de egresados que
optan por continuar su educaci6n al nivel general o de secundaria
tdcnica. 
 De acuerdo con el Director del programa, la mayoria de
los alumnos terminan su educaci6n al concluir la EBA. 
De los pocos
que optan por entrar en la escuela secundaria, la gran mayoria se
muestran inquietos con 
el metodo formal de ensefianza y, con el
tiempo, se retiran, de ordinario antes de comenzar el segundo aflo.
 
Los alumnos aprenden el idioma espafiol, las matemdticas, las
ciencias sociales y las ciencias fisicas. 
 Durante el primero y
seundo ahos, los 
 individuos 
se educan en el
matemAticas. idioma y las
En el iltimo 
aho, tambidn reciben instrucciones en
las ciencias sociales y naturales.
 

La matricula en el programa EBA tambidn ha descendido desde
1983. Para 1990, 
la matricula habia descendido a 19.432 de una
cifra mAxima en 1983 de 105.041. 
 La tasa de retenci6n entre los
alumnos ha sido, como promedio, del 40% desde 1983.
 

d. Educaci6n Popular Bfisica al Campo
 

El Programa de Educaci6n Popular Basica al 
Campo (EPB) se
introdujo en 1990 sobre una base piloto en diez comunidades en las
Regiones II, III y VI 
como programa equivalente de educaci6n no
primaria. Asi 
pues, el programa estA 
destinado 
a los adultos
rurales no interesados en entrar en el sistema formal de educaci6n

al graduarse.
 

El curriculum es un programa de tres afios. 
 Sin embargo, los
materiales de instrucci6n para el segundo y tercer 
afios estcn
todavia en vias de elaboraci6n. 
El MED espera introducir el afio 2
en 1993 y el ahio 3 en 1993. Con el tiempo, el MED espera dictar el
programa a nivel nacional, en espafiol, criollo, ingles, miskito y

sumo.
 

Exceptc 
en lo que respecta al curriculum diferente, este
programa opera de la misma forma 
no 
formal que el programa EBA.
Sin embargo, la edad de los alumnos es generalmente mds avanzada
puesto que el programa estA destinado a individuos que 
no estdn
interesados 
en obtener 
una educaci6n secundaria. 
 En 1990, el
programa sirvi6 
a unos 
1.000 adultos rurales, de acuerdo con 
el
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Subdirector de la Direcci6n. No se dispone ain de de
datos

matricula para este programa.
 

El programa EPB fue creado por el MED despuds de observar quemuchos egresados adultos de las zonas rurales en el programa dealfabetizaci6n estaban optando por no continuar su educacion en el
programa EBA. Mediante el programa EPB, el MED espera impartir una
educaci6n mAs practica a los adultos rurales cuyas oportunidades

para educacion continua postprimaria son limitadas. 
 Hay alguna
superposicion entre el programa EPB y EBA ya que ambos 
ofrecen
educaci6n basica, flexible, principalmente informal, al adulto
 
rural.
 

El programa esta dividido en tres ciclos de un aho. 
El aho 1
se llama Unidades Comunes y consiste en 10 folletos de 20 pdginas
sobre temas de educaci6n prActica para e- adulto rural tales como
planificaci6n de la 
familia, derechos 
de la mujer, atenci6n de
salud preventiva, sexualidad humana y cultivos. 
 Estos folletos
abundan en grAficos fAciles de 
comprender y narraciones, y
colectivamente, parece que son materiales de instrucci6n prActicos
y mAs estimulantes que los del programa 
EBA y el programa de

alfabetizaci6n.
 

El segundo afio del programa se llama Estudios Especificos, y
se dedicarA a proporcionar a los adultos informaci6n practica
relacionada con su regi6n especifica de residencia. 
El curriculum

difiere segdn la regi6n, dependiendo de la base economica de la
 zoaa. 
 Por ejemplo, en la regi6n productora de algod6n del pais,
los adultos aprenderAn acerca de metodos mejorados de cultivo del
algodon, proceso del algod6n y comercializaci6n del producto. 
Se
elaborarAn diferentes curriculums para otras zonas agricolas del
pais. 
 El tercer aho del programa serA un conjunto optativo. Los
aluimnos tendran un 
ndmero de materias tradicionales de entre las
 que seleccionar. 
El MED estA en vias de elaborar los textos para
los afios 
2 y 3, pero carece de fondos para la publicacion. Asi
 pues, no esta claro hasta el momento cuAndo se ampliara el programa
 
a otras partes del pais.
 

3. Administraci6n do la Alfabotizaci6n y la Educaci6u do 
Adultos No Formal
 

a. Financiamiento del Programa
 

El presupuesto aprobado 1991 la
para para Direcci6n
Educaci6n de Adultos es, en total, de US$ 584.310. 
de
 

Doscientos mil
d6lares de este total representan fondos agregados fecha
en
reciente al presupuesto de la Direcci6n por el Ministerio deFinanzas. Aparentemente estos fondos fueron reasignados al MED delMinisterio de la Defensa. Direcci6nLa proyecta utilizar estedinero para proporcionar a los voluntarios materiales que lesayuden a impartir su ensefianza. Estos materiales son, entre otros,linternas, zapatos, vestimenta y luces. Con un contingente de 
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10.000 maestros de educaci6n de adultos, aproximadamente, y los
gastos por persona para este afo serian de US$ 20.
 
Puesto que todos los maestros 
sirven sin remuneraci6n, los
costos del personal representan s6lo 12,5% del presupuesto total.
La mayor parte del presupuesto se asigna a promoci6n (38%) de los
programas de educacion de adultos y a la publicaci6n y distribucion
de materiales de instrucci6n (31%).
 
El presupuesto de este aio es sumamente austero, segdn informa
el personal la
de Direcci6n. 
 Por primera vez 
en la historia
reciente, no se han asignado fondos para capacitaci6n de maestros,
aunque la necesidad de dicha capacitaci6n es grande dada la falta
de experiencia docente entre 
los voluntarios 
actuales.
cantidad de US$ Una
49.375 
 se ha presupuestado para que los
especialistas regionales de la educaci6n de adultos visiten las
comunidades 
escolares. 
 Con cada uno de los 103 
especialistas
regionales y municipales de !a educaci6n de adultos responsables de
supervisar 
a unos 100 maestros 
de educaci6n 
de adultos, este
presupuesto para viajes no les permitird visitar el terreno con una
frecuencia suficiente para realizar de forma adecuada su labor de
supervision.
 

La Direcci6n ha dependido de ayuda 
externa durante 
estos
ditimos ahos para distintas actividades de desarrollo. Desde 1986,
el Gobierno de Finlandia, a traves de su 
agencia de desarrollo
Finnida, ha financiado un proyecto de cinco ahos dirigido por la
UNESCO por valor de 
US$ 700.000. 
 El proyecto, llamado Apoyo
Estrategico para la Educaci6n Popular de Adultos, tiene programado
terminar en junio de 1991. 
 El proyecto ha financiado talleres de
capacitaci6n 
de maestros, 
la publicaci6n y distribuci6n de
materiales de instrucci6n y la compra de acondicionadores de aire,
mAquinas de escribir y otro equipo de oficina. Una agencia
italiana, Movimiento Laico para America Latina, ha proorcionado
US$ 25.000 desde 1987 para la elaboraci6n e impresi6n de la nueva
serie de libros de EPB. 

US$ 

Este aho, el UNICEF esta proporcionando
2.000 para sufragar los gastc , del
nacional de taller de capacitaci6n
1991 para especialistas regionales 
en educaci6n deadultos.
 

El plan anual de 1991 de la Direcci6n incluye una propuesta
para obtener fondos de los Estados Unidos para la adquisici6n de
nuevos textos del Idioma y Ciencias Sociales para el programa EBA
asi como nuevos 
 libros para alfabetizaci6n
aritmdticas. y operaciones
 

b. Provisi6n de los Servicios
 

La Direcci6n de 
Educaci6n de 
Adultos estA 
a cargo de un
Director, de un Subdirector, un Jefe de Comunicacion y Promoci6n y
un Jefe de 
Programas de Alfabetizaci6n 
y Educaci6n BAsica 
No 
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Formal. Estos individuos cuentan con una Oficina Nacional dotada
 
de 43 tecnicos y auxiliares.
 

La oficina nacional es responsable de establecer la politica,
elaborar el presupuesto anual y el plan de actividades, formular el
curriculum, promover los programas y supervisar las operaciones al
 
nivel regional.
 

Todo el personal al nivel normativo de la Direcci6n son
antiguos maestros. La mayoria provinieron cle la Direcci6n de

Educaci6n de Adultos durante la Cruzada Nacional de Alfabetizaci6n.

El personal carece de materiales de investigacion, asi como de
experiencia tecnica en las areas de administraci6n de la educacion,

investigaci6n y evaluacion.
 

Hay 43 especialistas en educacion de adultos radicados en las
 nueve regiones y otros sesenta 
 radicados en los distintos

municipios. Todos los especialistas en educaci6n de adultos estan
integrados, ya supervisan
que otros sistemas de educaci6n del
Ministerio de Educaci6n a nivel local, bien preescolar, primaria o
secundaria. Los 103 especialistas en educaci6n estan muy diluidos
 
por toda Nicaragua, especialmente cuando se considera que 
son
responsables de supervisar y proporcionar apoyo tecnico a mas de
10.000 maestros voluntarios. En teoria, se 
supone que celebren
consultas con estos maestros mensualmente. En realidad, rara vez
pueden hacerlo debido a su pesada carga de trabajo y reducido
 presupuesto para viajes. 
 En el pasado, la compensaci6n pagada a
los maestros voluntarios aseguraba que los maestros serian vistos
 
por el personal del MED al menos una vez al mes. 
Esta oportunidad

de celebrar consultas con el voluntario, de forma regular, es ahora
inexistente ya que 
los maestros sirven sin remuneraci6n. El
trabajo del especialista en educaci6n de adultos es complicado aun
mais en la actualidad por el frecuente cambio los
de maestros
 
voluntarios.
 

La comunicaci6n entre las oficinas al nivel nacional y de
campo no tiene lugar de una forma sistematica o 16gica. La oficina

nacional 
lleva a cabo la elaboraci6n de los planes anuales,

presupuestos y curriculums 
sin aporte formal alguno de las
regiones. Las metas para la estrategia a largo plazo 
de la
Direcci6n, por 3jemplo, para 
 el periodo de 1991-96, se
establecieron sin consulta previa con las oficinas regionales para
comprobar si podian alcanzarse. La elaboraci6n del curriculum

tambien se beneficiaria de un aporte sistemdtico del terreno, en
especial de los maestros voluntarios que estan mejor situados para

comentar sobre 
las necesidades y preferencias educativas 
de los
 
alumnos adultos.
 

La transmisi6n de datos del campo 
a la oficina nacional es
otro problema. Los municipios recogen datos mensuales sobre el
 nu uero de matriculas iniciales y reales, 
y de maestros. La
intormaci6n se agrega al nivel regional y se envia bimensualmente
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a la oficina nacional de estadistica (hasta 1984, 	la Direcci6n tuvo
su propio departamento de 
 estadistica).

habitualmente 	 Los datos legan
tarde, reduciendo 
su valor como
planificaci6n y evaluaci6n. En caso, 

herramienta de
 un
matricula inicial para 1989 no 	
los datos sobre la


los recibi6
Educaci6n de Adultos hasta diciembre de 1990. 	
la Direcci6n de
 
Los datos que se
recopilan tienen un uso limitado. 
 La informacion sobre las tasas
de retenci6n en programas de educaci6n con entrada libre como los
de la Direccion carecen esencialmente de significado. 
 Los datos
sobre resultados 
 y tasas de conclusi6n 
 del programa de
alfabetizaci6n entre los matriculados iniciales de los programas
EBA y EPB serian mucho mas utiles.
 

La Direcci6n 
no tiene capacidad de investigaci6n ni fondos
para financiar la investigaci6n. 
 No se dispone de informaci6n
detallada sobre 
las calificaciones 
de los maestros, metodos de
ensefianza, exitos pedagogicos y perfil de los alumnos. 
Esta clase
de informaci6n seria muy dtil para elaborar un curriculum eficaz.
 

4. 
 Calidad de la Instrucci6n
 

a. Ensefianza
 

La ausencia 
de remuneraci6n 

sumamente 	 para los maestros ha hecho
dificil 
 para la Direcci6n 
 atraer y mantener
voluntarios. 	 a
La tendencia experimentada durante el tiempo
transcurrido desde la Cruzada de una participaci6n de maestros cada
vez menor concuerda con la reducci6n constante de la compensaci6n
abonada 
a los voluntarios. 
 Menos maestros ha significado menos
alumnos ya 
que los maestros 

captaci6n de los alumnos. 

son los principales agentes de
Todos en la Direcci6n de Educaci6n de
Adultos citaron la contrataci6n y retenci6n de maestros calificados
como las necesidades 
mcs apremiantes. 
 La compensaci6n de 
los
maestros de alguna forma es considerada por la Direcci6n como la
dnica manera viable de atraer a voluntarios calificados.
 
La incapacidad de mantener a voluntarios se manifiesta en una
tasa de cambio de personal de aproximadamente 80% por afio, segdn el
Director de los programas. 
De ordinario, las clases exerimentan
varios maestros por afio. 
 La calidad de la 
instrucci~n 
sufre
considerablemente por la perturbaci6n constante 	en el aprendizaje
que ocurre entre la llegada de los maestros sustitutivos.
 

Las calificaciones 
de los maestros 
tambidn han descendido
desde la Cruzada. De acuerdo con 
el personal de 
la Direcci6n,
menos del 10% son 
maestros capacitados
completado la escuela primaria. 	
y la mayoria no han


Nos es raro que un maestro haya
sido un alumno en uno de los programas de educaci6n de adultos del
afio anterior. 
Aun cuando estos voluntarios estdn bien motivados,
su capacidad para hacer participar a los alumnos en un aprendizaje
estimulante tropieza con 
su 
falta de capacitaci6n y experiencia
como maestros. 
En consecuencia, se considera que la mayoria de los
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voluntarios enseflan muy mecdnicamente, y que rara vez se desvian

del manual de instrucci6n.
 

La capacitaci6n de maestros desempefia un papel vital ya que la
mayoria de los voluntarios carecen de experiencia. Desde 1987, la
Direcci6n ha podido utilizar 
fondos donados Dara financiar la
capacitacion de maestros. 
La capacitaci6n se lleva a cabo a nivel
nacional una vez al afio. La capacitaci6n se realiza de acuerdo con
 un sistema piramidal, comenzando con un taller de cuatro o cinco
dias, que tiene Jugar marzo
en en Managua. El personal de la
Direcci6n imparte capacitacion a los especialistas regionales de la
educaci6n de adultos en alfabetizaci6n y metodologia de la
educaci6n EBA, la organizaci6n de los programas de alfabetizaci6n
 
y EBA y la recopilaci6n y elaboracion de informaci6n estadistica.

Talleres posteriores analogos 
se repiten al nivel regional con
participaci6n de los especialistas municipales en educaci6n de
adultos. 
 La piramide concluye al nivel manicipal en el que los
especialistas municipales 
 en educaci6n adultos
de ensefian

directamente a maestros
los voluntarios. Tedricamente, los
especialistas de educaci6n deben 
continuar proporcionando ayuda
tecnica a los maestros voluntarios cada dos semanas durante el aiio
escolar. 
La escasez de fondos no les ha permitido reunirse con esa

frecuencia en estos ultimos afios.
 

La supervisi6n de los maestros por 
los especialistas
regionales de educai6n se 
ha hecho menos rigurosa en afios
recientes debido a lac reducciones en el personal y los fondos para
viajes. El numero de especialistas municipales en educaci6n de
adultos se redujo en un 50% 1990 y 1991. LoE
entre fondos para
viajes permitiran a cada especialista regional en educacion de
adultos trasladarse al 
campo una vez por semana. Esto no serd
suficiente para permitir a los 103 especialistas e,. educaci6n de
adultos iromover la educaci6n 
de adultos en las comunidades,

contratar a nuevos maestros y establecer consultas mensuales con el

ndmero de mas de 10.000 maestros existentes. Como resultado, los
niveles de participacion en el programa probablemente desciendan

adn mas este afio, continuando una tendencia que comenz, en 1984.
 

b. Materiales de Instruoci6n
 

Los materiales de instrucci6n para los tres programas estdn

disponibles s6lo en espafiol. los
Asi pues, 100.000 aj.unnos de
habla no hispana que hay en Nicaragua son incapaces de porticipar
en el programa. 
De acuerdo con el personal de la Direcci6n, todos
los materiales de instrucci6n estdn en vias de 
ser traduci.dos al
inglds, miskito y sumo. Esperan completar este trabajo para el
 
pr6ximo afio.
 

El programa de alfabetizaci6n se ensefia s6lo con una
combinaci6n de texto-libro de trabajo. 
Debido a la aguda escasez

de textos, los alumnos se ven obligados en muchas regiones a
devolver los libros cuando salen del programa. El libro actual fue
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introducido 
en 1987 
y estA libre de propaganda politica. 
 Sin
embargo, el manual del maestro que le acompaha ha sido retirado de
circulaci6n por el gobierno actual debido a varias referencias a la
"agresi6n imperialista" y a "los prccesos revolucionarios,. 
 La
Direcci6n estd produciendo un nuevo manual para este afio escolar.
De acuerdo con el Director de la Direcci6n, no se considera que el
texto-libro de trabajo actual sea suficientemente estimulante. 
Por
consiguiente, la Direcci6n Lspera obtener ayuda de los donantes
para adquirir nuevos materiales de alfabetizaci6n el pr6ximo aflo.
 
Los materiales de instrucci6n para el programa EBA consisten
en una serie de textos del idioma y matemdticas para ics grados uno
al tres y un texto de ciencias sociales y ciencias naturales para
el tercer grado. 
Estos se introdujeron en 1988.
del idioma y el texto de 

Todos los textos
ciencias sociales se
curriculum debido han retirado del
a su 
contenido politico. La Direccion estd
buscando ayuda de la USAID/Nicaragua para sustituir estos libros.
 
En el transcurso de la evaluaci6n, el programa RTAC se ofrecio
a suministrar 
a la Direcci6n libros 
de educaci6n de
Mexico. adultos de
Estos libros serian una serie completa para tres niveles
de postalfabetizaci6n del programa. 
Los libros serian adquiridos
con los fondos que quedan en el contrato del contratista RTAC para
proporcionar 
tex'os de primaria y secundaria. El equipo de
evaluaci6n tuvo la oportunidad de examinar los libros y determin6
que se necesitardn importantes revisiones para adaptar el contenido
cultural y el idioma mexicano a Nicaragua.
equipo como Tanto los miembros del
el 
personal de RTAC estiman que aproximadamente una
tercera parte de cada 
libro en la serie 
deberd
adaptaci6n. someterse a
Esto requerira 
la formaci6n 
de un equipo de
especialistas nicaraguenses en educaci6n de adultos para analizar
los libros y efectuar los cambios, tal como se hizo con los textos
de primaria y secundaria.
 

Se estAn contemplando dos opciones adicionales.
Director Primero, el
de la Direcci6n quisiera analizar
educaci6n de otro material de
adultos de 
Centroamdrica 
para determinar 
si se
necesitarian menos adaptaciones. 
 Segundo, existe el sentimiento
general en la Direcci6n de que, si el grupo pudiese producir textos
en el mismo periodo de tiempo y con una ayuda financiera comparable
a la que se necesitaria para 
adaptar los textos, esto seria
preferible.
 

Los materiales para el programa EBA son menos formales que los
utilizados por los nifos en el sistema de educaci6n primaria.
texto de ciencias naturales, por ejemplo, 
El
 

prActica ofrece informaci6n
al adulto rural 
sobre atenci6n 
de salud preventiva,
cultivo y nutrici6n. 
El texto de matemdticas tambidn estd escrito
en beneficio del adulto rural ya que los ejercicios subrayan las
finanzas del negocio agricola.
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Los materiales de instrucci6n de primer afto producidos en
fecha reciente en el programa EPB se 
consideran mds practicos y
estimulantes que los utilizados por el programa 
EBA o de
alfabetizaci6n. Los materiales, que consisten en diez libros en
riastica, 
 son poco costosos de producir y contienen dibujos
estimulantes que sirven para 
ilustrar asi como para romper 
la
monotonia de leer 
un texto continuo. 
 Cada libro, de beneficio
prdctico, estA dedicado a un tema diferente destinado a mejorar el
nivel de vida del adulto en 
las zonas rurales. Por ejemplo, se
ensefian a los estudiantes los 
aspectos fundamentales de la
planificaci6n de la 
familia, la higiene personal, el riego y la

salud personal preventiva.
 

Aun cuando el curriculum no ha sido desarrollado plenamente
para el programa EPB, en esta etapa parece que tendria un beneficio
inmediato mayor para el adulto rural que el curriculum EBA.
 

5. Educaci6n Continua
 

Uno de los numerosos retos que afronta la 
Direcci6n es la
necesidad de ofrecer mds oportunidades educativas al egresado de la
educaci6n no 
formal y de alfabetizaci6n. 
 Una falta de opciones
para que los nuevos alumnos alfabetizados continden su educaci6n
les hace a veces recaer en el analfabetismo. La ausencia de
oportunidades de educaci6n continua 
hace mds que ocasionau la
atrofia del 
cerebro de la persona alfabetizada. A menudo, los
adultos se sienten menos motivados para entrar y completar el
programa de educaci6n basica, a menos que lo consideren un paso

hacia una educaci6n adicional.
 

El personal de la Direcci6n convino sin excepci6n en que han
de establecerse vinculos entre los programas de educaci6n basica no
formal y las escuelas tecnicas industriales y agricolas 
en
comunidad. El concepto, tal 
la
 

como lo ha formulado la Direcci6n,
consiste en hacer que estas escuelas ofrezcan 
tambidn talleres
periodicos a los 
adultos rurales incapaces de asistir 
a tiempo
completo a las clases. 
Tambien se ofrecerian clases por la noche
 para ajustarse al calendario laboral de los adultos.
 

E. 
 Planes Futuros do la Direcci6n
 

Consciente de los retos que afronta, la Direcci6n tiene un
temario completo para el futuro, a pesar de la falta de fondos para
ejecutarlo con exito. 
Las actividades futuras de la Uirecci6n se
concentran en efectuar mejoras en la contrataci6n y retenci6n de
maestros, la matricula estudiantil y la educaci6n continua. 
 En
este sentido, la Direcci6n parece tener una buena comprensi6n de
 sus necesidades programaticas mAs vitales.
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1. Contrataci6n y Retenoi6n do Maestros
 
La Direcci6n reconoce que los maestros no estardn motivados a
ofrecerse como voluntarios sin la posibilidad de recibir alguna
forma de compensacion, especialmente 
durante este periodo
dificultad econ6mica por el que atraviesa el pais. 

de
 
Para atraer y
retener a maestros calificados, el Director de la Direcci6n estA
proponiendo que 
el Ministerio 
ofrezca 
a los maestros de la
educaci6n primaria un increaento salarial del 25% para dictar una
clase de educaci6n bdsica 
no formal 
o de alfabetizaci6n.
incremento Este
salarial 
guarda proporci6n 
con el 25% de tiempo
adicional que el individuo tendria que emplear ensefiando a adultos,
aproximadamente ocho horas por semana. 
 Esto no s6lo motivaria a
los individuos 
a dictar la educaci6n de adultos si no que, 
en
algunos casos, elevaria el nivel de experiencia de los maestros.
Sin embargo, esta propuesta quizds no sea factible dado el estado
de austeridad fiscal del gobierno.
 

2. 
 Matricula Estudiantil
 

La Direccion formul6 en fecha reciente un plan de seis afos
para su prcgrama de alfabetizaci6n hasta 
1996. La meta 
de la
Direcci6n consiste en proporcionar capacitaci6n en alfabetizaci6n
a 360.000 individuos durante ese pe-iodo, aunque, tomando como base
la experiencia hist6rica, s6lo unos
alfabetizaci6n. 133.200 alcanzardn la
Aun cuando esta meta es noble, no se alcanzard a
menos que se 
dediauen recursos adicionales
alumnos. El a la captaci6n de
plan no ofrece estrategias para lograr esta 
meta.
Como parte de este plan, la Direcci6n espera tambidn capacitar a
12.000 maestros y 660 especialistas en educaci6n de adultos. 
Estas
metas tambidn parecen ser poco pragmAticas considerando que el MED
no tiens fondos disponibles en 1991 para la capacitaci6n.
 

Tal como se indica en el Cuadro 35, para 1996 se espera que la
poblaci6n con 10 ahos 
de edad y mcis aumente en 509.720 a 3,1
millones. 
Incluso si la meta de matricula del plan de seis ahos se
alcanza plenamente, el 
nivel de analfabetismo en Nicaragua s6lo
descendera marginalmente debido al gran ndmero 
de analfabetos
existentes. Aunque con el plan 
se impartiria capacitaci6n 
a
360.000, tomando como base la informaci6n hist6rica, s6lo 133.200
lograrian la alfabetizaci6n. 
 Al propio tiempo, la base de
analfabetos se ampliaria en 100.000 de una cifra estimada de 20.000
nifios 
cada ao que llegan 
a la edad dc 10, que son analfabetos,
habidndose saltado completamente el sistema de educaci6n primaria.
El increnanto neto en la actividad de seis aftos
seriv reducci6n de do la Direcci6n
una 
 s6lo de 33.200 analfabetos.
parece que un esfuerzo en 
Asi pues,
qran escala 
destinado a proporcionar
alfabetizaci6n a la actual poblaci6n analfabeta de mAs de 600.000
es 
la dnica forma de reducir notablemente el analfabetismo en un
breve espacio de tiempo.
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Cvndro 35: 
 Cambio Proyectado an la Taua de Analfabetismo
 
Daspuds del Loezo Completo do las Metas do
 
Capacitaci6n on Alfabotizaci6n del NED
 

199 Para 1996
lPoblaci6n Total con 
 2.686.662 
 3.208.641
m~s de 10 Afios
 

Alumnos Alfabetizados 
 60.000 
 360.000
 
Capacitados Proyectados
 
por el MED
 
Alumnos que logran !a 
 22.000 
 133.200
 
Alfabetizaci6n (37%)
 

Nuevos Analfabetos 
 20.000 
 100.000
 
Cambio Neto en ea.... -33.200
 
Ndmero de Analfabetos
 
Analfabetos Totales 
 660.919 
 627.719
 
con mas de 10 Ahos
 
Tasa de Alfabetizacion 
 24,6% 19,5%
 

S61o para evitar que 
se amplie la poblaci6n de analfabetos,
tendrd que ensefiarse, cuando menos, 
a 20.000 adultos analfabetos
anualmente a leer y escribir. 
En 1990, el MED logr6 impartir s6lo
a 5.497 adultos estas aptitudes basicas. 
 Asi pues, el ndmero de
analfabetos a los que se llegard con el programa de alfabetizaci6n
del MED tendra que ampliarse espectacularmente en afios venideros siel Gobierno de Nicaragua no desea quedar adn mds a la zaga en susesfuerzos por reducir el arialfabetismo.
 

3. Educaci6n Continua
 

A fin de ampliar las oportunidhdes educativas 
para los
egresados del programa, la Direcci6n estd en vias de formular una
propuesta para 
coor-inar sus programas con las oportunidades
educativas no 
 formales ofrecidas 
 por otros Ministerios,
principalmente los de Salud y Agricultura, que ofrecen servicios de
promoci6n de salud
la y extension 
agricola a las poblaciones
rurales. 
La Direcci6n tambidn proyecta coordinar sus actividades
con la comunidad de organizaciones no gubernamentales de educadores
 no formales, SINACAP, 
el sistema nacional de capacitaci6n
profesional y tdcnica, y las escuelas agricolas y tdcnicas de nivel
secundario. 
Estos vinculos servirdn para complementar la educaci6n
de la 
 Direcci6n con una capacitaci6n mds tdcnica en dreas
relacionadas con 
la esfera profesional individual. Tambidn
servirian para atraer a 
mds alumnos a los programas de la Direcci6n
 con poco costo adicional para el gobierno.
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F. PZograzaa Generales Formales do Bduoaci6n do Adultos del MED
 

El MED tambidn ofrece un programa formal de educaci6n primaria
y secundaria para adultos. 
 Debido a que el curriculum de estos
 programas es mas formal y 
se asemeja mucho al curriculum
tradicional para los nihos, es administrado bajo la Direccion de
Educaci6n General. 
 El programa de educaci6n primaria se denomina

Primaria Acelerada, que constituye un programa acelerado de tres
afhos. 
 Hay dos programas de educaci6n secundaria: un programa de
escuela 
nocturna tradicional para trabajadores denominado Media
General para Trabajadores, y un programa de Educaci6n a Distancia,
 
que es un programa por correspondencia.
 

1. Educaci6n Primaria Acelerada
 

En 1990, el programa de educaci6n primaria acelerada se
transfiri6 de nuevo a la 
Direcci6n de Educaci6n General, de la
Direccin de Educaci6n de Adultos, que habia estado administrando

el programa desde 1986. 
Esta parece haber sido una buena solucion
 
por el MED puesto que el curriculum del programa y la edad de los
alumnos se asemejaban mas a los del 
programa tradicional de
educaci6n primaria que a los del programa EBA no formal.
 

El programa, conocido anteriormente como Centro de Educaci6n
de Adultos (CEDA), se inici6 en 1960 
como programa de educaci6n
primaria formal, plenamente acreditado. El programa siempre se ha
concentrado en las zonas urbanas de Nicaragua. 
 La instrucci6n se
imparte por la noche para atender a los adultos que trabajan. Las
clases se dictan por tres horas diarias, de lunes a viernes. Los
 
maestros son remunerados por el 
MED y algunos ensefian tambidn
durante el dia. El nivel de calificaciones y grado de estabilidad

de los maestros es, de acuerdo con 
la Direcci6n de Educacj6n de
Adultos, mejor que 
entre los maestros de educaci6n no formal

adultos, pero peor que entre 
los maestros regulares de educaci6n
 
primaria.
 

El programa acelerado de primaria para adultos en 1990
matricul6 a un total de 14.418 alumnos, una disminuci6n de 7.232
alumnos o 33% desde 1983. 
Las mujeres representaron 47% del total.

La mayoria de los alumnos estdn comprendidos entre las edades de 15
 y 20 ahos. El programa predomina en las areas urbanas ya que s6lo
6% de los alumnos proceden de las zonas rurales de Nicaragua. La

mayoria de las clases se celebran en las escuelas primarias. El
porcentaje de participantes en el primer aio que llegaron al ciclo
III o al grado quinto es del 53%, aproximadamente. A nivel
nacional, las relaciones de alumno a maestro han sido como promedio

de 31 a 1. No se dispone de datos estadisticos con respecto al

grado en que los egresados del programa contindan su educaci6n al
 
nivel secundario.
 

De acuerdo con el Director de Educaci6n de Primaria Acelerada,
el programa adolece de algunos de los 
mismos problemas que el
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programa de educaci6n de adultos no formal. Se dice 
que 	los
maestros estAn mal calificados, que el cambio de personal docente
es elevado y que el curriculum necesita hacerse mAs estimulante y
pertinente para las necesidades del alumno adulto.
 

2. 	 Zducaci6n Becundaria General
 

La educacion a distancia y la educaci6n nocturna se imparten
ambas en programas de cinco afhos, 
ofrecidos principalmente en las
zonas urbanas. Los dos programas tienen una matricula total de
120.000 alumnos, aproximadamente, pero todos salvo 2.000 de estos
alumnos estan matriculados en la escuela nocturna.
 

Ambos son programas de educaci6n secundaria acreditados con lo
que califican a los egresados para la entrada 
en la universidad.
La mayoria de los alumnos estan comprendidos entre las edades de 25
 
a 40 ahios.
 

El programa nocturno dicta clases por tres horas cada noche,
cinco dias por semana. El curriculum es exactamente el mismo que
el del programa diurno.
 

Las clases de educacion a distancia se reunen formalmente con
el maestro los s~bados, durante todo el dia, de 8 de la mahana a 6
de la tarde. 
El maestro tambien estA disponible para reunirse con
los alumnos que necesitan ayuda en midrcoles 
por la noche. El
mdtodo de instrucci6n para la educaci6n a distancia subraya el
aprendizaje independiente pero, sustancialmente, el material no
difiere del programa diurno. 
 Cada maestro en la educaci6n a
distancia tiene entre 15 y 20 alumnos. 
 Los alumnos son evaluados
periodicamente medianta examenes. 
Los maestros y materiales para
ambos programas son financiados totalmente por el MED. 
La mayoria
de los maestros tienen otros puestos docentes en el MED durante el
dia. Los maestros con estos dos programas de secundaria reciben un
sueldo inferior a los de los maestros diurnos debido a que trabajan

menos horas.
 

0. 	 Programas Privados de Alfabetizaci6n y de Educaci6n de Adultos
 
Bdsica no Formal
 

Hay dos organizaciones privadas que ofrecen alfabetizaci6n y
educaci6n bAsica formal,
no 	 ademas del MED. Alfabetizaci6n y
Literatura (ALFALIT) y el 
Consejo de Iglesias Evangelicas Pro-
Alianza Denominacional (CEPAD) que son organizaciones basadas en la
Iglesia Cristiana. 
 Tanto CEPAD como ALFALIT reciben fondos
considerables de 
distintas organizaciones cristianas 
en Europa,

Estados Unidos y el CanadA.
 

ALFALIT fue fundada en 1961 en Costa Rica. 
 La misi6n
fundamental 
de la organizaci6n es proporcionar capacitaci6n 
en
alfabetizaci6n a adultos en las zonas rurales. 
Desde su fundaci6n,
ALFALIT ha establecido operaciones 
 en trece paises
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latinoamericanos. 
 ALFALIT/Nicaragua

capacitaci6n comenz6 a proporcionar
en alfabetizaci6n 
en 
1961. Desde la Cruzada de
Alfabetizaci6n de 1980, ALFALIT hd servido mAs como agente para los
programas 
 de alfabetizacion 
 del MED 
 que como proveedor
independiente de capacitaci6n en alfabetizaci6n.
 

ALFALIT sirve 
 a 80 comunidades 
 rurales en Nicaragua,
incluyendo la Costa Norte Atlntica, donde se imparte capacitaci6n
en alfabetizacion en los idiomas miskito y sumo. 
ALFAIIT emplea a
un especialista en educacion en cada regi6n, el cual es responsable
de promover el programa y de contratar a los maestros. 
 En 1990,
500 maestros contratados por ALFALIT impartieron capacitacion en
alfabetizaci6n 
a mas de 
1.500 adultos rurales 
(esos maestros
alumnos de ALFALIT se incluyen como y
 
agregadas del MED). 

parte de las estadisticas
ALFALIT compensa a sus maestros cada mes con
un pequeho estipendio.

calificaciones de 

Segln informa el Director de ALFALIT, las
los maestros 
son similares
contratados poi: el MED. 
a las de los
Sin embargo, el cambio de personal docente
es mucho menor, debido en parte al incentivo intrinseco adicional.
Los maestros reciben capacitacion y son evaluados dos veces por mes
por el especialista regional de educacion.
 

CEPAD fue fundada en 1973 para proporcionar ayuda en caso de
desastres a las victimas del seismo de 1972. 
 Ademds de impartir
educaci6n de primaria y alfabetizaci6n a los adultos, CEPAD ofrece
servicios tecnicos a los adultos en las zonas rurales en Areas de
agricultura, salud y pesquerias.
 

En la educaci6n 
 en alfabetizaci6n,
estrechamente con ALFALIT. CEPAD colabora
 
de Nicaragua. 

CEPAD opera en todas las zonas rurales
En 1990, la organizaci6n imparti6 capacitaci6n en
alfabetizaci6n 
a 500 adultos de 
160 comunidades rurales
cifras tambien se (estas
reflejan en los datos agregados del MED). 
 Al
igual que ALFALIT, CEPAD tambidn compensa 
a sus maestros con un
pequeho estipendio mensual.
 

CEPAD tambidn proporciona educaci6n primaria a los pastores y
lideres 
de iglesias evangelicas 
locales mediante un programa
acelerado por correspondencia. 
El curriculum consiste en m6dulos,
similares 
a los del programa de educaci6n 
a distancia
secundaria del MED. para
Los maestros son contratados y remunerados
totalmente por CEPAD. 
El programa es acreditado por el MED, pero
no recibe subvenci6n 
financiera 
del Ministerio. 
 Los alumnos
reciben instrucci6n en el curriculum de educaci6n primaria formal
del Idioma, Matemdticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.
En 1990, el programa tuvo una matricula de 330 alumnos.
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E. Conolusiones y Recomendaciones
 

1. 	 Conclusiones
 

a. 	 La Direcci6n de Educaci6n de Adultos estA hallando
sumamente dificil contratar y mantener a maestros

calificados para los 	 de
programas alfabetizaci6n y
educaci6n basica no formal. 
 A menos que se recompense
financieramente a los maestros de estos programas por sus

actividades, 
 los programas continuaran teniendo
dificultades en 
la contrataci6n y mantenimiento de
maestros. 
Ademas, una gran porci6n de la inversi6n anual
del MED en capacitaci6n de maestros 
 seguird
desperdiciandose en tanto que el cambio de maestros siga

siendo elevado.
 

b. 	 El descenso en la participaci6n de los maestros desde
1983 ha tenido un impacto directo 
sobre la matricula

estudiantil que ha experimentado un descenso analogo.
Una vez que los programas puedan captar a maestros,

deberian producirse incrementos en la matricula
 
estudiantil.
 

c. 	 Ademas 
del MED, dos organizaciones privadas imparten

capacitacion en alfabetizaci6n. Los maestros de estas
organizaciones son remunerados con un pequeho estipendio

mensual para animarles a permanecer con el programa. 
Los
estipendios mensuales abonados 
a los maestros por dos
organizaciones privadas que 
imparten capacitaci6n en
alfabetizaci6n han tenido un efecto saludable en lo que
respectd al cambio de personal dentro de estos programas.
 

d. 	 Hay desacuerdo sobre el grado verdadero de analfabetismo
 
existente en Nicaragua. Las estimaciones oscilan entre
la tasa oficial del MED del 24,6% y una tasa elevada del
45%. Probablemente la ta-a de analfabetismo este hoy por
encima del 24,6% ya que 
esa cifra corresponde a 1985.

Desde entonces, es probable que 
el descenso en la
matricula de alfabetizaci6n y el incremento en el ndmero

de nifios analfabetos que llegan a la vida adulta se hayan

combinado para elevar el nivel de analfabetismo.
 

e. 
 Los programas EBA y EPB son m~s similares que diferentes
 
ya que ambos son programas de educaci6n basica no formal
destinados al adulto rural. Por tanto, existe
duplicaci6n de esfuerzos con respecto a la elaboraci6n de
 
materiales de instrucci6n.
 

f. 	 Se hall6 que todos los materiales de instrucci6n eran
adecuados, excepto los textos politizados del Idioma y
Ciencias 
Sociales del Programa Educaci6n Basica de
Adultos (EBA). 
 Sin 	 embargo, la Direcci6n estd
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considerando opciones para adaptar 
o crear una 
serie
completa integrada de textos para este programa. 
 Los
materiales de alfabetizaci6n son pedag6gicamente buenos
y pueden utilizarse 
en el futuro. 
 Los 	libros de
Educaci6n B~sica 
al Campo (EPB) son 
poco 	costosos de
producir, contienen informaci6n practica para el adulto
rural y se les considera pedag6gicamente superiores a los
textos de alfabetizaci6n y de EBA.
 
g. 
 Ninguno de los programas de educaci6n 	 de
no formal
adultos del MED estd llegando a la poblaci6n de habla no
hispana de Nicaragua. 
 Asi 	pues, el MED 
no esta
satisfaciendo 
 las necesidades 
de 	 alfabetizaci6n 
y
educaci6n basica de miles de ciudadanos nicaraguenses en
la regi6n de la Costa Atlantica.
 
h. 	 Cada especialista regional 
en educaci6n de adultos es
responsable de supervisar, capacitar y contratar a un
promedio de 100 maestros voluntarios. La fuerte carga de
trabajo de los especialistas regionales de educaci6n de
adultos y la falta de fondos para viajes no les permite
supervisar, adiestrar y celebrar consultas 
de forma
adecuada y regular con los maestios voluntarios tal como
se requiere. 
 Esto 	ha contribuido a un 
descenso en la
calidad de la enseanza y a un incremento en el cambio de
 

maestros.
 

i. 	 Las oportunidades de educaci6n continua y materiales de
lectura son escasas en las zonas rurales. Muchos nuevos
alumnos alfabetizados recaen en el aaalfabetismo debido
a falta de material de lectura de postalfabetizaci6n u
oportunidades educativas en las zonas rurales.
 
j. 	 Las oportunidades son limitadas para que los egresados dela educaci6n 
basica se beneficien 
de los programas
ofrecidos por otras instituciones educativas.
 
k. 
 No parecen recopilarse en el MED datos sobre las tasas de
resultados en la alfabetizaci6n, las tasas de conclusi6n
del programa EBA y el ndmero de maestros voluntarios paracada 	 programa. La recopilaci6n sistemdtica de estos
datos mejoraria grandemente la evaluaci6n y planificaci6n


del programa.
 

1. 
 La Direcci6n de Educaci6n de Adultos elabora curriculums,
presupuestos, planes anuales y establece la politica sin
solicitar apoyo 
del 	campo. El proceso de toma de
decisiones 
 altamente 
 centralizado 
 conduce a 
 la
formulaci6n de una politica de la Direcci6n que estA al
margen de la realidad en las regiones.
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m. 	 La Direcci6n de Educaci6n de Adultos 
 ha estado
dependiendo de la asistencia por donantes durante los
ditimos tres ahos para financiar la capacitacion de los
maestros, la adquisici6n del equipo 
de oficina, el
mantenimiento del equipo y la impresi6n de los materiales
de instrucci6n. 
 El MED es incapaz de sostener la
educaci6n de adultos a los niveles actuaes de actividad

sin apoyo de los donantes.
 

2. 	 Recomendaciones
 

a. 
 El MED debera considerar la instituci6n de las siguientes
medidas para contratar y mantener maestros adicionales de
alfabetizaci6n y educaci6n bdsica no 
formal, asi como

alumnos adultos.
 

Exigir a los estudiantes 
de las escuelas de
preparaci6n de maestros que ensefien la educaci6n de
adultos en sus comunidades locales durante un aflo
 como parte de sus estudios.
 

Establecer un 
sistema de incentivos con premios
para los maestros de alfabetizaci6n que capacitan
al mayor nlmero de analfabetos 
en su respectiva
region. 
Los premios serian suficientemente grandes
para motivar a los individuos a ofrecerse 
como
voluntarios para la 
ensefianza y llegar a un 
gran
ndmero de adultos analfabetos.
 

Ofrecer becas la
de universidad 
a alumnos de
secindaria que eduquen con dxito 
a un ndmero
previamente determinado de adultos 
en el programa

de educaci6n bdsica no formal.
 

Realizar una 
campaha nacional de mercadeo social
encaminada a promover el valor de la alfabetizaci6n
 
y el 	trabajo voluntario para impartir la educaci6n
 
de adultos.
 

b. 	 Deberd realizarse un censo de analfabetismo o encuesta
representativa de analfabetismo 
a fin de obtener una
mejor comprensi6n de 
la realidad del problema. Esta
informaci6n permitiria MEDal concentrar mejor susescasos recursos en determinadas regiones y cohortes de

la poblacin.
 

c. 	 Los programas de Educaci6n Bdsica de Adultos (EBA) yEducaci6n Popular Basica deberian consolidarse para
eliminar duplicaci6n. 
El nuevo curriculum deberia ser no
formal y ensehar informaci6n prdctica de la que el adulto
rural pueda beneficiarse 
 inmediatamente. 
 Deberia
integrarse en el curriculum 
un m6dulo optativo, de
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aprendizaje mAs formal, para atender las necesidades de
los alumnos 
interesados en obtener certificaci6n de
escuela primaria y proseguir a la educaci6n secundaria.
 

d. 	 Los textos controvertidos 
del Idioma y las Ciencias
Sociales del programa 
EBA deberian sL.-tituirse. En
condiciones ideales, 
esto 	deberia hacerse mediante la
producci6n de una serie de textos nuevos que reflejen la
realidad nicaraguense y aprovechen 
 los 	 materiales
prActicos que ahora se estAn elaborando. Sin embargo, la
Direcci6n, la A.I.D. y el contratista de adquisicion de
textos deberan sopesar los factores de tiempo y costo a
fin de determinar si una estrategia mAs eficaz en funci6n
del costo seria la adaptaci6n de la serie mexicana u otra
serie de educaci6n de adultos de postalfabetizaci6n de

Centroamerica.
 

e. 	 El MED debera traducir todos los materiales de
alfabetizacion y educaci6n de adultos a los idiomas no
hispanos de Nicaragua a fin de ofrecer educaci6n
equitativa a todas las poblaciones del pais.
 

f. 	 Los directores 
de las escuelas primarias deberan ser
designados por el MED como consultores/supervisores de
los maestros voluntarios de alfabetizaci6n en educaci6n
de adultos en las comunidades en las que la cobertura de
los programas de educaci6n de adultos por especialistas
regionales y tdcnicos de 
 educacifn de idultos es
inadecuadao 
 Los directores proporcionarian el apoyo
vital necesario a los maestros 
voluntarios. 
 Los
especialistas en educaci6n primaria recibirian informes
de estado sobre la educaci6n de adultos durante sus
visitas regularmente programadas a Las escuelas
 
primarias.
 

g. 	 Deberd 
animarse al MED a coordinar sus programas de
alfabetizaci6n y educaci6n bAsica para adultos con 
los
programas de 
 educaci6n ofrecidos 
por 	las escuelas
agricolas y tdcnicas, 
los ministerios del gobierno,
SINACAP, las organizaciones voluntarias privadas y las
organizaciones no gubernamentales, en un esfuerzo por
ampliar las oportunidades de educaci6n continua para los
adultos rurales. 
Al propio tiempo, deberdn hacerse mAs
asequibles para los adultos rurales materiales de lectura
atractivos para los nuevos alumnos alfabetizados, tales
 como un peri6dico para el programa de alfabetizaci6n o,

incluso, tiras c6micas.
 

h. 	 El MED deberd comenzar a recopilar sistemiticamente datos
sobre tasas de resultados de alfabetizaci6n, tasas de
conclusi6n del programa de educaci6n b~sica y el ndmero
de maestros en cada 
programa. Los Directores de las
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i 

escuelas primarias deberdn recopilar esta informaci6n de

los maestros voluntarios y transmitirla a los

especialistps municipales y regionales en educaci6n

durante las visitas de campo que estos han de realizar a
 
las escuelas primarias.
 

El MED necesita establecer un sistema mds participativo

de operaci6n 
que reciba aportes sistematicos de los

especialistas regionales y municipales en la educaci6n de

adultos, 
asi como de los maestros voluntarios, sobre

cuestiones relacionadas con los planes del programa, la
 
elaboraci6n del curriculum, 
 la evaluacion del
 
presupuesto, la metodologia de ensefianza, 
la promoci6n

del programa y la obtenci6n de voluntarios.
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X. RELACXONEB ENTRE LA ESCUBLA Y LA COMUNIDAD
 

En este capitulo se presenta la informacion qpe se recopil6
sobre estructura de la 
comunidad, condiciones econ6micas,
organizaci6n politica, relaciones de los padres con los maestros
y las escuelas, concepci6n de los maestros 
acerca de la
comunidad, y la naturaleza de la participaci6n de los padres en

el proceso educativo.
 

La pobreza en Nicaragua estd generalizada y creciendo a una
tasa dcsconocida, lo que resulta en altos niveles de
desnutrici6n en forma de atrofia; al menos 30-35% de los nios
de edad escolar se ven afectados y un numero igual estd sometido
a riesgo. Las conoecuencias educativas y para la salud de la
atrofia son una 
deficiente capacidad cognoscitiva, 
una mc:.or
actividad aerobica, menor capacidad de atenci6n y mayores tasas
de mortalidad y morbilidad. 
 Todos estos factores repercuten
sobre la capacidad de aprendizaje, los resultados en la escuela,
la repetici6n de grados y las tasas de deserci6n.
 

Otra consecuencia de 
la pobreza y la inestahilidad
ecor6mica ha sido un incremento en el de
ndmero f11milias
centradas en la madre, lo que impone una creciente presion sobre
los nihos de participar en la fuerza laboral y emplear tiempo
cuidando a hermanos mas jovenes, con los consiguientes efectos
negativos sobre la asistencia a la 
escuela y los resultados
 
escolares.
 

Las organizaciones de la 
comunidad estdn relativamente
libres de influencia politica y faccionalismo. Existe una buena
estructura organizativa para interaccion entre la escuela y los
 
padres.
 

Tanto los padres como los maestros reconocen la necesidad
de mejorar los edificios escolares y las instalaciones del aula,
y el deterioro fisico 
en muchas escuelas hace prdcticamente
imposible la ense-anza y el aprendizaje, pero el mejoramiento
de la infraestructura ha de 
ir acompahado de una seguridad

adecuada para evitar el robo.
 

En el ambiente economico actual, la mayoria de las familias
hallardn dificil pagar los nuevos materiales de instrucci6n. La
aceptaci6n general por los maestros de los nuevos libros ha sido
positiva, pero los libros han de utilizarse a travds de todo un
aho escolar para efectuar una evaluaci6n adecuada.
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Se recomienda que, a fin de invertir el deterioro en la
nutrici6n, se instituyan prog-amas de alimentaci6n escolar con
la cooperaci6n de otras agencias donantes, para proporcionar
una cantidad 
adecuada de proteinas animales con las que
contrarrestar los efectos negativos de la atrofia.
 

Los esfuerzos debern concentrarse la renovaci6n y
en
construcci6n de escuelas como areas de la mayor necesidad,
incluyendo partes de Nicaragua con altas concentraciones de
poblaciones desmilitarizadas.
 

Deberd emprenderse un estudjo sistemdtico de los costos
de oportunidad de la escolaridad primaria 
junto con una
evaluaci6n del sacrificio econ6mico asociado con la compra de
libros, dtiles escolares y otros gastos educativos.
 

A fin de asegurar una cobertura representativa y detectar
posibles variaciones geograficas o 
3ocioculturales en la estructura
organiza~iva, las actitudes y los comportamientos, 
se visitaron
todas las seis principales regiones administrativas de Nicaragua.
Las limitaciones de tiempo y los paros laborales en las aerolineas
nacionales no permitieron visitar las dos Regiones Aut6nomas (RAAN
y RPAS) y la Zona Especial (ZE-3) a lo largo de la frontera sur con
Costa Rica, pero 
se obtuvo suficiente informaci6n del 
programa
bilingue intercultural dei MED en Managua para dar una idea general
de los programas y los principales problemas.
 

A. Condiciones Econ6micas
 

A fin de examinar el papel de los residentes de la comunidad
y su estructura organizativa en relaci6n con la educaci6n primaria,
ha de evaluarse el estado econ6mico de las areas tanto rurales como
urbanas. 
 Ha de hacerse hincapid principal en el hecho de si las
familias con nihos pueden o no satisfacer sus necesidades minimas
en tdrminos de vivienda, instalaciones 
sanitarias,
nutrici6n. La hip6tesis es salud y
la de que las familias que no pueden
albergarse y alimentarse de 
forma adecuada tienen una 
capacidad
limitada para desviar recursos financieros escasos hacia la compra
de libros y otros fitiles escolares, pagar las cuotas de matricula
en la escuela, compartir los costos de mantenimiento y reparaci6n
de las escuelas y contribuir a las organizaciones de padres. 
Los
datos presentados en esta secci6n provienen de publicaciones del
gobierno y de visitas de 
campo por 
los miembros del equipo de
evaluaci6n.
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1. Extensi6n do la Pobreza an Nicaragua: Datom Resumidou
 

Debido a la gran fluctuaci6n 
en el valor de la moneda
nicaraguense, a fuentes mitiples de ingreso familiar, a las re as
de cooperaci6n familiar, 
a la producci6n para el consumo en el
hogar y al pago en especie, es prdcticamente imposible determinar
la naturaleza 
y extension de la pobreza utilizando el ingreso
monetario como medida. 
 Un mOtodo de alternativa consiste 
en
examinar la capacidad de una familia para 
satisfacer ciertas
necesidades basicas en terminos de una cesta de alimentos basicos
 y el mantenimiento de una nutrici6n adecuada.
 

Los criterios empleados para clasificar a las familias como
capaces de satisfacer las necesidades bdsicas frente a aquellas que
son incapaces de hacerlo en distintos grados se basan en un
indicador compuesto que combina las siguientes medidas:
 

La Calidad Inadecuada de la Vivienda es determinada por
la presencia de suelos de tierra y/c paredes y techos de
lata o materiales aprovechados, tales como cart6n y

trozos de madera.

El Hacinamiento se basa en el hecho de si cuatro 
o mds
 personas duermen o no en la misma habitaci6n.
Los Servicios Insuficientes consisten en la falta de agua
potable y/o una letrina dentro 
de los limites de la
vivienda o el recinto circundante.

Los Bajos Niveles Educativos se miden en tdrminos de una
familia que tiene al menos un nifto de edad escolar que no
asiste d ninguna clase de escuela.
La Alta Dependencia Econ6mica se define como familias que
tienen al dos
menos individuos economicamente

dependientes del cabeza de familia que no ha completado

la escuela primaria.
 

Si una o mas de estas medidas se aplica a una familia, esta es
clasificada como pobre. 
Estas familias se subdividen, ademds, en
familias en extrema pobreza, si dos de las medidas son aplicables,
y familias en la miseria, -i se aplican tres o mas. 
 Ademas, las
familias que no se califican para ninguna de estas medidas 
son
consideradas como capaces de 
satisfacer las necesidades bdsicas
(necesidades basicas satisfechas-NBS) frente 
a aquellas que no
pueden hacerlo, tomando como base una o mds medidas (Necesidades

basicas insatisfechas-NBI).
 

La encuesta sociodemografica de 1985 demostr6 que el 43% 
de
las familias en Managua deberian clasificarse como pobres y, para
fines 
de 1989, la tasa habia aumentado a 45,7%. El cuadro a
continuaci6n muestra 
la distribuci6n total de 
quienes pueden
satisfacer las necesidades bdsicas en relaci6n con las que no
pueden hacerlo y un desglose por cabezas familia
de del sexo
femenino frente al masculino. 
Cabe advertir que el porcentaje de
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familias pobres es notablemente 
mcs elevado para las familias

encabezadas por una mujer.
 

Cuadro 36: Niveles de Pobroza en Managua do 1985 a 1989
 
(porcentaje de familias)
 

1985 
 1989
 

Marzo 
 Dciembre
 
Indicadores de Total Vardo Hembra Total Vardn Hembra Total Var6n Hembra 
pobreza 

Pueden satisfacer 

neces 1dades 
57,0 58,7 53,1 54,3 56,0 50,0 54,5 59,4 45,1 

No pueden 

sat1sfacer 
43,0 41,3 46,9 45,7 44,0 50,0 45,5 40,6 54,9 

neces1dades 

Fuente: SPP 1990 

De las familias en estado de pobreza en 1985, 12,7% 
fueron
clasificadas en extrema pobreza y 3,6% en la miseria. 
En 1989, el
nivel de extrema pobreza no habia cambiado notablemente, pero el
nivel de miseria 
se habia casi duplicado, aproxim~ndose al 6,6%.
En terminos de los indicadores especificos que constituyen
indice compuesto el

NBI, el ndxmero de familias con alojamiento
inadecuado y con servicios insuficientes aument6, mientras que el
grado de hacinamiento disminuy6, los niveles educativos mejoraron
ligeramente 
y el grado de dependencia econ6mica permaneci6


constante.
 

MAs de catorce meses han pasado desde las encuestas analizadas
arriba y, entretanto, la economia ha seguido empeorando. No hay
forma de saber cudnto han aumentado los niveles de pobreza, pero
los estudios de casos cualitativos presentados al 
final de esta
secci6n proporcionan una amplia indicacion de los problemas que
tienen muchas familias 
en satisfacer las necesidades basicas.
Antes de pasar a los estudios de caso, conviene realizar un examen

de los datos de nutrici6n disponibles.
 

2. Extensi6n do la Desnutrici6n en Nicaragua
 

En tdrminos generales, la ingesti6n de calorias y proteinas de
la poblaci6n nicaraguense ha descendido sustancialmente desde 1986,
el afto cuando el consumo promedio cumpli6 las normas minimas. El
cuadro a continuaci6n presenta el descenso de 1986 a 1989.
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Cuadro 37: Consumo do Caloria 
y Proteinas do 1986 a 1989 

Elementos 1986 1987 1988 1989 

Nutritivos 

Calorias 2.160 1.932 1.610 1.591 
(kcal.) 

% de Requisitos 
Diarios 

116,7 114,7 87,0 86,0 

Proteinas 
(gramos) 

49,8 44,7 38,9 37,5 

% de Requisitos 
Diarios 

99,0 89,2 77,6 74,9 

Fuente: SPP 1990
 

La creciente deficiencia de proteinas y calorias en la
poblaci6n general significa que una porci6n importante sufre cierto
grado de desnutrici6n o estA en ripsgo de sufrirla. 
Los grupos mds
susceptibles 
de sufrir efectos mas agudos son los nifios y las
mujeres encinta o lactantes que tienen necesidades de nutrici6n mas
elevadas. 
 Cuando se consideran las necesidades de nutrici6n mas
elevadas junto con los niveles actuales de pobreza, el tamafho de
los ddficit de proteinas y calorias es, en realidad, mucho mayor
para una 
gran proporci6n de la poblaci6n nicarar-ij:'nse. Adeicis,
algunas de las regiones del pais se ven mcs afect,.Aas que otras.
En el cuadro siguiente se presenta la distribucion relativa de la
desnutrici6n medida utilizando la estatura para la edaC de nifios de

6 a 9 afhos en 1986:
 

Cuadro 38: Desnutrici6n por Regiones do los Nifios de 6 a 9 afios
 
1986
 

Desnutrici6n
 

Regi6n Total 
 Moderada Aguda
 
I. Esteli 22,6 
 17,2 5,4
II. Le6n 20,9 16,6 
 4,3
III. Managua 15,3 
 13,0 2,3
IV. Granada 27,4 20,4 
 7,0
V. Juigalpa 24,8 
 18,4 6,4
VI. Matagalpa 29,5 21,2 
 8,3
ZE-3 San Carlos 16,0 
 12,2 3,8
 
Promedio Nacional 22,0 17,0 5,0
 

Fuente: Priner Censo Nacional de Talla en SPP 1990
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El cuadro arriba 
indicado presenta la desnutrici6n en la
cohorte de 6 a 9 afos como la mds elevada en Matagalpa, seguida de
Granada y Juigalpa, y esas tres regiones estAn 7,5, 
5,5 y 2,8
puntos porcentuales sobre el promedio nacional de 22%. 
 Los datos
etnogrAficos presentados posteriormente en esta secci6n tambien
indican niveles mds elevados de pobreza y desnutricion en estas
mismas regiones. 
Cabe advertir que dstas son cifras resumidas que
son aplicables a traves de todos los niveles de ingresos y clases
sociales. Nuevamente, teniendo presentes los niveles de pobreza y
la situaci6n econ6mica 
en deterioro. 
los niveles actuales de
desnutrici6n han de 
ser mucho mds elevados, especialmente en las

clases mas bajas.
 

Los datos sobre nutricion mas recientes disponibles para el
equipo fueron recopilados en 1989 de estudios de 
caso en cuatro
regiones, sin incluir Managua. 
 Los datos consistieron en la
estatura para la edad desagregada en los niflos menores de un aho y
los niflos de 1 d 5 aflos, y se presentan 
en el cuadro a
continuacion. 
Puesto que se utilizaron diferentes cohortes de edad
y mediciones, los datos de 1986 y 1989 no son comparables, pero, al
menos, dan una estimaci6n aproximada de la magnitud de los deficit
 
de nutrici6n.
 

Cuadro 39: Desnutrici6n Porcentual on los Nifios Menores do 6 afios
 
en las Regiones I, II, IV y VI 
- 1969 

Regiones T na -n 
de ia 

Muest,'a 

Peso 
Excesivo 

Normal En 
Riesgo 

Desnutridos Riesgo + 
Desntrido 

I. EsteLf 
<1 aho 
1-5 ahos 

36.385 
15.24 
21.141 

3,0 
4,9 
1,7 

47,5 
63,0 
36,3 

28,7 
19,9 
35,0 

20,8 
12,2 
26,9 

49,5 
32,1 
61,9 

11. Ledn 
<1 afo 
1-5 ahos 

35.849 
16.362 
19.487 

2,7 
4,2 
1,5 

55.4 
69,0 
43,9 

26,4 
16,2 
34,9 

15,5 
10,6 
19,7 

41,9 
26,8 
54.6 

IV. Grenada 
'C1 aft 
1-5 al s 

10.647 
5.952 
4.695 

9,3 
10,5 
7,7 

47,2 
A0.5 
43,0 

20,2 
18,6 
22,3 

23,3 
20,4 
27.0 

43,5 
39,0 
49.3 

VI. Hataga[tp 
<1 afo 
1-5 ahoe 

30.856 
16.273 
14.583 

5,1 
7,8 
2,1 

52,2 
60,0 
43.0 

25,6 
19,8 
32,2 

17,2 
12,4 
22,7 

42,8 
32,2 
54,9 

Fuente: Program do Control deL Crecimlento on SPP 1990 

Tal como puede verse, los niveles generales de desnutrici6n en
las cuatro regiones en los nifios 
menores de 6 oscilan entre un
mAximo de un 23,3% en Granada y un minimo de 15,5% 
en Le6n. Un
examen de la diferencia entre los nihos menores de 1 aho y los de
1 a 5 ahos muestra un incremento considerable en el grupo de m~s
edad; Esteli y Granada 
son casi seis puncos porcentuales mcs
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elevados. 
En otras palabras, aproximadamente una cuarta parte de
los nifIos que entrarAn en el primer grado en estas cuatro regiones
sufren cierto grado de desnutrici6n. 
Si uno combina el porcentaje
de nifios Bometidos a riesgo de desnutrici6n con los que ya estdn
desnutridos, los porcentajes se 
tornan alarmantemente altos. 
 En
Esteli, 61,9% de los nihos de 1 a 5 ahos estan sometidos a riesgo
o desnutridos, en Le6n y Matagalpa el porcentaje es de casi 55% y
en Granada, casi la mitad de los nifios que entraron en la escuela
en 1989 estaban desnutridos o en riesgo de sufrir desnutrici6n. En
vsta del poder adquisitivo en deterioro experimentado por las
fi.milias nicaraguenses en el curso de estos 
itimos catorce meses,
muchos de quienes estaban sometidos a riesgo de desnutricion en
1989 habrdn cruzado la linea decisiva y sufriran cierto grado de
desnutrici6n mientras que se hallan en el primer aho de ia escuela.
 

En 1989, el Ministerio de Salud emprendi6 un estudio nacional
de 7.905 nifios de edad escolar seleccionados al azar, de 6 a 14
afios, utilizando 
las medidas antroprometricas estandar de la
estatura para la edad, el peso para la edad y la razon de peso por
estatura, tal como se 
indica en el Cuadro 40.
 

Cuadro 40: Desnutrici6n en los Niios do Edad Escolar 
do Nicaragua - 6 a 14 afios 

ruoos de Edad 

Ctasificaci n 6-9 10-12 1;-14 
Nutricionat 
 Varones Hevbras Varones 
 Ilembras Varones Hemras 

Estatura para (aEdad (porcentaje) 
Normal 45,5 47,9 
 33,6 35,8 
 23,7 26,3
En Riesgo 32,7 36,1 37,6 33,5 32,8
Desnutridos 
 38,9
21,8 16,0 28,8 
 30,7 43,4 
 34,7
Rlesgo+Desnutridos 54,5 
 52,1 66,4 64,2 
 76,2 73,6
 

Peso naraLa Edad ( rcentaie)
 

NormaL 46,7 
 46,2 33,9 37,3 
 26,3 46,3
En Riesgo 37,9 
 42,9 48,6 45,5 
 42,0 38,7
Desnutridos 15,4 10,9 
 17', 17,2 31,7 15,7
5

Riesgo+Oesnutridos 1
53 3 53r8 &)i 627 
 73,7 53,7
 

Peso-Estatura (porcentaje)
 
Nor=. 73,8
En Riesgo 76,3 86,222,5 19,5 12,1 1000 99,1 100
0,9 0
 
Desnutridos 3,7 4,2 1,7

Riesgo+Ds utridoo 26,2 23,7 

0 0 0 
13,8 0 0,9 0 

Fuente: SVEN Otubre-Novjiubre do 1990 

Tal como indica la relaci6n de peso/estatura, la desnutrici6n
aguda o emaciaci6n no es un problema importante en la poblaci6n de
edad escolar, aunque casi una cuarta parte de los nifios de 6 a 9
afios estAn sometidos a riesgo. 
La tasa de bajo peso para la edad
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as manor del 
20% de todos los tres grupos de edad, excepto los
varones de 13 
a 14 ahos en los qua Ilega casi a una tercera parte
de la muestra. 
El problema de nutrici6n mds agudo entre los nifios
de edad escolar en Nicaragua es la atrofia, tal 
como indica el
elevado porcentaje de nifios qua tienen poca talla para la edad, lo
que indica un desarrollo deficiente del esqueleto. 
 Las tasas de
atrofia son las mas elevadas para los varones de 13 
a 14 afios con
43,4% de la muestra y 10% 
mas bajas para las hembras. Cuando
quienes estan scmetidos a riesgo de atrofia se afiaden al porcentaje
de nihos atrofiados, los porcentajes son alarmantemente elevados,
y todos estdn en un 50% y algunos en o cerca de tres cuartas partes
de la cohorte de edad mas avanzada.
 

3. Estudios Cualitativos de Casos
 

La informaci6n sobre las condiciones sociales y econ6micas se
obtuvo mediante reuniones con grupos de padres en las zonas urbanas
de 
uigalpa, las comunidades rurales de Le6n y Granada y visitas a
los hogares urbanos 
y rurales an Managua, Juigalpa, Esteli y
Ma~agalpa. En las reuniones an grupo, se 
indic6 a los padres el
fin de 
la visita y la importancia de 
obtener una comprension
directa de la 
situaci6n economica 
en la qua viven las familias
nicaraguenses, especialmente an cuanto se aplica a la capacidad de
enviar a los nifios a la escuela y comprar utiles escolares. Los
padres entrevistados 
an las tres reuniones an 
grupos grandes no
dudaron an dar sus opiniones y, a veces, 
se tornaron bastante
emocionales al hablar de sus problemas y condiciones de vida. 
Las
visitas a los hogares duraron de unos 30 minutos a una hora, y se
anim6 a los padres a dar tantos detalles ccmo fuera posible acerca
de c6mo se ganaban la 
vida, qud comian, sobre cudles 
eran sus
sentimientos 
acerca de la utilidad de la educaci6n, la escuela
local y las condiciones socioecon6micas en su comunidad.
 

Los estudios de caso presentados a continuaci6n
especiales ni inusitados sino no son
 
qua reflejan las condiciones
encontradas en m~s de tres cuartas partes de todos los hogares y
escuelas visitados. Los hogares 
se seleccionaron al 
azar sin
condiciones especificas 
an relaci6n con el 
aspecto fisico o el
ndmero de residentes. El unico criterio aplicado fue el de qua la
familia habia de tener 
al menos un nino de edad 
de escuela
primaria, independientemente de si estaba yendo o no, an realidad,
a la escuela. Las 
escuelas 
se seleccionaron
proporcionada por la Oficina Regional 

de una lista
 
del MED, habitualmente el
Delegado Regional, y dentro de los limites del tiempo disponible y
de la distancia, las escuelas rurales y urbanas se seleccionaron al
 

azar.
 

Escuela Rosa Lanzas, Juigalpa:

La escuela estA situada en las afueras de Juigalpa al final de
una carretera de tierra prdcticamente intransitable. Veintiin
maestros celebran sesiones de mafiana y tarde para unos 
668
alumnos an un edificio dilapidado sin un sistema eldctrico an
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funcionamiento. 
 Unos 120 niflos no tienen pupitres y se
sientan en el suelo. 
La clase de tercer grado de la tarde se
enseia en el patio de 
la escuela utilizando una pared de
cemento como pizarra. Cuando llegaron noticias a la escuela
 a primera hora de la tarde de que vendrian visitantes a las
cuatro para hablar con 
los padres y los maestros, unos 75
padres, todos ellos madres, excepto 4 padres, 
comenzaron a
reunirse a las 3 y esperaron pacientemente hasta poco despuds

de las 5 de la tarde.
 

La prime-a observaci6n que se dej6 clara en la reunion fue la
de que cada familia individual representada era incapaz de
 pagar los nuevos textos, comprar ldpices y cuadernos o aportar
dinero para ayudar a la escuela. Aproximadamente la mitad de
las madres dijeron que no tenian esposos y que no podian
alimentar de forma adecuada a sus hijos, por lo que c6mo
podria esperarse que pagasen los libros. 
 El dinero para la
escuela tendria que venir 
de los fondos requeridos para
comprar maiz y frijoles. En ahos pasados, habia un programa
que daba vasos de leche a los alumnos, y si este programa
pudiera iniciarse de nuevo, sus hijos podrian beneficiarse de
algo que no recibian en 
al hogar. Los padres se quejaron
acerca del costo elevado de los cuadernos, que oscila entre 20
 
y 30 c6rdobas oro.
 

Cierto numero de madres indicaron que las condiciones nunca
habian sido peores que ahora. Reconocieron la importancia de
que sus hijos fuesen a la escueia pero al propio tiempo
muchos, especialmente los muchachos, pueden 
ayudar a sus
familias trabajando; inuestra primera necesidad la constituyen
los alimentos! 
 Hacia el final de la reuni6n, las madres se
estaban tornando cada vez mcs emocionales repitiendo y
reiterando constantemente lo desesperado de su situaci6n en la
 
esperanza de que pudiera ayuddrselas.
 

Escuela Napole6n Castillo, Las Mercedes, Le6n:

El dia de la visita, un grupo de 18 padres, aproximadamente el
mismo ndmero de hombres y mujeres, habia venido a la escuela
 a comprar libros. 
El grupo so reuni6 en un aula vacia. Muchos
indicaron que era 
para ellos muy dificil pagar los libros.

Estaban preocupados por el hecho de que, si no podian pagar,
sus hijos no podrian obtener ningdn libro. El problema era el
de que muchos hombres no tenian trabajo debido 
a la mala
cosecha de algod6n en la regi6n y a la falta de otras clases
de puestos de trabajo. Todos estuviero" de acuerdo en que los
precios elevados de los alimentos eran su principal
preocupaci6n. 
Sin embargo, muchos tenian la esperanza de que
la situaci6n mejorase en mayo, con el comienzo de la estaci6n
de siembra. Aqui, al igual que 
en Juigalpa, los padres
expresaron la preocupaci6n de no poder alimentar adecuadamente
 
a sus hijos y querrian que se reinstituyese el programa que
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daba vasos de leche a los hijos, especialmente a los nihos en
la preescuela hasta el segundo grado, inclusive.
 

Escuela Pastor Serrato, Rio Grande, Rivas:
Esta comunidad rural consiste en 80 familias que envian 210
nifaos a la escuela de dos habitaciones. 
 Un edificio quealbergaba dos aulas se derrumb6 recientemente y algunos gradosse vieron obligados a reunirse en viviendas particulares y enla iglesia local. Se celebraba una reuni6n con 27 padres,entre ellos s6lo dos hombres, en una 
de las aulas. Una vez
mAs, la preocupacion mds apremiante fue la situaci6n econ6mica
 y el hecho de que los ingresos en Rio Grande no eran
suficientes para atender las 
necesidades basicas. 
 Muchas
familias estaban entrando ilegalmente en Costa Rica en busca
de empleo y la cosecha reciente habia sido muy escasa. 
 El
resultado ha sido 
una dieta limitada casi exclusivamente a
arroz y judias (gallo pinto), y un residente dijo, "aqui casi
 
no conocen la came".
 

La preocupaci6n siguiente fue la de 
que muy pocas familias
 eran 
capaces de comprar libros y dtiles escolares y cierto
nudmero de madres dijeron que tendrian que sacar a sus hijos de
la escuela. La Delegada Municipal de Rivas dijo que quienes
tienen mds de 2 6 
3 nifios en la escuela recibirian
gratuitamente los libros y que nadie tendria que sacar a sus
hijos de la escuela 
por falta de libros. Una madre
desesperada respondio inmediatamente diciendo que ella iba a
sacar a sus hijos de la escuela porque no podia ccmprar los
cuadernos y ldpices. 
 Otra dijo que su hija desea ir a la
escuela y que la educaci6n es valiosa y necesaria cuando losnifios crecen pero ahora, simplemente, no hay dinero para nada;el poco dinero que hay ha de emplearse en aliment'.s. LaDelegada Municipal contest6 diciendo que los padres podrian
hacer un dep6sito con 
lo que pudieran pagar, y sufragar el
resto en curso
el del 
tiempo. Despuds de la reuni6n, se
observ6 
a los padres haciendo pequefios pagos y marchAndo,'junto a una 
escuela derrumbada llevando consigo juego
un

completo de libros nuevos.
 

Se 
 celebraron entrevistas domiciliarias con familias
individuales con resultados que 
concordaron con de
los las
reuniones en grupo. 
De un total de 18 familias visitadas, s6lo dos
parecian tener los recursos para asegurar una buena nutrici6n. Una
observaci6n general 
es 
la de que las dificultades econ6micasextremas son la norma en las regiones y comunidades visitadas y queel apoyo financiero de las familias a la escolarizaci6n es dificil.
 

B. Organizaci6n Politica
 

Prdcticamente 
 todas las comunidades visitadas 
 estaban
caracterizadas por algun grado de divisi6n politica, que oscilaba
entre un faccionalismo bastante leve 
hasta una polarizaci6n
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extrema. 
 El grado de divisi6n fue generalmente una funci6n del
partido que habia ganado las elecciones municipales y el grado de
cooperaci6n que podia negociarse con el otro partido. 
Por ejemplo,
,a localidad de Esteli puede caracterizarse como la comunidad mas
politizada encontrada en las seis regiones.
 

En Esteli, las oficinas municipales estdn en manos del FSLN y,
como resultado, la asociaci6n nacional de maestros apoyada por el
FSLN, la Asociacion Nacional de Educadores Nicaraguenses - ANDEN,
es la fuerza dominante en la politica municipal y regional y en la
educraci6n. 
El delegado y subdelegado designados que administran la
oficIna regional del MED son partidarios de UNO que desean
substLtuir a cierto numero de directores de escuela bajo su control
administrativo. 
La decision era apoyada por la ley, indicando que
todos los directores de escuela 
son empleados de confianza que
pueden ser sustituidos por el director regional del MED. 
Cuando se
hicieron intentos por reemplazar a los Directores, ANDEN, junto con
los empleados del MED partidarios del FSLN, ocuparon el edificio
del MED en Esteli por tres dias al 
principio de marzo de 1991.
Esto result6 en una confrontaci6n y solo se resolvi6 mediante la
concesi6n de mantener a los directores de escuela en el cargo y una
consecuencia directa fue la de que la apertura de la escuela en la
regi6n se retras6 una semana completa.
 

Ciertamente, las condiciones politicas de 
Eteli no son
representativas del resto del pais, pero si indican lo inestable y
volatil de la situacion. En comunidades mas pequefias, 
se encontro
un grado extraordinario de coexistencia 
entre campos politicos
opuestos. 
Por ejemplo, San Pedro es una pequefia comunidad rural a
unos 10 kil6metros al norte de Esteli, donde los miembros del FSLN
y UNO se han organizado y realizan proyectos de 
la comunidad y
escolares, trabajando con exito como un grupo unificado.
 

No fue 
raro escuchar a un miembro de UNO criticar al FSLN y
viceversa, pero al 
mismo tiempo, se puso de manifiesto que la
mayoria de 
la personas, independientemente de 
su afiliaci6n
politica, desean seguir adelante con su vida y tratar de mejorar
las condiciones de sus comunidades. Esto incluye mejorar 
la
calidad del ambiente educativo en el que 
sus hijos asisten a la
escuela. De acuerdo con 
la informaci6n proporcionada por los
padres y maestros, los niveles de animosidad politica han llegado
al mAximo y las condiciones han comenzado La
a estabilizarse.
mayoria de las personas estan mds preocupadas con ganarse la vida
y tener suficiente para comer 
que emplear el tiempo luchas
en 

politicas.
 

C. Organizaci6n de la Comunidad
 

Todas las comunidades nicaraguenses, tanto urbanas como
rurales, forman parte administrativamente de un municipio, el nivel
mas bajo de organizaci6n politica; un municipio puede corresponder
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a una sola comunidad, o a una pequefia ciudad, e incluir un pueblo
central 
 con clerto ndmero 
 de comunidades 
 subsidiarias.
Estvucturalmente, el municipio es dirigido por un alcalde electo,
que coordina el cobro de los 
 impuestos,
adminn.strativas y proyectos de desarrollo local. 
las actividades
 

Municipal del MED (DM), La Delegaci6n

el nivel mas bajo de 
la burocracia
educativa, opera como estructura organizativa separada del gohierno
municipal. 
 La DM -nteractda directamente con 
las escuelas en el
municipio, y cada escueja, a su vez, tiene vinculos organizativos
con 
los padrs a ti:aves de organizacionts de la comunidad y la
vecindad.
 

Durante los 
diez 
afhos de administraci6n
municipios y comunidades locales 
por el FSLN, los
(comarcas) 
se organizaron 
en
Comit~s de Defensa Sandinista 
(CDS), llegando hasta los niveles
locales m~s bajos de 


rurales. 
los barrios urbanos y pequehias localidades
Esencialmente, 
las organizaciones CDS
locales del
formarcn parte de ]a jerarquia vinculada al partido en el poder,
pero con un alto grado de autonomia local, especialmente al nivel
de miuicipio. Una de 
las principales funciones 
del CDS fue
identificar y realizar proyectos de desarrollo con distintos grados
de asistencia exterior, y muchos de los proyectos fueron mejorar la
infraeFtructura 
escolar, proporcionar suplementos y
nutritivos
aumentar la asistencia a 'a escuela.
 

El cambio del gobierno del FSLN al UNO ha resultado en cierto
nrmero de modificaciones 
al nivel de comunidad. 
 Estos cambios
varian segun el municipio y las comunidades individuales dentro de
los municipios y dopenden en alto grado del partido que ocupa la
alcaldfa. 
Una tendencia que se observ6 pr~cticamente en todos los
lugares -;isitados fue la de que el 
Comitd de Defensa Sandinista
habia sido transformado en una rama de la oficina local del FSLN,
y una nueva organizacion, el

lugar. 

Comitd Comarcal, habia ocupado su
En terminos de la comunidad y la escuela local, el Comite
Comarcal parece haber 
asumido 
el disefio y ejecuci6n de los
proyectcs escolares.
 

De forma muy similar al CDS, 
el papel del 
Comitd Comarcal
consiste en identificar las necesidades de la comunidad y proponer
proyectos de desarrollo local y, en varias ocasiones, se constat6
que los municipios 
regocian directamente 
con los donantes la
obtenci6n de ayuda financiera para sus proyectos, y la labor era
realizada utilizando mano de obra voluntaria local. 
 La naturaleza
de los proyectos escolares 
y del municipio 
puede ilustrarse
6ptimamente mediante ejemplos de una comunidad urbana visitada ei,
las afueras de Managua.
 

Mateares es un municipio de unos 20.000 habitantes situado en
la margen occidental del Lago Managua y estA dividido en cuatro
barrios, cada uno con un grupo organizado de residentes dispuestos
a contribuir tiempo y mano de obra a los proyectos administrados
por el Comite Comarcal. 
En mayo de 1990, el Director de Proyectos
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del municipio negoci6 un acuerdo con una organizaci6n canadiense
para financiar 85% del costo de instalar alumbrado en la Escuela de
PancasAn, el municipio pagaria el resto y los residentes del Barrio
Brasil proporcionarian la mano 
de obra. Incluida en la mano de
obra figuraban artesanos con aptitudes para instalar el alambrado
y rejillas de metal para evitar el robo de las luces de ne6n, las
cajas de fusibles y el contador eldctrico; el costo total del
proyecto fue de $15.000. 
El alumbrado se necesitaba para facilitar
las clases a Iltima hora de la tarde 
y en la noche para la
educacion de adultos y la escuela primaria acelerada para adultos.
 
Durante el verano de 
1990, se en
complet6 Mateares otro
proyecto y este 
consisti6 en la construccion de dos aulas y una
oficina, como adicion a la escuela existente, para utilizarlas como
preescuela en el Barrio Alfonso Gonzdlez. 
El costo total de $7.000
lo sufragaron en parte los franceses, el resto fue recaudado por el
municipio con ingresos 
locales procedentes de impuestos 
y las
aptitudes 
y mano de obra requeridas las proporcionaron los
residentes de la vecindad.
 

La participaci6n de la comunidad fue para
alta ambos
proyectos. El 
Director de Proyectos estim6 que un 80% de los
residentes de la vecindad habian participado en algdn grado, pero
agrego que los residentes de Mateares estuvieron mas motivados y
dispuestos a trabajar que los de otros lugares. 
Expres6 la opinion
de que, en tanto se 
pudiera encontrar financiamiento para los
materiales, la comunidad esta organizada para aportar mano de obra
tanto calificada como no calificada.
 

Contrasta pronunciadamente 
 con Mateares la situaci6n
encontrada en Rio Grande, una comunidad rural a unos 15 kil6metros
al suroeste de Rivas, cerca 
de la frontera con Costa Rica.
Originalmente, la escuela consistia en dos edificios de madera con
cemento 
 de
suelos de y techos ldminas de metal, que albergaba
cuatro clases. 
 El personal esta constituido por cinco maestros y
un director, que imparten educaci6n preescolar hasta el grado sexto
a un total de 204 
alumnos en una comunidad de unas 80 familias.
Una semana, aproximadamente, antes del comienzo del afio 
escolar,
uno de los edificios se habia derrumbado, reduciendo el n~imero de
aulas utilizables a dos. Como resultado, los grados Lds altos se
estdn ensefiando en una vivienda privada y en la iglesia, hasta que
pueda reconstruirse el edificio derrumbado.
 

El director de la escuela, que es miembro de la cor'nidad, ha
sido capaz de obtener 4.000 ladrillos y 40 sacos de cemento para
reconstruir 
la escuela, y la comunidad estA donando la madera
necesaria. 
Sin embargo, el precio de los carpinteros y albafiiles,
incluso cuando estos individuos han convenido en donar un dia de
trabajo cada 
semana, es demasiado elevado. 
 Existe tambidn la
necesidad de pagar un permiso de edificaci6n en una comunidad cuya
situaci6n econ6mica fue caracterizada por un residente como ZAqui

no hay ni para morder?
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Esencialmente, Rio Grande no tiene los recursos econ6micos ni
la organizaci6n necesarios para buscar 
fondos fuera de la
comunidad. La Delegaci6n Municipal del MED en Rivas ha escrito al
Ministerio de Educaci6n explicando la situaci6n desesperada de esta
comunidad, pero no ha recibido respuesta, ni siquiera un acuse de
recibo de la carta.
 

En todas las escuelas visitadas, los padres y directores de
escuela dijeron que los maestros organizan un Consejo Consultivo de
Padres de Familia 
(CCPF), que sirve de conducto entre la escuela
local y los padres, con las 
funciones siguientes: asegurar la
asistencia a la escuela, resolver los problemas de comportamiento,
debatir los problemas de aprendizaje, hacer participar a los padres
en los proyectos escolares y promover entre los 
 padres
contribucioies 
monetarias al mantenimiento 
de la escuela. Al
principio de cada 
aho academico se constituye un nuevo CCPF y,
desde que la escuela abrio la semana 
antes de las visitas del
equipo, no 
se habian iniciado actividades, excepto las reuniones
iniciales de organizaci6n; algunos maestros no se habian reunido
 aun con los padres por primera vez.
 

La participaci6n de la comunidad en el CCPF es generalmente
alta al comienzo del aho escolar, pero luego desciende con rapidez
a medida que progresa el aho academico. 
 En algunas comunidades
visitadas, se declaro que la participaci6n habia descendido a un
10% de los padres para el 
final del afio, y muchos nunca se
preocupan de asistir a la graduaci6n. La menor participaci6n puede
ser m~s un problema urbano que 
rural, pero es muy dificil
identificar tendencias generales o hacer distinciones por regi6n o
 
area del pais.
 

El desenlace de las dltimas elecciones result6 en una victoria
de UNO para la presidencia conducente a la sustituci6n de personal
clave en el MED. 
En general, el Ministerio Central en Managua se
vio mas afectado, mientras que los niveles regionales y municipales
se vieron afectados en grados diferentes. El resultado neto ha
sido el de que el MED es administrado por UNO, pero con una mayor
parte del personal de la administraci6n previa. Ademas, los
municipios de Nicaragua estn divididos 
en mayor o menor grado
entre el 
FSLN y UNO, lo que ha conducido en algunos 
casos a una
completa polarizaci6n y falta de toda cooperaci6n. 
Esta clase de
situaci6n se extiende 
a las relaciones entre los 
padres y los
maestros. Un escenario comdn consiste en maestros 
que apoyan
decididamente al FSLN que tratan de organizar un grupo de padres
heterogdneo politicamente donde un 
ndmero importante se niega a
participar o lo hacen de mala gana.
 

Por ejemplo, en la ciudad de Esteli unos 300 padres decidieron
fundar una nueva organizaci6n de padres 
como respuesta a lo que
consideraban el contenido politico manifiesto en la educaci6n de
sus hijos. Aunque este representa s6lo un caso, puede explicar
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algo los requisitos estructurales 
para la formaci6n de nuevos
grupos, y procede efectuar un recuento detallado.
 

La Asociaci6n de Padres de Familia Independientes de Esteli se
organiz6 el 
4 de abril de 1990 
con el fin explicito de pedir un
nuevo contenido del curriculum y un 
estilo pedag6gico libre de
contenido politico. 
Los miembros actuales estdn integrados por 300
cabezas de familia, 
procedentes principalmente de 
 la clase
trabajadora. 
 La Asociaci6n tiene 
graves problemas financieros
porque los miembros no pueden contribuir mucho pero, 
en la
actualidad, el director estl dando 
los pasos necesarios para
establecer la personeria juridica de la organizacion.
 

Otros objetivos de la organizaci6n son obtener becas para los
alumnos necesitados 
y, hasta la fecha, cuatro individuos han
recibido 
beneficios financieros 
 del MED; una persona estA
estudiando silvicultura en la Universidad Tecnica. 
Otro objetivo
es mejorar la infraestructura escolar mediante el financiamiento de
reparaciones, la obtenci6n de mano de obra a un costo razonable y
la compra de suministros muy necesitados. La limitaci6n mas grave
es 
la falta de fondos debido a la condici6n econ6mica actual y a
los bajos niveles de ingresos de los miembros.
 

El presidente Oe la Asociaci6n, un abogado de Esteli, expres6
la opinion de que los maestros en la Region I podrian clasificarse
como un 30% independientes y partidarios de la nueva organizdci6n
de padres, un 40% indecisos y que pudieran ir 
en una u otra
direccion seg~in la corriente politica y economica prevaleciente, y
un 30% firmemente comprometidos 
a las metas del FSLN 
y los
objetivos de la asociacion ANDEN.
 

En resumen, la estructura org~nica 
en muchas comunidades,
tanto urbanas como rurales, es 
muy variada y atraviesa por 
un
periodo de cambio y 
 posterior reestructuraci6n. 
 Las
caracteristicas organicas mas basicas consisten en una organizaci6n
de desarrollo de la 
comunidad co:ao 
parte de la alcaldia y una
organizacion 
 de padres asociada 
 con cada escuela que
reestablecida es
al principio de cada aho escolar. El grado de
cooperacion entre la escuela, los padres y el municipio varia mucho
y ha de examinarse municipio por municipio. 
 En una ocasi6n, los
padres han formado su 
propia organizaci6n independiente de los
maestros y han establecido metas propias.
 

D. Estructura Familiar
 

No se dispuso para esta 
evaluaci6n de informaci6n confiable
sobre la distribuci6n nacional de la dimension y composici6n de la
familia y, debido a la reincorporaci6n de los Contrds junto con una
desmovilizaci6n del ejercito, los datos procedentes de principios
y mediados de la decada de 1980 tienen una utilidad limitada. La
preocupaci6n general de esta secci6n es hacer una estimaci6n amplia
de la proporci6n 
 relativa de familias con 
 ambos padres
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corresidentes frente a s6lo la madre y sus hijos, y relacionar la
variaci6n en la estructura familiar con la matricula escolar y las
tasas de deserci6n. 
 Los dnicos datos disponibles basados ell 
una
encuesta en gran escala proceden de un estudia4 de la poblaci6n de
Managua metropolitana y, cuando se combinan con las observaciones
procedentes de las visitas de campo a las comunidades urbanas y
rurales 
de todas las seis regiones, emerge 
un cuadro bastante

completo.
 

Tomando como base los datos del estudio citado arriba, existe
una gran diferencia entre la estructura de 
familias capaces de
atender las necesidades basicas frente a las que no pueden hacerlo.
El ndmero de familias encabezadas por la mujer es notablemente mas
elevado para los pobres y ese 
n1mero ha 
aumentado notablemente
entre 
1985 y marzo de 1989, e incluso mds durante el 
periodo de
ocho meses entre marzo y diciembre de 1989, tal como se indica en
el cuadro siguiente:
 

Cuadro 41: Porcentaje de Familias encabezadas por una Mujer 
- 1985-1989 

1985 
H r o1989 

i em r 
Sexo Total Satisf. Pobres 
 Total Satisf. Pobres Total 
 Satisf. Pobres
 

Hombres 69,2 
28,7 33,6 28,9 65,8 7 7 58,8Nujeres 30,8 71,3 66,4 71,1 73,4 68,4 


, 
 8. 41,216I
 

Fuente: SPP 1990 

En 1985, la proporci6n de familias encabezadas por un hombre
en relaci6n con una mujer fue aproximadamente dos terceras partes
frente a una tercera parte, respectivamente, 
y el numero de
familias encabezadas por una mujer fue s6lo ligeramente mas elevado
entre las clasificadas como pobres. 
Para marzo de 1989, el nxmero
de familias encabezadas por una mujer en la poblacion general habia
descendido a 28,9% y para las pobres habJa descendido a 31,6%. 
Sin
embargo, un incremento sorprendente en las familias encabezadas por
mujeres tuvo lugar entre 
marzo y diciembre de 1989 cuando 
el
porcentaje aument6 a 34,2% del total y alcanz6 una cifra maxima de
41,2% para las clasificadas como pobres.

esta No hay forma de saber si
tendencia ha continuado al mismo ritmo, ha disminuido o ha
aumentado durante los ultimos catorce meses, pero si la situaci6n
 

4 "Caracteristicas de los Jefes de Hogares y La Pobreza en
la Ciudad de Managua", Direcci6n General Nivel de Vida, Secretaria
de Planificaci6n y Presupuesto, Ministerio de la Presidencia y el
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Poblaci6n (FNUAP),
Managua, agosto de 1990.
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en deterioro de la 
economia puede considerarse como un factor
-onducente a una mayor inestabilidad familiar, entonces el
porcentaje actual ciertamente serA mAs elevado.
 

Los datos analizados arriba proceden s6lo de Managua donde
vive una 
tercera parte de la poblaci6n nicaraguense. Pero las
visitas a las comunidades rurales y urbanas en otras regiones del
pais corroboran la hip6tesis de qae el ndmero de cabezas de familia
constituidas 
por mujeres es bastante generalizado y, con toda
probabilidad, estA aumentando en la mayoria de las regiones.
 

Por ejemplo, en la ciudad de Juigalpa en una reuni6n con las
75 madres descritas arriba, aproximadamente la mitad indicaron que
no tenian maridos y que luchaban por trabajar y mantener su
familia. Cierto numero de madres dijeron que los padres de sus
hijos se habian visto obligados a marchar en busca de trabajo, pero
que habian prometido volver. 
Pocas, sin embargo, expresaron mucha

confianza de que regresaran en un futuro cercano.
 

Otro caso que corrobora esta situaci6n proviene de una visita
 a una comunidad rural llamada Las Mercedes, situada a mitad de
camino entre Leon y Chinandega donde se celebr6 una reuni6n con 18
madres. Estas madres tambien indicaron que, al menos una tercera
parte de las familias en su 
comunidad, estaban encabezadas por
mujeres (madres-padres), y la presidenta del Consejo Consultivo de
Padres de Familia consider6 que el ndmero era aun mas elevado. 
En
 ura escuela rural en Rio Grande, cerca de Rivas, 5 de las madres
 que se hallaron presentes dijeron que eran madres-padres, pero un
maestro en la escuela indic6 que el ndmero era, 
en realidad, m~s
elevado. Muchas de las madres-padres probablemente se mostraron
 
muy reacias a identificarse a forasteros.
 

Evidentemente, tanto encuesta 1989
la de de familias de
Managua como los datos etnogrdficos recopilados para esta
evaluaci6n indican que el numero de 
familias centradas en ]as
madres en Nicaragua comprende una porci6n elevada del numero total
de familias y que este porcentaje estd aumentando. S61o una nueva
en.uesta sociodemografica para todo el pais o un censo nacional en
gran escala podria mostrar la distribuci6n de las familias
centradas en la madre con cierto grado de validez estadistica.
 

E. Maestros, Escuelas y Padres
 

Esta secci6n presenta datos sobre lo que los maestros piensan
acerca de las escuelas y las comunidades en las que trabajan, y
sobre c6mo conciben los padres el papel de la escuela y su propia
participaci6n en 
actividades relacionadas con la escuela. Los
datos provienen exclusivamente de reuniones individuales y en grupo
con maestros, directores de escuela, delegados 
de municipio,

tdcnicos educativos y padres.
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1. Infraestructura Escolar
 

En mucho el tema 
mas comdn en las conversaciones con los
maestros 
y padres acerca de la infraestructura escolar fue el
ndmero inadecuado de aulas, 
las condiciones deficientes y, a
menudo. peligrosas que existen en las aulas, 
la necesidad de
reparar sistemas electricos existentes o instalar sistemas nuevos,
la necesidad de mobiliario escolar de toda indole 
--especialmente
pupitres--, la de
falta dtiles educativos incluyendo tiza,
carteles, cuadros, lapices, papel, etc., y la urgente necesidad de
proporcionar seguridad 
para evitar el robo de las 
 escasas

instalaciones y suministros.
 

Muchas de 
las escuelas visitadas estaban experimentando un
incremento sin precedentes en nilnero
el de padres que deseaban
matricular a sus hijos para el aho acad~mico en curso. 
El ejemplo
mas elocuente fue el de Juigalpa donde la demanda habia aumentado
en un 50% 
del promedio en todos los grados y programas y mas del
100% para la instruccion de 
primer grado y preescolar en las
escuelas en las que, en fecha reciente, se habian radicado extensas
poblaciones. 
 El personal e infraestructura 
fisica de Juigalpa
simplemente no estaban preparados para esta clase de incremento y
la regi6n s6lo podia atender un aumento del 5% en la matricula.
Asi pues, 
se dijo a la mayoria de las familias que sus hijos no
podrian asistir a la escuela.
 

Las comunidades rurales y barrios urbanos recidn establecidos
estan presionando a las autoridades locales 
 para que les
proporcionen nuevas 
escuelas, 
 mds espacio en las escuelas
existentes y maestros adicionales para atender la demanda mayor.
Algunos lideres de la 
comunidad en estdn
Juigalpa haciendo su
propio censo y, luego, llevando los resultados a la atenci6n de las
autoridades del municipio y la escueJa para apoyar su demanda de
mas instalaciones y personal educativo. Algunas escuelas han
admitido a mas alumnos celebrando clases en viviendas privadas, en
patios escolares, en iglesias 
y, tal como se observ6 en una
comunidad, bajo un gran drbol de sombra.
 

2. Programaci6n
 

La programaci6n de la escuela primaria se examin6 en tdrminos
de lo apropiado del caisndario escolar anual y el programa diario
de clases. 
Se hicieron preguntas acerca del ciclo agricola y las
prActicas 
de la mano de obra migratoria en las zonas rurales
visitadas y acerca del papel econ6mico general de los nifios en las

familias urbanas.
 

En las Areas rurales de Le6n y Esteli, los padres dijeron que
la apertura de la escuela y las primeras 6-8 semanas de clases
interfieren con actividades
las agricolas. En ambas de estas
regiones, un gran numero de familias proporcionan mano de obra para
el algod6n en la regi6n occidental del pais y para el tabaco en el
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norte, y muchas optan por mantener a sus hijos fuera de la escuela
cuando hay trabajo y todos pueden participar fisicamente.
 

Un ejemplo de c6mo 
los conflictos en la 
programaci6n se
resolvieron proviene de la Escuela Miguel Lareynaga, una escuela
urbana en la ciudad de Matagalpa. El Consejo Consultivo de Padres
de Familia indic6 a los maestros y al administrador de la escuela
que sus hijos tenian que trabajar para ayudar
sobrevivir; algunos tenian trabajo 
a sus familias a
 

en la mafiana y a otros en la
tarde, haciendo imposible para muchos nifios acudir a los grados 1
al 3 dictados por la mafiana y los grados 4 al 
6 dictados por la
tarde. 
 Los padres preguntaron si era posible dar todos los seis
grados por la mafiana y por la tarde y, luego, cada familia podria
enviar a sus hijos a la sesi6n que mejor conviniera a sus programas
de trabajo. 
La escuela convino en hacer los cambios, especialmente
puesto que no significaba 
tener que emplear a mas maestros o
trabajar mAs horas. 
 Simplemente era 
cuesti6n de reorganizar el
programa para resolver 
las dificultades que la mayoria estaban

experimentando.
 

No hay forma de conocer cuAn difundida estA dsta programaci6n
innovadora ni sabemos si 
se hen ensayado otras soluciones a esta
clase de problemas. Ademas, no se encontraron escuelas en las que
se hubieran hecho intentos por modificar el calendario acaddmico
propiamente dicho.
 

F. Participaci6n do la Comunidad on la Educaci6n de Adultos
 

Los padres expresaron interds en la educaci6n de adultos, pero
muchos tenian cierto numero de reservas. 
 La que se mention6 con
mas frecuencia fue el hecho de que el trabajo durante todo el dia
junto con las responsabilidades familiares por la tarde no dejaban
mucho tiempo libre para la escuela. 
Cada vez que se les pregunt6,
los padres reconocieron inmediatamente el valor de la educaci6n,
especialmente saber leer y escribir. 
Sin embargo, algunos pusieron
'n duda la utilidad de aprender de un oficio o aptitud cuando no
hay questos de trabajo ni posibilidades verdaderas para trabajar en

el futuro.
 

Un grave obstAculo con que tropiezan las clases nocturnas de
adultos es la situaci6n general de deterioro en la que se hallan
tantas de las 
escuelas visitadas, especialmente la falta de
sistema el6ctrico un
 en funcionamiento. 
 Al preguntdrseles al
respect,, muchos 
dijeron que querian la
tener oportunidad de
asistir a las clases nocturnas pero que, 
a menos que la escuela
mejorase y se guardase para evitar que 
los ladrones roben 
los
aparatos de electricidad, la probabilidad de tener clases es casi

nula.
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G. Participaci6n do lam 
Muchaohas/Mujeres 
an la Eduoaci6n
 
Prinaria
 

Las relacionps de matricula y las estadisticas de salud
citadas arriba 
indican una matricula femenina superior a la
masculina, y que el estado de nutrici6n de la mujer tambien es algo
mejor. 
No se encontraron estudios ni informaci6n que justificasen
estas diferencias, salvo 
 las explicaciones econ6micas 
 mas
evidentes. 
Ninguna de las persona& que proporcionaron informaci6n
en las entrevistas dieron indicaci6n de un tratamiento preferencial
de los muchachos frente a las muchachas en tdrminos de que sexo se
beneficiaria mds de obtener una educaci6n de la escuela primaria.
 

Los padres y los maestros dijeron que los muchachos eran mas
susceptibles 
 de ser sacados de la escuela 
cuando hubiese
oportunidades de ompleo. 
Esto ocurri6 en las dreas tanto rurales
como 'irbdras visitadar. Algunos padres en las 
zonas rurales
dijeron que un muchacho deberia estar en el campo con su padre para
aprender acerca de la tierra y c6mo producir cultivos. Los padres
tambidn indicaron que las muchachas desempefian un papel importante
en el cuidado de los hermanos mds j6venes y ayudando a las madres
con las actividades domesticas. Nuevamente, cabe subrayar que no
se 
encontraron datos, salvo recuentos anecd6ticos proporcionados

por los padres y los maestros.
 

H. 
 La Educaci6n Primaria y las Poblaciones Especialas
 

Las poblaciones especiales consisten 
 en dos grupos
principales: El primero lo constituyen los pueblos aut6ctonos y
grupos etnicos minoritarios que viven 
en la regi6n oriental de
Nicaragua y a lo largo de la Costa Atl~ntica, y el segundo incluye
el gran ndmero de soldados 
 de la Contra y sandinistas
desmovilizados y familias,
sus y un ndmero desconocido
refugiados que regresan a sus hogares. 
de
 

La mayor parte del segundo
grupo se han asentado en las zones del nordeste del pais alrededor
de Matagalpa y un poco m~s hacia el sur en Juigalpa, y los dosgrupis tienen problemas y necesidades educativas diferentes.
 

1. Nicaragua Oriental y la Costa del Atlintico
 

Las poblaciones aut6ctonas y minoritarias de Nicaragua viven
principalmente 
en ]as dos terceras partes orientales del pais,
especialrente 
a lo largo de la Costa del AtlAntico y en las
regiones de Rio San Juan y Rio Coco. Se desconoce el ndmero exacto
de cada poblaci6n dtnica y linguisticamente distinta, pero los
expertos familiarizados 
con la regi6n ofrecen la siguiente

estimaci6n.
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Cuadro 42: Poblaciones 
ut6otonas y Minoritarian
 

Grupo Linguilstico 
 Dimensi6n Estimada de la Poblaci6n
 

Miskito 
 75.000

Criollo 
 6-9.000
Sumo 
 27.000

Rama 
 5-800

Garifona 
 menos de 500
 

Fuente: 
 Programa Educativo Bilingue Intercultural (PEBI)
 

Estas cifras deberan considerarse s6lo como una estimaci6n muy
amplia y especulativa. Esta regi6n, 
mas que ninguna otra en
Nicaragua, ha experimentado un extenso desplazamiento de grandes
poblaciones como 
resultado de la guerra y tasas desconocidas de
emigraci6n por razones 
tanto econ6micas como de 
otra indole.
Muchos refugiados han regresado pero no existen recuentos exactos
de cudntos, y los intentc3 por estimar el tamafho de la poblaci6n
actual 
se yen complicados adicionalmente por las altas 
tasas de
natalidad. Ademda, estimaci6n
una 
 total de la poblaci6n
aproximadamente 
125.000 representaria un 3% 
de
 

de la poblaci6n
nicaraguense, pero no seria razonable llegar a la conclusi6n de que
estas cifras son bajas.
 

La historia politica de la Costa del AtlAntico ha estado
caracterizada poL turbulencia y alienaci6n del resto de Nicaragua,
y los movimientos para una autonomia limitada se
y completa
remontan a fines del Siglo XIX. 
Los acontecimientos acaecidos en
el curso de la d~cada 
pasad& han reforzado las organizaciones
separatistas y !a regi6n continua haciendo demandas que conducirian
a una autonomia adn mayor; la educaci6n no es una excepci6n.
 

En 1980, se dictamin6 un estatuto legal para garantizar a las
poblaciones 
aut6ctonas y minoritarias 
acceso a la educaci6n
primaria en sus propics

bicultural/bilingue 

idiomas. El primer experimento
comen2;6 en 1984 con 215 alumnos preescolares yde primer grado que recibieron instrucci6n en miskito. Entranscurso de estos dltimos siete afhos, 
el
 

el programa original enmiskito se ha ampliado para incluir instrucci6n en sumo y criollo,
al servicio de 7.369 miskitos y 3.577 criollos asi como 311 nifios
sumos hasta los grados 4, 6 y 2, respectivamente. El ndmero total
de alumnos a los que se ensefi6 en su idioma nativo fue de 11.227 en
1990 o un 30% del grupo de edad de escuela primaria.
 

Todo el Programa Educativo Bill gue Intercultural (PEBI) ha
sido considerado como experimental desde sus comienzos en 1984, y
los maestros han utilizado distintos textos y mdtodos docentes sin
una capacitaci6n especial en la educaci6n bilingue. 
Los materiales
de textos para cada grupo linguistico fueron adaptados por tdcnicos
educativos de habla aut6ctona y reproducidos localmente, sometidos
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a prueba en la clase, y los cambios se efectuaron sobre una base ad
hoc. Otra parte del programa consiste en la gradual introducci6n

de la instrucci6n en idioma espaol por maestros que, 
en muchos
 
casos, tienen un dominio muy deficiente del idioma.
 

En la ensefianza del idioma espafiol se utilizan textos estdndar

del resto del pais y no son muy apropiados para ensefiar el espafiol
como segundo idioma. Ademcs, Azul 
y Blanco ha sido traducido
 
literalmente al miskito, creando problemas adicionales porgue la
sintaxis y semdntica del miskito son muy diferentes de las del

espafiol. 
 A los alumnos criollos se les enseia utilizando textos

norteamericanos estAndar un bastante
con inglds 	 diferente en
terminos de vocabulario y sintaxis del que se habla en la Costa
 
Atl~ntica de Nicaragua.
 

Tres dialectos miskitos diferentes y cierto ndimero de
variantes locales menores 
complican adicionalmente la situaci6n

linguistica, haciendo bastante dificil el uso de textos y sistemas

de escritura est~ndar. Con frecuencia, los materiales docentes
adaptados a un dialecto no son aceptados por quienes hablan otro
dialecto. 
 Ademas, los alumnos y maestros criollos han criticado

mucho el uso del ingles americano y, por bastante tiempo, han
estado pidiendo sus propios materiales didActicos. Debido al
 
numero relativamente reducido de personas que hablan el sumo, este
 
grupo linguistico ha presentado menos exigencias 
con respecto a
tener materiales adaptados especialmente para ellos, pero tambien
 
se han quejado acerca de las traducciones literales y el uso
 
inapropiado de los textjs en idioma espafiol.
 

Otro 	problema es la falta de andlisis linguistico dtil sobre

las diferencias dialdcticas en el miskito y la falta de sistemas
normalizados de escritura para 
 los 	 idiomas de la regi6n.

Actualmente se esta 
realizando cierto ndmero de investigaciones

linguisticas, pero el personal del PEBI en 
el IED en Managua no
esta consciente de resultados que puedan utilizarse en el disefio

del curriculum y en la producci6n de libros de texto en el idioma
 
aut6ctono.
 

Durante 1990, el personal de PEBI complet6 una

Investigaci6n Evaluativa de sus 
seis 	afios de educaci6n
 
bilingue y bicultural con 6nfasis en lo siguiente:


* 	 cobertura, promoci6n y tasas de retenci6n,

* 	 sistema de informaci6n estadistica,

* 	 actitudes y expectativas de los padres en relaci6n con la
 

educaci6n bilingue e intercultural,

componentes del que 	 cambiarse
programa necesitan o
 
modificarse,

problemas especificos en el diseio de los materiales y en
 
curriculum,
 
detecci6n de problemas en la aceptaci6n del contenido y

textos del curriculum,

soluciones a los problemas encontrados.
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Los resultados muestran niveles de apoyo muy elevados para la
educaci6n 
bilingue, un claro reconocimient0 de los problemas
lingiiisticos y culturales analizados 
arriba, la necesidad de
personal capacitado en todos los 
niveles, desde maestros hasta
disehadores del curriculum, y la necesidad de que el programa se
amplie para incluir las 
areas no abarcadas actualmente por el
 
programa.
 

Los lideres de la comunidad y el personal del programa desean
incluir una mayor parte de la cultura especifica vara cada uno de
los grupos 6tnicos, especialmente en los primeros cuatro grados, y
menos uso 
de materiales en espafiol procedentes de Managua. Al
mismo tiempo, los padres exigen que los nihos aprendan espafiol con
suficiente dominio para continuar sus estudios mds 
alld de la
escuela primaria donde el espafiol es el dnico idioma utilizado. En
otras palabras, los nifos deberian aprender mds que las aptitudes
bAsicas o de alfabetizacion minimas 
en espahol, y si esto no 
es
posible, se reducird el apoyo de los padres.
 

2. 	 Soldados Desmovilizadoo y Refugiados que Regresan a sun
 
Hogares
 

De acuerdo con 
CEPAD, un total de 47.842 soldados han sido
desmovilizados del ej6rcito sandinista y 19.720 contras han sido
repatriados, junto con 53.349 miembros de las favili's, entre ellos
un gran ntdmero de nifios en edad escolar. Ademis0 hay 389.000
familias que fueron desplazadas de zonas de lucha 
intensa, las
cuales estan en proceso de regresar a sus hogares. La cifra total
asciende a 509.000 
individuos, que representan un 13% de la
poblaci6n nicaraguense, que estan siendo reasontados principalmente

en las secciones 
norte y este del pais. Ademds de tierras y
oportunidades para empleo, estas famillas tambi'n exigen educaci6n
 
para sus hijos.
 

El personal regional del MED en Matagalpa y Juigalpa indic6
que su matricula de escuela primaria 
 habia aumentado
espectacularmente como 
resultado 
del 	gran ndmero de familias
 nuevas. Nuevas vecindades han surgido 
en las afueras de ambas
ciudades, muchas comunidades rurales 
 han experimentado una
expansi6n y se han establecido en distintos asentamientos nuevos.
Nadle pudo dar una cifra exacta de los nuevos residentes en las
ciudades o en 
las 	zonas rurales, pero estaban dolorosamente
conscientes de la presi6n mayor sobre sus instalaciones educativas
 
y su personal.
 

En Juigalpa, la matricula escolar total en 1990 fue de unos
50.000 y, para 1991, el numero total de 
alumnos que deseaban
matricularse en la escuela habia ascendido a 90.000. 
La limitaci6n
impuesta por el ndmero y dimensi6n de las escuelas, el ndmero de
maestros y la disponibilidad de textos s6lo permitia un incremento
de 
5.000 alumnos en todos los grados. Sin embargo, la mayor
demanda correspondi6 para los grados de primaria inferior. 
Muchos
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padres en las zonas 
rurales y urbanas estdn expresando su

descontento a travds de los dirigentes de sus comunidades, que, a
 
su vez, efectuan frecuentes visitas a las oficinas regionales y

municipales del MED. En general, la situaci6n es tensa y las
exigencias se estcn haciendo cada vez mcs ruidosas y podrian

tornarse violentas en cualquier momento.
 

I. Conclusiones
 

1. Condiciones Econ6micas:
 

La pobreza en Nicaragua estd generalizada y creciendo a un
 
ritmo desconocido. Altas tasas de desnutrici6n son un fuerte

indicador de las circunstancias econ6micas en deterioro en las que

viven la mayoria de las familias nicaraguenses: y la atrofia es el

principal problema de nutrici6n que afecta a 30-35% de los nifios en

las zonas marginales y pobres del pais. LaF consecuencias
 
educativas del crecimiento atrofiado en los nihos de edad escolar
 
son, entre otras, una deficiente capacidad cognoscitiva, una menor

actividad aer6bica y una reducci6n importante en la capacidad de

atenci6n. Los efectos importantes sobre la salud son mayores tasas

de morbilidad y mortalidad, un incremento del 
30% en el tiempo

requerido para recuperarse de frecuentes episodios diarreicos, y

mayores posibilidades de que las infecciones respiratorias agudas

se conviertan en pulmonia. Todas estas consecuencias tienen un

efecto inmediato en la capacidad de aprender, en los resultados en

la escuela, en las tasas de repetici6n de grados y en la deserci6n
 
escolar.
 

El porcentaje de nifios con deficiencia de peso o que sufren

emaciaci6n 
fisica como consecuencia de la desnutrici6n no es

especialmente elevado. Como resultado, la gran mayoria de niflos
 
nicaraguenses no parecen desnutridos y es s6lo cuando 
se mide la
 
estatura 
para la edad que se ponen de manifiesto las tasas
 
sumamente elevadas de atrofia.
 

2. Organizaci6n Politica:
 

El faccionalismo politico y la polarizaci6n parecen ocurrir en

cierto numero de areas pero no es un fen6meno generalizado. Aunque

los factores politicos pueden ser un impedimento para la

administraci6n de la educaci6n, los proyectos escolares y la

formaci6n de organizaciones de padres en algunas areas, la mayoria

de las organizaciones de los partidos politicos, gobiernos

municipales, escuelas y asociaciones de padres estdn mAs
 
preocupadas de confrontar los problemas 
de recursos escasos y

escuelas deterioradas en vez de dedicarse luchas politicas
a 

intestinas.
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:i. Organizaai6n de la Comunidad:
 

Las comunidades nicaraguenses tienen una historia reciente de
organizaci6n propia 
en grupos de autoayuda 
y pueden trabajar
eficazmente con 
las autoridades municipales a traves del Comit6
Comarcal 
o con sus escuelas locales 
como miembros del Consejo
Consultivo de 
 Padres de Familia. Ademds, 
 los maestros
entrevistados parecian estar mucho mas dispuestos a trabajar con
los padres que en ciertas otras regiones de Centroam~rica, y ni un
solo padre se quejo de los maestros en terminos de queestuviesen dispuestos a trabajar con ellos 
no 

o a altas tasas deausentismo de la escuela.
 

Se encontr6 que el grado 
de apoyo por los padres a los
proyectos escolares era muy variable, pero estaba vinculado con la
condici6n econ6mica 
 de ias comunidades y municipios
correspondientes. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que, si se
dispone de recursos en forma de financiamiento externo, bien sea
parcial o completo, la mayoria 
de las comunidades tienen 
la
capacidad de organizaci6n y motivaci6n necesarias para proporcionar
mano de para
obra construccion, 
reparacion y mantenimiento

peri6dico de las escuelas.
 

4. Estructura Familiar:
 

El deterioro econ6mico y el rApido incremento en el ndmero de
familias pobres ha resultado 
en un ndmero mayor de familias
encabezadas por mujeres. datos
Los indican 
que las familias
nicaraguenses estAn experimentando un rApido cambio y que las
relaciones conyugales estables son cada vez menos frecuentes. La
raz6n mas verosimil es 
la de que el elevado desempleo entre los
hombres les hace convertirse en una carga financiera en un hogar ya
precario y los hombres estan abandonando a sus familias en ndmeros
crecientes. Ademcs, situaci6n
la econ6mica milita contra el
establecimiento 
de nuevas familias con padres corresidentes,
dejando a las madres y a sus hijos obligados a buscarse la vida con
ayuda ocasional de familiares y amigos. Las consecuencias para la
educaci6n primaria son 
una matricula mAs baja a medida que 
las
madres pobres se muestran reacias a enviar a sus hijos la
a
escuela, tasas de deserci6n mds elevadas debido a que se necesita
el trabajo 
de los nifios para complementar los ingresos de la
familia 
o para atender a hermanos mds j6venes mientras que 
las
madres salen a trabajar, y resultados escolares deficientes debido
 
a la desnutrici6n.
 

5. Infraestructura Escolar:
 

El problema mcs apremiante para la educaci6n primaria en todas
las areas visitadas fue la de
falta escuelas adecuadas y la
condici6n en deterioro o subestdndar de las escuelas existentes.
Tanto los padres como los maestros consideraron que la calidad de
la educaci6n sufria por las condiciones actuales. 
 Las escuelas
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nuevas o reconstruidas estAn en peligro inmediato de ser expoliadas
por ladrones, y los recursos financieros escasos empleados en la
construcci6n y/o reparaci6n de escuelas 
se desperdiciarian sin
personal de seguridad apropiado.
 

6. Participaci6n en la Eduoaci6n de Adultos:
 

El interds y matricula en cursos de educaci6n de adultos de
cualquier clase no aumentaran hasta que 
se mejore y mantenga la
infraestructura escolar. 
AdemAs, se deberd ofrecer a los posibles
alumnos cursos 
que tengan beneficios percibidos en tdrminos de
posible empleo futuro y/o generaci6n de ingresos.
 

7. Participaci6n do las Muahachas y do las Mujeres 
en la
 
Educaci6n Primaria:
 

A medida que aumenta el ndmero de 
familias centradas en la
madre, las presiones 
para que las muchachas de 
edad escolar
permanezcan en el hogar tambidn aumentarAn debido a que las madres
sin marido 
en el hogar tendrAn que salir a trabajar. Esta
conclusi6n es corroborada por los datos recientes procedentes de
estudios efectuadoz en Bolivia, que indican que los nifios de ambos
sexos emplean mds tiempo realizando tareas caseras, cocinando y
cuidando a hermanos mds j6venes como funci6n del hecho de si uno o
ambos de los padres trabajan fuera, especialmente en tiempos de
 gran deterioro econ6mico.
 

S. Poblaciones Aspeciales:
 

El programa bilingue e intercultural para personas de habla
miskito, sumo y criollo ha logrado una cobertura extraordinaria en
vista de 
sus limitados recursos. La 
falta de capacitaci6n
apropiada en metodologias bilingues 
y el diseho de materiales
curriculares han limitado gravemente los resultados del programa.
AdemAs, hasta la fecha, se necesitan datos sociolinguisticos y de
poblaci6n para redisefiar los curriculums y ampliar el programa a
todas las zonas tal como exige la ley.
 

La poblaci6n de combatientes desmovilizados y sus 
familias
presenta un problema educativo especialmente agudo que no parece
haber abordado el gobierno actual. 
 Una combinaci6n de pobreza,
disputas por la tierra, falta de empleo e instalaciones educativas
inadecuadas puede conducir a una mayor perturbaci6n y violencia
social. TA dedicaci6n de recursos 
financieros y de personal
adicionales al sector educaci6n en beneficio directo de este sector
de la 
poblaci6n contribuiria notablemente 
a reducir el pasible
conflicto y ayudaria a estas regiones a volver a una situaci6n que
se asemeje mAs a la normalidad.
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T- ecomendaciones 

1. A fin de 
 invertir el deterioro nutricional, deber~n
instituirse programas de alimentaci6n en las escuelas, con la
cooperaci6n de otras agencias donantes, para proporcionar una
cantidad adecuada 
de proteina animal y contrarrestar 

efectos negativos de la atrofia. 

los
 

2. 
 Un programa de renovaci6n y construcci6n de escuelas deberd
concentrarse en las zonas mas necesitadas, incluyendo partes
de Nicaragua 
 con altas concentraciones 
 de poblaciones

desmilitarizadas.
 

3. Deberd emprenderse 
un estudio sistemdtico de los costos de
oportunidad 
de la escolarizaci6n primaria junto con 
una
evaluacion del sacrificio econ6mico asociado con la compra de
libros, ftiles escolares y otros gastos en la educaci6n.
 

4. El programa de educacion bilingue 
e intercultural 
deberd
rediseharse para incluir datos linguisticos y socioculturales
recientes 
en la elaboracion de curriculums y 
materiales
docentes aut6ctonos apropiados. 
 Deberan proporcionar
asistencia 
tdcnica expertos. con experiencia en educaci6n
bilingue de otros paises latinoamericanos.
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XI. TEMAS ESPECIALES
 

En este capitulo se analizan una serie de Areas de especial
preocupaci6n para el financiamiento de las intervenciones de
educaci6n primaria en Nicaragua. Se examina el clima de la
asistencia no relacionada con el proyecto y las actividades de
otros donantes en el subsector de la educaci6n primaria. 
Ademas
de temas 
tales como los de la Mujer en el Desarrollo, se
estudian las actividades do otros donantes y la educaci6n por

radio.
 

Existen oportunidades para asistencia no relacionada con
el proyecto, en forma de transferencias de dinero en efectivo
al sector educaci6n, en Areas tales como reparaciones escolares
 y como componente de un programa de certificaci6n de maestros.
 

En esta evaluaci6n no se encontr6 sesgo contra las mujeres,
excepto en la forma en que los nuevos textos ilustran la visi6n
tradicional de la mujer que permanece en el hogar. 
La realidad
 en Nicaragua incluye a un ndmero creciente de familias centradas
 en la madre que puede crear problemas para los nifios que ven una
disparidad en la forma en que se ilustra !a 
estructura familiar
 en la escuela y en su propia situaci6n familiar.
 

El Banco Mundial estd elaborando un documento de posici6n
sobre Nicaragua, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha
iniciado un Fondo de Inversi6n Social (SIF), el UNICEF estA ea
 proceso de realizar un an~lisis socioecon6mico de la situaci6n
 en Nicaragua, Noruega proporciona apoyo al MED con un proyecto
de educaci6n b~sica rural y el Consejo de Iglesias Evang~licas

Pro Alianza Denominacional (CEPAD) tiene proyectos en educacion,
producci3n agricola en pequefia escala y ayuda de emergencia para

casos de desastre.
 

Se hall6 que las actividades y proyectos pasados de
Nicaragua 
utilizando la radio interactiva en la educac16n
primaria son desconocidos para actual
la generaci6n do
 
educadores.
 

A. Ayuda no Relacionada con el Proyacto
 

En las conversaciones celebradas con el personal de la A.I.D.
en la Dependencia de la Amdrica 
Latina y en la Misi6n de la
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USAID/Nicaragua, se puso de manifiesto que, aunque los tdrminosAyuda a1 Progrania y Ayuda no relacionada con el proyecto seutilizan intercambiablemente 
en la Agencia, no son sin6nimos.
Ayuda al Programa es un enfoque de gesti6n integral que consiste en
metas programAticas fuertemente vinculadas, objetivos estrategicos,
productos programcticos y actividades 
del proyecto fuertemente
 
vinculados.
 

La Ayuda no relacionada con el proyecto es una forma de ayuda
al desarrollo que incluye transferencias de dinero en efectivo al
gobierno por los donantes. Estas transferencias pueden ser de dos
clases: las condicionadas a la ejecuci6n por el receptor de cierto
ndunero de reformas normativas convenidas; las concebidas 
para
compensar a un gobierno por la perdida de ingresos (por ejemplo,
compensaci6n a los bur6cratas despedidos durante la 
reforma del
Ministerio); pagos mejorar la
para informaci6n para decisiones
normativas; apoyo a movimientos/fuerzas progresivos; y ayuda
directa en la ejecuci6n de la politica. 
 La ayuda no relacionada
 con el proyecto es a menudo uno de varios insumos (siendo otros las
actividades del proyecto) utilizada por una Misi6n para alcanzar
sus objetivos estrategicos con una estratcgia de Ayuda al Programa.

Asi pues, esta seccion se concentra en posibles actividades no
relacionadas 
con el proyecto quo complementarian un proyecto de

educaci6n bAsica.
 

Tal como se explica en el capitulo sobre financiamiento de las
escuelas, la ayuda no relacionada con el proyecto pudiera
desempefiar un papel muy importante en el diseho de intervenciones
eficaces de educaci6n. Esto 
ocurre en forma especial en lo que
respecta a 
los programas de mejoramiento de los maestros 
y la
reparaci6n de las escuelas 
(y, quizas, incluso la construcci6n de
escuelas). 
 Estas Areas no requieren necesariamente asistencia
tdcnica, estAn bastante bien definidas y, por tanto, son muy

visibles.
 

Si se utiliza la asistencia no relacionada con el proyecto, no
parece viable condicionar la ayuda en el sentido de transferencia

de dinero en efectivo para refoi-ma normativa. Aun cuando hay cierto
numero de candidatos para reforma normativa, tal como se explica en
este informe, ninguno estd suficientemente definido, ni es medible
 y fAcil de ejecutar que justifique vincular ayuda que se necesita
desesperadamente para su consecuci6n. La experiencia de los
donantes internacionales 
parece haber conducido a un hincapid
decreciente en los intentos por condicionar la ayuda en todos los
sectores, dados los problemas encontradoj por los paises 
en
desarrollo en cumplir cualgiier serie de condiciones y los fuertes
imperativos politicos y de desarrollo para 
el desembolso de la
ayuda. Sin embargo, si el condicionar la ayuda significa, como
ocurre a veces, concentrar simplemente las transferencias de fondos
 en cierto fin, entonces, naturalmente, estc es absolutamente

necesario para lograr los objetivos de desarrollo.
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B. 
 La Nujor on el Deuarrollo
 

La evaluaci6n no encontr6 sesgo contra las mujeres en tdrminos
del acceso o eficiencia del sistema de educaci6n primaria. AdemAs,
las observaciones en 
aula pusieron de manifiesto un ambiente de
aprendizaje similar para nifios y nifias. 
 Socialmente, sin embargo,
existe un numero creciente de familias encabezadas por madres que
viven en la pobreza en Nicaragua. La investigaci6n en otros paises
indica que, a medida que el 
nmero de familias centradas en la
madre aumenta, la presi6n sobre los nifios 
de edad escolar para
permanecer en el hogar tambien aumenta, ya que estos nifios emplean
mAs tiempo dedicados a las labores caseras y al cuidado de hermanos
para que la madre pueda dedicarse a ganar el sustento. 
Asi pues,
la situacion de la familia centrada en la madre en Nicaragua ha de
vigilarse cuidadosamente.
 

Los nuevos textos son 
un area de preocupaci6n en 
su
representaci6n de la mujer. 
 Uno de los nuevos textos, La Vida
Moral y Clvica, tiene una secci6n en la que un padre habla a sus
hijos acerca de lo 
que deberian hacer los 
nifios con buen
comportamiento. Declara que el papel del 
padre es apoyar a la
familia trabajando mientras que 
la madre permanece en el hogar
cuidando de la vivienda y de los nifios.
 

Este criterio tradicional de la estructura del papel familiar
va contra la realidad en Nicaragua donde un gran ndmero de familias
estdn centradas en la madres 
y donde las madres son los
productores de ingresos. dnicos

Ocurre un problema cuando los nifios de
madres que son cabezas de familia aprenden acerca de la familia en
la escuela y, luego, comprenden que su situaci6n en casa es
diferente. 
En realidad, puede darse a entender a estos nifios que
su familia es anorma! dando lugar a un sentimiento de inferioridad
 

y ansiedad.
 

Deber4 hacerse un esfuerzo a fin de que los futuros materiales
de instrucci6n representen la sociedad nicaraguense tal como existe
en la actualidad y de modo que concuerde con la forma en que viven
muchos nihos. Debieran proporcionarse ejemplos de madres salteras
que trabajan, de familias 
en 
las que ambos padres corresidentes
trabajan, como reflejo 
como la forma en que la mayoria de lasfamilias nicaraguenses estd tratando de hacer frente a la pobreza.
 

C. Actividadas do loo Otros Donantos
 

Se investigaron las actividades de los otros donantes mediante
reuniones con representantes de agencias donantes en Washington y
Nicaragua. Varios de 
los donantes multilaterales importantes,
tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, no
participan actualmente en Nicaragua debido 
a que el pais estA
atrasado en los pagos de los prdstamos.
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Sin embargo, el Banco Mundial estA en vias de 
formular un
documento 
de posici6n sobre Nicaragua. Los representantes
visitados por el equipo en Washington indicaron que el documento
quedaria concluido en 
abril o mayo. Dijeron que el Banco estA
deseoso de invertir en Nicaragua y que esperaba que la evaluaci6n
del subsector se pusiera a disposici6n de ellos para poder
coordinar las actividades con las de la A.I.D.
 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene actualmente
 en marcha actividades del Fondo de Inversi6n Social (FIS). 
 Estas
actividades estdn destinadas a elevar a corto plazo el nivel de
pobreza. Son principalmente pequehos proyectos 
de construcci6n
realizados a nivel de comunidad con gesti6n aut6noma.
 

El UNICEF estd en proceso de realizar un anAlisis
socioecon6mico de la situaci6n en Nicaragua. 
Este anAlisis servirA
 como documento d: planificaci6n para su estrategia de inversion
 para los pr6ximos dos afios. Los representantes consideran que la
organizaci6n seguira trabajando 
en las mismas areas en que ha
trabajado tradicionalmente en Nicaragua. 
Entre estas figuran el
desarrollo inicial de los nifios, especialmente en los grados mAs
bajos; la educaci6n no formal en la comunidad; y la educaci6n de
los incapacitados. Tambien se concentraran las actividades en las
mujeres y muchachas adolescentes de edad reproductiva y en los
j6venes fuera de la escuela. Ademcs, la organizaci6n proporcionard
ayuda 
a las actividades de capacitaci6n de maestros en 
forma de
apoyo en materiales y acuerdos 
en areas complementarias de
educaci6n primaria tales como la determinaci6n de 
la
 

las zonas de
pobreza y la supervisi6n del apoyo al sistema.
 

Noruega, con la UNESCO en 
calidad de agencia ejecutora, ha
estado apoyando al Ministerio de Educaci6n por estos dos dltimos
afios en un proyecto orientado a la "'ransformaci6n del Curriculum
 para la Educaci6n BAsica en las Areas Rurales". 
 Este proyecto de
US$ 764.000 entA encaminado a la transformaci6n del curriculum en
los primeros 
 cuatro grados de la escuela primaria, a la
redefiniciun del curriculum para el quinto y sexto grado, y a la
reorientaci6n de las Escuelas de Educaci6n para el Trabajo (ERET)
 

La meta de la educaci6n 
bAsica para zonas rurales se
complementa con la formulaci6n de un sistema de informaci6n para
toa de decisiones y fortalecimiento de la planificaci6n y
administraci6n de la educaci6n bdsica al nivel central, regional y
local. El proyecto ha sido renovado por otros dos afios a partir de
 
abril de 1991.
 

Un segundo proyecto en el que participara la UNESCO serA
financiado por y estA
Holanda programado para comenzar en el
segundo semestre 
 en 1991. El proyecto consiste en el
establecimiento de un Sistema Nacional para el Mejoramiento de la
Educaci6n y los Recursos Humanos y la transformaci6n y adaptaci6n
del curriculum de escuela primaria y preprimaria al nivel regional
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y local. 
Tambidn tiene la meta de mejorar la capacitaci6n inicial
de los maestros de escuela primaria mediante la reestructuraci6n
del curriculum de la escuela normal y la capacitaci6n de personal
administrativo, tdcnico y docente.
 

AdemAs, el proyecto tiene un componente para el mejoramiento
de la planificaci6n y administraci6n de la educaci6n basica general
en todos los niveles y para los elementos de educaci6n especial en
tres Regiones y la Zona Especial. 
 Los fondos para el proyecto
ascendian originalmente a US$ 5.000.000.
 

El proyecto "Contribuci6n al Desarrollo de la Educaci6n Basica
en las Zonas Rurales,,, financiado por el Movimiento Lego de America
Latina, comenz6 su segunda etapa en 1988 y prosigue hasta 1992. 
El
proyecto apoya el ERET en la realizaci6n de actividades productivas
y la creaci6n de instalaciones de alimentaci6n en la escuela que se
mantengan a si mismas con la producci6n agricola.
 

Otro proyecto en curso es 
el de "Educaci6n en
Comunicacion". Poblaci6n y
Este proyecto, desde 
1981, ha proporcionado
documentos basicos, guias y capacitaci6n para la educaci6n primaria
y las escuelas normales sobre temas de poblaci6n, el ambiente y la
educaci6n sexual. 
 Forma parte de una
patrocinada red regional de proyectos
por el Fondo para Educaci6n de Poblaci6n de 
las
Naciones Unidas y ejecutado por la UNESCO.
 
El proyecto subregional "Fortalecimiento de la Capacidad de
Planificacion y Administracion 
en America Central 
y PanamA" ha
proporcionado cursos de capacitaci6n a distancia a administradores
regionales 
y locales durante 
estos dltimos 
tres afhos. Este
proyecto tiene fondos procedentes de Espafia y tambidn es ejecutado
por la UNESCO.
 

El Consejo de Iglesias Evangelicas Pro Alianza Denominacional
(CEPAD) tiene 
proyectos en educaci6n, producci6n agricola 
en
pequefia escala y ayuda de emergencia en 
casos de desastre. Los
proyectos de educaci6n se concentran principalmente en los nifios en
la educaci6n preescolar y utilizan 
metodologias para 
hacer
participar activamente a la comunidad en el
selecci6n de apoyo material, la
maestros 
y la capacitaci6n de los
proyectos maestros. Los
agricolas se concentran 
en el cultivo 
de alimentos
bAsicos utilizando tecnologias apropiadas
condiciones ambientales que respondan a las
locales. Nuevamente,
participa en la planificaci6n y ejecuci6n del 
la comunidad
 

proyecto. CEPAD
tambidn trabaja 
en la salud y nutrici6n, y ha llevado 
a cabo
programas de alimentaci6n utilizando productos locales y apoyo de
los padre3. Veintitres centros de salud en todo el pais participan
en las actividades 
de 
salud preventiva patrocinadas por CEPAD,
incluyendo vigilancia del crecimiento ordinario para detectar y
tratar a los nifios que sufren desnutrici6n.
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AdemAs, el MED tiene 
cierto nilmero de pequehos proyectos
financiados por diferentes donantes y organizaciones bilaterales.
Por ejemplo, Finlandia proporciona US$ 152.000 a la Direcci6n de
Educaci6n 
de Adultos para la elaboraci6n de una estrategia de
ejecuci6n nacional y, tal 
como se ha mencionado ya, Italia estAproporcionando 
US$ 45.000 en asistencia en 
textos para adultos
rurales de postalfabetizaci6n. Andlogamente, la Fundaci6n Van Leer
estd proporcionando US$ 
540.000 para 
la educaci6n preescolar y
Bread for the World 
(Pan para el Mundo) estd proporcionando US$
130.000 para ayuda al programa de educaci6n bilingue y bicultural.
Las Regiones y Municipios 
tambidn han hecho peticiones a los
donantes para ayuda. (Vdase el Apdndice XII-1 donde se proporciona
una lista de todos los proyectos actuales del MED con asistencia de
los donantes asi como los proyectos pendientes.)
 

D. Educaci6n por Radio
 

Coma resultado de la experiencia previa de Nicaragua con un
proyecto de radio interactiva financiado por la A.I.D., 
 un
especialista local 
nicaraguense examin6 las posibilidades para
dicho proyecto. La investigaci6n identific6 pocos restos del
programa. 
Unos cuantos individuos que participaron en el programa
tienen algunos materiales y mantienen sentimientos positivos hacia
el proyecto. 
En general, sin embargo, este proyecto es desconocido
para la actual generaci6n de educadores nicaraguenses.
 

Sin embargo, si existe 
en 
Nicaragua alguna infraestructura
para la radio. 
 Hay varias estaciones 
de radio que transmiten
programas educativos y existen en el pais estaciones con cobertura
nacional (vease el Apndice XII-2 donde se da un analisis completo
de las instalaciones e:istentes).
 

A pesar de la infraestructura disponible y del hecho de que la
radio docente ha tenido cierto 6xito en cierto ndmero de paises en
desarrollo, el equipo considera que, en la actualidad, no existe un
papel Util que la radio pueda desempefiar en la educaci6n de los
nifios de escuela primaria. 
Tendria que dedicarse una cantidad de
trabajo considerable 
al establecimiento 
de una capacidad
transmisi6n por radio educativa para todo el pais. 
de
 

Y lo que quizAs
es mAs importante, los sistemas de radio 
son costos adicionales
importantes para los 
que no hay cabida en las circunstancias
actuales. Finalmente, los 
 problemas estructurales
organizaci6n, por ejemplo, la asistencia 
y de
 

irregular en las areas
rurales, han limitado el dxito de la instrucci6n por radio en otros
lugares, 
y estas barreras probablemente 
adn sean mayores en
Nicaragua (vdase Mayo, 1990; Wagner y Kemmerer, 1986). 
 Tal como se
indic6 anteriormente, este andlisis no descarta los usos posibles
de la radio, por ejemplo, en la capacitaci6n a distancia de los
 
maestros.
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E. Beneficiarios do Becas do los Paises del Bloque Sovidtico
 

La USAID/N pidi6 al equipo, como parte de su actividad general
de recopilaci6n de datos estadisticos, que detorminase el ndmero de
beneficiarios de becas 
en Nicaragua financiadas por paises del
Bloque Sovietico en 1991. 
El interes principal se concentr6 en los
alumnos de segunda ensefianza que podrian convertirse en maestros de

escuela elemental al concluir sus estudios. 
Tal como se indica en
el Cuadro 41, Cuba era el dnico pais que financi6 a alumnos a nivel
de segunda ensepanza. 
El MED previ6 que 390 becas adicionales a
este nivel serian financiadas en 1991. Sin embargo, en el momento
de efectuarse la evaluacion, el MED estaba en negcciaciones con el
gobierno de Cuba ya que este pais habia propuesto reducir el apoyo

para viajes a y desde Nicaragua.
 

Cuadro 43: 
 Becas para los Alumnos do Bogunda Ensefianza
 

Pais Becas en Total al Becas
 
1990 Final de Propuestas 

_ 1990 en 1991 
Cuba (segunda ensefianza) 230 846 
 390
 
Cuba (universidad) 81 
 171 75
 
URSS (universidad) 
 77 840 100
 
Alemania (universidad) 
 17 160 25
 
Checoslovaquia 
 21 143 25
 
(universidad)
 

Bulgaria (universidad) -- 94 

Hungria (universidad) 34 
 34 --

Polonia (universidad) 
 -- 72 --

Fuente: MED 1991
 

Varios paises del Bloque Sovidtico siguen ofreciendo becas de
universidad y ratifican las propuestas actuales. 
Sin embargo, en
general el numero de betas estd disminuyendo como resultado de las

condiciones politicas y econ6micas reinantes en estos paises.
 

235
 



XII. 
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este Capitulo se presentan, en forma resumida, las
conclusiones y recomendaciones 
del equipo de evaluaci6n.
Estas conclusiones y recomendaciones se utilizan como base
 para las sugerencias LAobre cuestiones de diAlogo normativo,
Areas posibles de inversi6n por los donantes en el subsector
de la educaci6n primaria y acciones preparatorias que pudieran
emprenderse con anterioridad a una inversi6n importante.
 

A. Conclusiones y Recomendaciones
 

1. Ambiente Socioecon6mico
 

Conclusiones:
 

La educaci6n funciona en una economia y contexto social 
con
problemas profundos. El descenso del 57% 
en el producto interno
bruto ocurrido entre 1978 y 1990 ilustra el descenso general de los
niveles de bienestar social por debajo de 
los de 1970. Esta
situaci6n se traduce a un descenso desastroso en los desembolsos en
la educaci6n en todos los 
niveles. El 
sistema de la educaci6n
primaria se ha visto especialmente afectado por estas tendencias:
los gastos reales por alumno en 1989 fueron s6lo el 15% del nivel
alcanzado en 1970. Igualmente, los sueldos de los maestros han
descendido enormemente, en terminos reales, en el transcurso de la
d~cada pasada hasta hallarse ahora entre los mas bajos del sector
 
publico.
 

Sin embargo, la situaci6n de los maestros es similar a la de
Nicaragua en su conjunto. 
La pobreza esta generalizada y creciendo
 a una tasa desconocida, y los altos niveles de 
desnutrici6n en
forma de atrofia son el principal resultado nutricional; la atrofia
afecta al menos al 30-35% de los nifios de edad escolar y un ndmero
igual estan sometidos a riesgo. Las consecuencias de la atrofia
para la educaci6n 
y la salud son una capacidad cognoscitiva
deficiente, actividades 
aer6bicas mermadas, menor capacidad de
atenci6n, y mayores tasas de mortalidad y morbilidad. Todo esto
influye en la capacidad de aprendizaje, en los resultados obtenidos
 en la escuela, en la repetici6n de grados y 
en las tasas de
 
deserci6n.
 

Otra consecuencia de la pobreza y la inestabilidad econ6mica
ha sido un incremento 
en el n'imero de familias centradas en la
madre, lo que impone presiones mayores sobre los nifios para
participar en la fuerza laboral y emplear tiempo cuidando hermanos
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mAs j6venes, con un efecto 
negativo sobre la asistencia a la
escuela y los resultados de la instrucci6n.
 

Las condiciones econ6micas han hecho a las 
comunidades
relativamente libres de influencia politica y faccionalismo. Hay
una buena estructura organizativa instituida para la interacci6n
entre la escuela y los padres, requisito previo para actividades en
proyectos con participaci6n de los padres.
 

La inestabilidad social y la situaci6n econ6mica han conducido
 a un deterioro de las instalaciones escolares y a un creciente
vandalismo. Tanto padres
los como los maestros reconocen la
necesidad de mejorar los edificios escolares y las instalaciones de
las aulas, y el deterioro fisico 
en muchas escuelas hace
prActicamente imposible la ensefianza y el aprendizaje. Todosconvienen en 
que un mejoramiento do la infraestructura ha de ir
acompafiado de una seguridad adecuada para impedir el robo.
 

El costo propuesto de los nuevos materiales de instrucci6n es
demasiado elevado para 
la mayoria de las familias y el gasto
adicional llega unos
en momentos en que muchas de ellas estAn
teniendo dificultades en alimentarse. La aceptaci6n general por
los maestros de los nuevos libros ha sido positiva, pero los libros
han de utilizarse a travds de todo un afio escolar para efectuar una

evaluaci6n adecuada.
 

Los pueblos aut6ctonos en la regi6n oriental del pais tienen
un derecho juridico a recibir instrucci6n en su idioma nativo, pero
los programas bilingues e interculturales s6lo han atendido a un
30% de la poblaci6n que puede acogerse a estos programas. El actual
programa bilingue carece de aportes linguisticos y socioculturales
apropiados 
para asegurar la aceptaci6n por las poblaciones

autoctonas.
 

Las fuerzas militares desmovilizadas y sus familias necesitan
mejor acceso a la 
educaci6n primaria, pero, en la actualidad,
muchos nifios estan siendo rechazados debido al hacinamiento en las
 
escuelas.
 

Rocomendaaiones:
 

A fin de corregir el deterioro nutricional y de esta forma
aumentar la eficiencia de las intervenciones educativas, deberan
formularse e implantarse programas de alimentaci6n escolar que
proporcionen la 
cantidad adecuada de proteinas animales
contrarrestar los efectos negativos de la atrofia. 
para
 

Para mejorar la eficacia en funci6n del costo de las
inversiones en la educaci6n primaria han de crearse incentivos para
animar 
a los maestros a permanecer en la docencia. En la
actualidad, es probable que los maestros abandonen la profesi6n sisurgen otras oportunidades. AdemAs, el sistema estA sujeto a paros 
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laborales a medida 
que los maestros cabildean por sueldos mcs

elevados.
 

Un programa de renovaci6n y construcci6n de escuelas deberd
concentrarse 
en las areas de mayor necesidad. Estas deberian
incluir partes de Nicaragua con altas concentraciones 
 de
poblaciones desmilitarizadas.
 

Los programas de educaci6n bilingue e intercultural deberdn
incluir datos linguisticos y socioculturales recientes en el diseho
de curriculums y materiales de ensefianza apropiados en los idiomas
autoctonos. 
 Expertos con experiencia en educaci6n 
bilingue
procedentes de otros paises latinoamericanos deberdn proporcionar

asistencia tecnica.
 

DeberA realizarse un estudio de los costos 
directos y de
oportunidad de matr~cular y mantener a los 
nihos en la escuela
primaria. 
Deberan recibir una atenci6n especial las contribuciones
econ6micas de los nihos en las familias centradas en las madres en
Nicaragua. Una evaluacion sistematica de los costos de pagar los
materiales de instruccion deberd incluirse 
en el estudio de los
costos de oportunidad y esta realizarse hacia el 
final del aflo
escolar actual.
 

2. 
 El Sistema do Educaci6n
 

a. Costos y Financiamiento do la Educaci6n Primaria
 

Conclusiones:
 

Las alternativas estandar 
para el financiamiento 
de la
educaci6n primaria no son viables, debido a una pobreza profunda y
generalizada 
as. como a otras razones. No es posible una
contenci6n importante de los costos dados los sueldos muy bajos de
los maestros. 
La recuperaci6n de los costos y la descentralizaci6n
de las finanzas pueden hacer en de
poco vista la pobreza
generalizada. La participaci6n mayor del sector privado tampoco es
probable por 
la misma raz6n. La reasignaci6n dentro de la
educaci6n, a pesar de que una porci6n importante de los recursos
van a la educaci6n superior, no parece factible o deseable con el
actual nivel de inversi6n.
 

Al margen de la ayuda exterior, quedan dos fuentes posibles de
recursos para la 
educaci6n. Las reasignaciones sectoriales, en
particular la porci6n aun grande del presupuesto que se dedica a la
defensa; e ingresos adicionales procedentes de la reciente reforma
fiscal. 
Puede ser posible imponer una carga fiscal adicional si la
economia se estabiliza.
 

La fuente mas viable de ayuda 
financiera inmediata para la
educaci6n es 
la ayuda exterior. 
 Es vital saldar los atrasos de
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Nicaragua para que 
el Banco Mundial y el Fondo Monetarjo
 

Internacional puedan organizar un programa de ayuda.
 

Recomendaciones:
 

Los donantes internacionales deberan trabajar con el Banco
 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional para ayudar a concertar
 
prdstamos intermedios con los que saldar los atrasos. Estos
 
deberian basarse en los esfuerzos que el gobierno UNO ha realizado
 
ya en la esfera econ6mica.
 

Econ6micamente, una estrategia que subraye la planta fisica,

los materiales de instrucci6n y la capacitaci6n deberA dominar la
 
educaci6n primaria.
 

b. Acceso y Eficiencia
 

Conclusiones:
 

Nicaragua ha realizado un progreso importante en aumentar el
 
acceso a la educaci6n primaria. La relaci6n de matricula bruta es

ahora del 98%, 
lo que significa un incremento del 80% frente a

fines de ia decada de 1970. 
 El acceso a la educaci6n preprimaria

se ha cuadruplicado, llegando a 17%, aproximadamente, de la
 
poblaci6n pertinente. 
No hay sesgos de acceso contra las muchachas
 
a las zonas rurales. Los niveles actuales de matricula bruta son

comparables a los del promedio centroamericano de un 90%.
 

El sistema de educaci6n primaria nicaraguense tiene indices
 
muy bajos de eficiencia interna. 
 S61o un 22% de los nifios que

entran en el primer grado completan el sexto grado. Esta cifra es

desfavorable al compardrsela 
con el resto de la Amdrica Central
 
donde el promedio es de un 55%, Es imposible determinar cudl es la

poblaci6n fuera de la escuela, debido a falta de datos de censos
 
actuales. Sin embargo, las extrapolaciones indican que la

ineficiencia del 
sistema estd relacionada con altos niveles de
 
repetici6n y, posiblemente, de deserci6n escolar.
 

Recomendaci6n:
 

Se necesita una mayor investigacin aplicada para determinar

la naturaleza de ciertos problemas y formular opciones normativas.
 
Hay que estudiar la verdadera riaturaleza de los fen6menos de la

edad excesiva y la repetici6n frente a la deserci6n escolar para

determinar d6nde deberian efectuarse las inversiones. Tambidn se
 
necesita un estudio mayor de las intervenciones al nivel

preescolar, ya que no hay pruebas suficientes con datos existentes
 
que apoyen la expansi6n.
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. Administraci6n de la Educaci6n
 

Conolusionem:
 

Bases juridicas confusas y contradictorias impiden la reforma,
el control y lineas claras de autoridad para el Ministerio de

Educaci6n de Nicaragua (MED).
 

La estructura 
del MED Central impide una integraci6n

coordinaci6n apropiadas de las actividades a travds de las unidades

y
 

funcionales. 
 AdemAs, procesos, operaciones institucionales y
herramientas gerenciales clave 
del MED estan anticuados y mal
 
definidos.
 

Los gerentes medios del MED carecen de capacitaci6n, educaci6n
y experiencia para dirigir con eficacia la reforma estructural y

operativa.
 

El MED ha desconcentrado la autoridad en las areas de dotaci6n
de personal, gastos discrecionarios y distribuci6n de materiales
 como base para la descentralizaci6n. 
Sin embargo, la organizaci6n
politica local no permite una descentralizaci6n democratica en esta
 
fecha.
 

Recomendaciones:
 

Se necesita un didlogo de politica acerca de la reforma de la
Ley de Educaci6n, el C6digo del Trabajo y la Ley de Servicio Civil.
Ademds, una condici6n para cualquier proyecto deberia ser la
ejecuci6n de la Ley de Carrera Docente y la formaci6n de grupos de
trabajo para los proyectos de 
ley, reglamentos y codificaci6n
 
requeridos.
 

Es necesario constituir grupos de trabajo integrados por
administradores destacados del sector pdblico, dirigentes del MED
 y los institutos locales de gesti6n (por ejemplo, INAP, INCAE) para
mejorar las relaciones estructurales en el MED, con el resultado de

obtene* un nuevo reglamento o acuerdo.
 

Deberd implantarse un plan de dos etapas encaminado a mejorar
la comunicaci6n, la colaboraci6n, las operaciones y la evaluaci6n
 en el MED. La Etapa 1 deberA ser el disefho y ejecuci6n de un
 programa de Gesti6n por Objetivos. La Etapa 2 con-istiria en el
disefho y ejecuci6n de la Supervisi6n del Desempeflo. Estas etapas
se complementarian con capacitaci6n gerencial y 
formaci6n del
personal en el pais para promover la profesionalizaci6n de la
funci6n de administraci6n de la educaci6n.
 

Deberc eliminarse la duplicaci6n regional de funciones y
promoverse la direcci6n a nivel departamental y municipal para el
 
MED.
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d. Curriculum a Instrucci6n
 

Conclusion:s
 

La Direcci6n de Planificaci6n del Curriculum tiene 
cierto
numero de maestros de aula experimentados que han utilizado los
materiales de instrucci6n y tienen cierto sentido del disefio de los
materiales. En la actualidad, se estdn esforzando por tratar de
adaptar el currici±um a los nuevos textos financiados por la A.I.D.
 en vez de producir los materiales para un curriculum. Esto resulta
de uina falta de capacitacion 
en el desarrollo sistematico de
modernos materiales de instruccin o aprendizaje y en la tecnologia

automatizada.
 

Los nuevos textos financiados por la A.I.D. tienen colorido y
son del nivel de grado apropiado. Sin embargo, el contenido se
basa en la adquisici6n de informaci6n en vez de la indagacin y la
resoluci6n de problemas. 
 Los textos del idioma no estAn
organizados en torno a los modernos principios de la adquisicion
del idioma completo y varios de los libros estdn anticuados. Los
libros estdn algo estereotipados, en especial en su representaci6n

de familias nucleares con hombres como dnicos proveedores.
 

Nicaragua tiene la capacidad para imprimir 
nuevos textos
mediante diferentes imprentas del privado,
sector incluida la
imprenta en la que el MED es el principal accionista.
 

La participaci6n activa de los alumnos y el tiempo en la tarea
por los alumnos son minimos en las aulas de primaria de Nicaragua.
Las observaciones demcstraron que las actividades de instrucci6n
centradas en el maestro dominaban todo el programa diario. 
Incluso
las pocas ayudas de instrucci6n disponibles, tales como la pizarra,

se utilizaban de forma ineficaz.
 

Las condiciones 
fisicas de muchas escuelas aumentan la
dificultad de impartir eficazmente la instrucci6n. Muchos nifios no
tienen pupitres, faltan luces, caen goteras del techo durante la
estaci6n de lluvias, y las pizarras estdn rayadas, deslascadas,

rotas o son demasiado pequefias.
 

Recomendaciones:
 

El MED deberd comenzar a crear una capacidad en ]a Direcci6n
de Planificaci6n Curricular para elaborar 
sus propios libros y
materiales de aprendizaje. La naturaleza fungible de algunos de
los libros 
de grados mds bajos, y el carActer de los libros
generalmente frgil para el ambiente de la escuela nicaraguense,
requerirAn reabastecer los libros actuales al menos por un ahio mds,
si se desea mantener los niveles actuales de disponibilidad. Asi
 pues, el MED deberd investigar la factibilidad de obtener fondos de

los donantes para los textos de 1992.
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La Direcci6n deberd considerar el actual programa de textos
como transicion y deberd comenzar inmediatamente a planificar un
nuevo programa y nuevos materiales de instrucci6n que estdn listos
para 1993. Esto requerird capacitaci6n en producci6n del
curriculum, diseflo de ]a instrucci6n, proceso de palabras y
publicaci6n interna (desktop), 
asi como obras de referencia y

equipo apropiados.
 

A fin de estimular la produccion local, el MED deberd
investigar la factibilidad de imprimir textos producidos localmente
 
en Nicaragua.
 

Los maestros 
deberan recibir capacitaci6n en tecnicas
gesti6n del aula y manipulaci6n de las 
de
 

ayudas de instrucci6n
existentes. 
Esto pudiera hacerse mediante una serie de talleres de
concepto dnico, incluido el 
uso de la pizarra, que aprovechen el
sistema existente de capacitaci6n en servicio.
 

La 
renovacion de las aulas, especialmente la provisi6n del
mobiliario de los alumnos, debera recibir una alta prioridad del
MED. Dicho mobiliario pudiera 
ser en forma de pupitres y mesas
modulares que fomenten el trabajo en grupos 
pequefios y las
actividades de ensefianza por los compaheros de estudio.
 

e. Capacitaci6n do Maestros 

Al nivel previo al servicio, las doce Escuelas Normales
graduan a unos 400 maestros capacitados anualmente, s6lo 40% de los
que se necesitan para satisfacer la demanda. 
 Sin embargo, las
Escuelas Normales ofrecen 
una infraestructura con posibilidades
para atender las necesidades de demanda de mano de obra de maestrosde primaria, ya que son las unicas instituciones de capacitaci6n en
pleno funcionamiento que existen actualmente en cada region con sus
propios satelites que llegan al nivel municipal.
 

Los cursos de acreditaci6n ofrecen la oportunidad
proporcionar equivalencia de 
de


la escuela normal 
a unos 7.000 a
14.000 maestros de primaria sin acreditaci6n. Esto requeriria de
5 a 10 anos, suponiendo que no entrasen mas maestros no capacitados
eh, el sistema y que se satisfaga la demanda de 
una poblaci6n
estudiantil que se espera 
aumente en 40% en
un el curso de la

proxima ddcada.
 

La capacitaci6n regular en servicio es casi inexistente y el
MED 
no tieie los recursos necesarios para asegurar que los
especialistas en educaci6n visiten a los maestros. 
 El programa
tambidn carece de guias del curriculum y de materiales docentes, y
algunos de los especialistas estdn en la misma situaci6n de falta
de certificaci6n que afecta a los maestros.
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Recomendaciones:
 

Estimular otras posibles estrategias para la capacitaci6n de
maestros tales coma: evaluaci6n y rApida acreditaci6n de los
maestros experimentados; incentivos salariales 
vinculados
certificacion y desempefho de los 
a la
 

maestros; promoci6n la
de
capacitaci6n en 
servicio al nivel municipal utilizando a maestros
locales; captacion activa 
de egresados de secundaria para las
escuelas normales; y revitalizacion del curriculum de todos los
 
programas de capacitacion.
 

Promover el desarrollo de una red de centros de capacitaci6n
de maestros innovadora y descentralizada, resnonsable 
de la
coordinaci6n de la capacitaci6n previa al servicio y en servicio de
todos los maestros 
 de escuela primaria, utilizando las
instituciones existentes en cada una de las regiones.
 

Mejorar la capacidad de los especialistas en educaci6n para
impartir 
capacitacion en servicio proporcionandoles bicicletas
apropiadas para terreno abrupto. 
Las motocicletas tambien serian
una posibilidad, pero tendran costos recurrentes de combustible y
mantenimiento que, en la actualidad, no puede absorber el MED.
 

f. Educaci6n do Adultos
 

Conclusiones:
 

La baja tasa de conclusi6n de la escuela que se encuentra en
Nicaragua 
hace que sea vital concentrarse en la educaci6n de
adultos, si se desea tener una poblaci6n alfabetizada en un futuro
cercano. Sin embargo, durante los dltimos diez arias, la oferta de
alfabetizacion y educaci6n de adultos basica 
no formal ha
disminuido espectacularmente. 
 Este descenso en el porcentaje de
las poblaciones analfabetas servidas es directamente atribuible a
un descenso en el ndmero de 
individuos que estan dispuestos 
a
servir coma maestros sobre una base estrictamente voluntaria. La
falta de maestros, que son responsables de la captaci6n de los
alumnos, tambien ha surtido el efecto de reducir la matricula en
 
los programas.
 

Se encontr6 que todas 
lc ma'eriales de instrucci6n son
adecuados, excepto los textos del Idioma y 
Ciencias Sociales
politizados del programa de Educaci6n BAsica de Adultos (EBA). 
Sin
embargo, la Direcci6n de Educaci6n de Adultos estA considerando
distintas opciones para adaptar o 
producir una nueva serie integral
completa de textos para 
este programa. Los materiales de
alfabetizaci6n son pedag6gicamente buenos y pueden utilizarse en el
futura. 
 Los libros de la Educacion Popular B~sica al Campo (EPB)
son poco costosos de producir, contienen informaci6n practica para
el adulto rural y se les considera pedag6gicamente superiores a los
textos de alfabetizaci6n y de EBA.
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Reoomendaciones:
 

El MED deberla iniciar programas de incentivos, tales 
como
premios o suplementos de alimentos, como forma de compensar a los
maestros de la 
educaci6n de adultos 
no formal y de aumentar la
participaci6n 
y retenci6n de los 
 maestros. 
 Para promover
adicionalmente la participaci6n de los maestros y los alumnos, el
MED deberd iniziar una campafia de mercadeo social, 
destinada a
promover el valor de la alfabetizaci6n y el trabajo voluntario.
 

Debern sustituirse los 
textos controvertidos del
Ciencias Scciales del programa EBA. Idioma y
En condiciones ideales, esto
deberd hacerse mediante la producci6n de una serie do textos nuevos
que reflejen la realidad nicaraguense y aprovechen los materiales
prActicos que ahora 
se estAn elaborando. 
 Sin embargo,
Direccion, la
la A.I.D. y el contratista de adquisici6n de textos
debardn sopesar los factores del tiempo y el costo 
a fin de
determinar si una estrategia mas aficaz en funci6n del costo seria
la adaptaci6n de series de educaci6n de adultos postalfabetizaci6n
de Mexico o de otros paises de Centroamdrica.
 

B. Actividades Preparatorias
 

A menudo, las agencias donantes internacionales requieren
prolongados procedimientos para financiar una inportante inversi6n
en la educaci6n. Por tanto, 
el equipo de evaluaci6n
identificado ha
actividades preparatorias 
a co,:to plazo. Estas
actividades, que basan
se 
 en 
las conclusiones y recomendaciones
precedentes, ayudarian 
a formular 
las intervenciones 
que se
analizan 
 en las secciones siguientes de capitulo.
este
Optimamente, ]as actividades preparatorias deberian convertirse en
la primera etapa de un posible proyecto. La. actividades pueden
alcanzar varios objetivos:
 

Mantener el compromiso e interes entre los participantes
del sector en cuesti6n que han formado parte de 
la

evaluaci6n.
 

Condicionar 
las expectativas apropiadas entre 
 los
miembros del personal en el 
 sector acerca 
de la
concentraci6n, 
alcance y magnitud del proyecto 
en el

futuro.
 

Mantener continuidad en la comunicaci6n entre la USAID y
el personal del sector en cuesti6n.
 

Identificar los cambios clave 
en el sector que tendrAn
lugar despuds de la realizaci6n de una evaluaci6n.
 
Preparar los recursos humanos y materiales en el sector
 para una ejecuci6n eficaz del proyecto.
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1. Capacitaci6n do Maestros
 

Tal como se mencion6 en las recomendaciones, se necesita un
programa de certificaci6n para calificar y dar
experiencia a los maestros que han obtenido sus 
crddito por la
 
aptitudes en el
trabajo en vez de a travds de aprendizaje acaddmico. 
Dicho sistema
ayudard 
a asegurar la calidad determinando la forma en que puede
demostrarse, evaluarse 
y compensarse el 
mdrito. La evaluaci6n
tambidn ayuda a diagnosticar las deficiencias en la capacitaci6n
que necesitaran subsanarse en programa
un 
 de capacitaci6n en
servicio. 
 Asi pues, parte de la labor inicial requerida para el
programa 
de capacitaci6n y certificaci6n de maestros podra
realizarse como 
una actividad preparatoria o intermedia.


sugieren las actividades siguientes: 
Se
 

Formar un Grupo 
de Capacitaci6n y Certificaoi6n

Maestros. Este grupo elaborard 

do
 
las normas para la
certificaci6n de los maestros. 
AbordarA la cuesti6n de
c6mo evaluar a los maestros empiricos. Representard los
distintos intereses y deberd incluir a un representante


de los grupos siguientes:
 

0 Direcciones Superior y de Formaci6n y

Capacitaci6n Docente del MED
 

0 Asociaciones de Maestros
 
0 Regiones y Municipios del MED
 
* Escuelas Normales
 
0 Representante de Asociaciones 
de Escuelas
 

Privadas
 

Elaborar Criterios 
para Certificaci6n. 
 El grupo
mencionado arriba 
elaborarc 
una lista de criterios e
instrumentos de evaluaci6n inicial para la calificaci6n
de los maestros. 
 Estos serdn sometidos a prueba 
en
reiaci6n con las actividades reales del maestro en las
 
escuelas.
 

Andlisis y Reaccione, . Los criterios se llevarAn a los
distintos grupos representados 
 para que ofrezcan
comentarios. 
 Estos comentarios y observaciones 
se
incorporaran en la elaboraci6n de los criterios.
 

Prueba. Los criterios propuestos deberAn someterse a una
etapa de prueba en la que se aplicardn realmente a los
maestros en el campo para determinar si son apropiados.
Esta etapa de prueba tambidn resultard en el
perfeccionamiento adicional de los criterios, y ayudarA
a diagnosticar las necesidades de capacitaci6n.
 

Ejecuci6n Piloto. 
 Despuds de terminar el diseno, el
sistema se implantard por etapas a de
fin resolver
cualquier posible problema final. 
ComenzarA a acreditar
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a los maestros y a 
recopilar informaci6n sobre
 

capacitacion.
 

2. Materiales do Instrucoi6n
 

Deberd crearse en el MED una 
capacidad para identificaci6n,
adquisici6n, diselo y producc,6n de materiales de instruccion. La
creaci6n de esta capacidad requiere una inversi6n financiera para
materiales y una 
inversi6n de tiempo para la preparaci6n de los
recursos humanos e institucionales. Una actividad preparatoria en
esta esfera es la preparaci6n inicial de la unidad de elaboraci6n
del curriculum para la capacidad de publicaci6n interna (desktop)
con 
la que el MED producird con 
el tiempo sus propios textos y
otros materiales. Consistird en los pasos siguientes:
 

Negociaci6n con Informitica. Las computadoras en el MED
son el resultado de una donaci6n de la UNESCO para la
unidad de InformAtica; deberd concertarse un acuerdo con
esta unidad para permitir el uso 
de este equipo y
programa por la Unidad de Elaboraci6n Curricular.
 

Capacitaci6n en Proceso de Palabras para el Personal do
Apoyo. El personal de secretaria y los empleados que
realizaran la entrada de los datos en 
la Unidad de
Elaboraci6n Curricular 
sercn capacitados en sesiones
 
matutinas.
 

Capacitaci6n on el on
Lugar Publicaci6n Interna
(Desktop). 
Se utilizard un modelo de capacitaci6n en el
trabajo para capacitar al personal en la producci6n del
curriculum. 
 Esta se realizara mediante cursillos y
capacitaci6n 
 practica que se concentrardn en la
producci6n de un m6dulo real para divulgaci6n.
 

3. Administraci6n
 

Debera mejorarse la organizaci6n y capacidad del 
MED para
administrar. 
 El 6xito de todas las demds actividades depende de
esto. 
 Hay que cumplir dos condiciones. 
 Una es la capacidad de
administracion del MED para administrar a las personas, ejecutar
proyectos y operar 
con eficiencia dia a dia. La otra es la
capacidad de las unidades organicas para counicarse y cooperar, y
la capacidad de la organizaci6n 
para operar con eficiencia
 
cotidianamente.
 

La primera actividad preparatoria sugerida en este area es la
capacitaci6n. Los gerentes del MED necesitan mds aptitudes sobre
c6mo administrar y motivar a las personas. 
 Estas aptitudes son
necesarias para el sistema MBO que 
se ha recomendado. Toda la
capacitaci6n debera impartirse en el desempefio de las funciones e
incluir diagn6stico en el 
lugar, asistencia 
tecnica mediante
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asignaciones y seguimiento ulterior. 
 Entre los cursos figurarAn

los siguientes:
 

Capacitaci6n Administrativa B~sia. 
Esto representaria los

rudimentos del conocimiento administrativo para la alta
gerencia del MED. Los temas pudieran ser, entre otros, los
 
siguientes:
 

* Comportamiento Institucional
 
* Enfoques de Sistemas
 
• Enfoques Financieros
 
* Administraci6n de Proyectos

* Evaluaci6n de Proyectos

* Formulaci6n de la Politica
 
* Proceso de Personal
 
* Diseo de Puestos de Trabajo
 

Capacitaci6n en Relaciones Humanas. 
 Esto complementaria la
capacitaci6n arriba indicada. 
 Entre los temas pudieran

figurar los siguientes:
 

* Gesti6n "de un Minuto"
 
* Comunicaci6n
 
* Negociaci6n y Resoluci6n de Conflictos
 
• Excelencia Institucional
 
• Gesti6n del Tiempo
 
* Dindmica de Grupo
 

La segunda actividad que se sugiere seria un estudio de la
organ.zaci6n y estructura y dotaci6n de personal del MED. 
 Este
estudio proporcionaria informaci6n para una reorganizaci6n dltima
del MED y para la 
reforma de la dotaci6n de personal. Tendria
 
lugar en dos etapas:
 

Organizaci6n y Reforma del MED. 
Este estudio examinaria la
estructura actual para el MED. 
 Haria recomendaciones sobre
c6mo fortalecer la organizaci6n del MED Central y c6mo
 
estructurar el sistema de educaci6n para una mejor direcci6n.

Tambien examinaria la cuesti6n de la descentralizaci6n y
presentaria opciones para utilizaci6n por el MED y la USAID en
 
un proyecto.
 

Estudio do la Dotaci6n do Personal. Un estudio de la dotaci6n

de personal podria iniciarse al mismo tiempo que el estudio
citado arriba. Una vez que el mencionado estudio quede
concluido, podria disefiarse un nivel y patr6n de dotaci6n de
personal para el MED que encajase en la estructura orgAnica y

direcci6n del sistema que se sugiere.
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4. Eficiencia do la Educaci6n
 

Una actividad 
importante que proporcionaria direcci6n 
a
cualquier inversi6n encaminada a mejorar la eficiencia en la
educaci6n seria un estudio 
de la repetici6n. El problema
ineficiercia grave identificado tiene dos 
de
 

causas: repetici6n y
deserci6n escolar. 
Se ha demostrado que hay poca comprensi6n de la
ineficiencia, incluso a nivel de definici6n. 
El sistema no conoce
la porci6n real de repetici6n o deserci6n escolar y la 
relaci6n
entre estos dos 
fen6menos. Han de recopilarse datos sobre la
poblaci6n de los grupos de edad si se desea medir con exactitud el
porcentaje de la cohorte de desertores, repetidores y nuevos
 
alumnos.
 

Una encuesta, con muestra
una significativa de las
comunidades, puede proporcionar respuestas en unos cuantos meses.
Entre los procedimientos para dicha 
encuesta figuraria la
preparaci6n de 
una muestra representativa de las 
comunidades de
acuerdo con las dimensiones de su tamafho y ubicaci6n geografica.
Tambien incluiria la contrataci6n y capacitacion del personal de
recopilaci6n de datos y pruebas de campo del 
instrumento de la
encuesta. 
El estudio comprenderia lo siguiente: preguntar a los
padres que ndmero de nifios hay en la familia y en que grados estAn
matriculados o a que grado han llegado; realizar un censo de los
nifios de edad escolar en la comunidad y determinar sus patrones de
asistencia; y verificar la informaci6n sobre asistencia a 
traves de
los registros escolares.
 

Un estudio adicional que ayudaria en disefio las
el de
intervenciones en la educaci6n primaria seria un analisis de los
costos para los padres de matricular y mantener a sus hijos en la
escuela. 
Este estudio podria realizarse bien mediante una tdcnica
de encuesta o a travs de procedimientos etnogrdficos. 
Consistiria
en lo siguiente: identificar cuales son los costos percibidos por
los padres, especialmente las madres sin maridn en el hogar, de
enviar a los nifios a la escuela primaria; analizar que proporci6n
del ingreso 
 anual se emplea en sufragar gastos directos
relacionados con 
la escuela, ocasionados por la asistencia a la
escuela de sus hijos; estimar los costos econ6micos indirectos en
tdrminos de las contribuciones de mano de obra familiar perdida
mientras que los nifios estdn ausentes para asistir a la escuela;
evaluar el grado en el que existe una relaci6n entre las tasas de
deserci6n y los costos de oportunidad de env-ar a los nifios a la
escuela primaria; y determinar el grado y el nivel al 
que los
desertores de la escuela primaria entran en la fuerza laboral.
 

C. Opciones para Dialogo de Politica Educativa
 

1. Nivel Sectorial
 

Se 
presentan a continuaci6n algunas sugerencias para el
didlogo de politica educativa al nivel sectorial. Estas
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sugerencias son especificas para el sistema de educaci6n y el MED.
Algunas requieren didlogo al nivel de la Asamblea Nacional y otras
 a nivel del MED.
 

a. Preaupuesto del MED
 
La USAID ha 
de tener cuidado 
para asegurar que cualquier
reasignaci6n interna del presupuesto del Gobierno de Nicaragua se
traduce en realidad a un incremento en los desembolsos reales para
los sectores afectados. 
Por ejemplo, las reducciones en los gastos
militares citadas arriba, se 
programan en el presupuesto del MED
como una partida especial. Sin 
embargo, 
no estan todavia
disponibles para desembolsois y ain no esta claro si el nivel de
fondos serd el que se ha autnri7ad.
 

Por consiguiente, la USAID deberia considerar la posibilidad
de condicionar 
ayuda adicional al 
nivel sectorial
apropiados. Esta condicion podria ser en 
a resultados
 

forma de asistencia no
relacionada con el proyecto especifica para el sector.
opciones relacionadas con Entre otras
el proyecto pudieran figurar acuerdos
bilaterales 
 para financiamiento 
 del proyecto o condiciones
precedentes a proyectos especificos para el sector.
 

b. Leyes Profesionales y Estructura
 

Un area que requiere la aplicaci6n de condiciones estrictas
(quizds, incluso, como condici6n precedente a un proyecto) es la de
la implantaci6n de la Ley de Carrera Docente. 
 Esa ley ha sido
aprobada ya por la Asamblea. Requiere aplicaci6n, la cual depende
de la adopci6n por el MED de 
un reglamento.
reglamento requiere La adopci6n del
consultas L'nretrasado su adopci6n. 
las asociaciones, lo cual ha
Si bien se necesita hacer hincapid en la
profesionalizaci6n 
en la ley, lo 
 complica la inclusi6n de
procedimientos de quejas, programas salariales y calificaciones.
Estas condiciones atan 
las manos del MED. 
 Merecen examen dos
enfoques:
 

DiAlogo sobre 
la ejecuci6n de la 
ley. Este diAlogo
pudiera adoptar varias 
formas. Una podria 
ser la de
ofrecer ayuda, tal 
como asistencia tdcnica, a las
asociaciones democrAticas a condici6n de que coadyuven a
su adopci6n. Otra 
podria ser de
la condicionar
asistencia 
sectorial, especialmente la encaminada 
la
a
mejorar los sueldos 
o las condiciones de trabajo, al
progreso por el 
MED y los 
grupos de trabajo en las
asociaciones 
en lo que respecta a la adopci6n de 
un
reglamento de la ley.
 

Enmienda de la Ley de Carrera Docente. 
Esto haria la ley
mds facil de aprobar, no tan global, y menos costosa.
Requeriria un diAlogo de politica educativa al nivel de
la Asamblea Nacional, el MED y las asociaciones. 
Podria
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incluirse en una 
serie d3 medidas legislativas mAs
general sobre reforma juridica.
 

Se necesita reforma de la legislaci6n de habilitaci6n del MED
y el propio sistema de educaci6n. 
Los cambios en la legislaci6n de
habilitaci6n del MED se pudieran efectuar 6 ptimamente abriendo un
didlogo, muy similar 
a la forma citada arriba, con la Asamblea
Nacional. Tambidn participarian en el didlogo otras partes
interesadas. Algunas reformas podrian hacerse al nivel del 
propio
MED. La iniciaci6n de estos cambios pudiera hacerse una condici6n
precedente a un proyecto, o su elaboraci6n pudiera ser parte de un
proyecto. 
Incluirian el cambio, la abrogaci6n o la sustituci6n de

lo siguiente:
 

Ley Orgdnica del Ministerio de Educaci6n
 

Ley de Educaci6n Primaria
 

Ley de Educaci6n Secundaria
 

Instructivo de la Nomenclatura
 

Ley de los Ministerios
 

* Reglamento del Ministerio de Educaci6n
 

D. Opciones para Inversiones por los Donantes en 
la Educaci6n
 
Primaria
 

A petici6n de la A.I.D., el equipo ha establecido prioridades
para posibles areas de inversi6n por la A.I.D. y otros donantes
internacionales en el subsector, tomando como base los resultados
de la evaluaci6n. 
 Tal como se indica en el andlisis del
financiamiento de la educaci6n primaria, la otra posible fuente de
fondos mds viable en futuro
el inmediato la constituyen las
agencias donantes bilaterales o multilaterales. 
 La evaluaci6n
indica una serie de condiciones que, si 
se mejoran mediante la
ayuda exterior, aumentarian la eficiencia de la edLcaci6n primaria.
 

1. Inversi6n en Suplementos Diet6ticos
 

Tal como se indico con anterioridad, la pobreza abrumadora en
la que vive gran parte de la poblaci6n nicaraguense hace que los
suplementos de alimentos de los alumnos tengan una prioridad muy
alta. Altos niveles de desnutrici6n en forma de atrofia afectan al
menos al 
30-35% de los nihos de edad escolar, y un ndmero igual
estAn sometidos a riesgo. Las consecuencias de la atrofia para la
educaci6n y la salud son 
una deficiente capacidad cognoscitiva,
actividades aer6bicas mermadas, un estado de atenci6n reducido, y
mayores tasas de mortalidad y morbilidad. 
 Todos estos factores
tienen una influencia en la capacidad 
de aprendizaje, los
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resultados en la escuela, la repetici6n de grados y las tasas de
deserci6n.
 

El MED y otros donantes, tales como la Organizaci6n Mundial de
Alimentaci6n (World Food Organization), deberian asegurar que al
menos 
el popular programa "vaso de leche" las
se reinstituye en
escuelas primarias nicaraguenses. El 
equipo recomienda que el
programa vaya mAs alld de proporcionar un mero vaso de leche y dd
a los alumnos un bocadillo o almuerzo.
 

El programa pudiera iniciarse sobre 
una base regional
pequefia escala, siguiendo los criterios que detallan 
en
a
se
continuaci6n, para seleccionar las Areas o regiones participantes:
 

Un alto nivel de desnutrici6n. 
 El programa deberia
destinarse obviamente a quienes estdn sometidos al mayor

riesgo.
 

Un elevado porcentaje de aulas de sexto grado. 
Los nihos
de 13 a 15 afios figuran entre los m~s susceptibles a los
efectos de la desnutrici6n de la clase detectada por el
equipo. La escuela proporciona un vehiculo para llegar
al menos a algunos de los miembros de este grupo de edad.
 
Un elevado 
nivel de conflicto entre 
los partidos
politicos. 
Un programa de alta visibilidad puede tener
un efecto unificador sobre las 
comunidades. 
 Esto es
especialmente probable cuando los niflos de la comunidad
participan en la planificaci6n y realizaci6n de parte del
programa, como 
ocurre con la distribuci6n local de la

leche o alimentos.
 

Un programa pudiera aprovechar el sistema de distribuci6n de
alimentos AFA existente en 
la provisi6n de productos locales al
rsivel municipal y este programa 
podria servir 
como la unidad
ejecutora del programa.
 

2. Incentivos para los Maestros
 

Todas las investigaciones emprendidas 
en la evaluaci6n han
indicado las dificiles condiciones econ6micas en las que se hallan
los maestros de escuela primaria en Nicaragua. Asi pues, una
segunda prioridad es la de que 
se proporcione ayuda econ6mica de
alguna forma para 
animar a los maestros de escuela primaria a
permanecer en el sistema escolar y hacer asi dtil la inversi6n en
los materiales de aprendizaje y en la capacitaci6n de los maestros.
AdemAs, puesto que durante la ddcada de 1990 
se proyecta que se
producird un aumento del 40% en la poblaci6n estudiantil, se debera
atraer a nuevos maestros a la profesi6n.
 
Los donantes tambidn podrian trabajar con el MED para aumentar 

el programa de suplementos de alimentos AFA ya instituido o para
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asegurar que los maestros 
reciben sus asignaciones AFA cada mes
proporcionando capacitaci6n logistica apoyo
o de transporte.
Puesto que AFA consiste en productos producidos localmente, dicha
inversi6n tambien puede proporcionar algdn estimulo a la producci6n

agricola.
 

La creacion de un programa de capacitaci6n para certificaci6n
 y desempeho de los maestros vinculado a los incentivos tambidn es
otra posibilidad. Sin embargo, esto 
habria de coordinarse con
mejoras en el actual sistema de capacitaci6n prcvia al servicio y
en servicio y requeriria un sistema 
 de evaluacion bien

desarrollado.
 

Los mayores incentivos para los maestros tienen posibilidad de
captar a personal nuevo la
a profesi6n docente, reducir la
ineficiencia ocasionada 
por los paros laborales y mejorar las
inversiones hechas en capacitaci6n y materiales de instrucci6n al

reducir el cambio de personal.
 

3. Inversion an la Elaboraci6n do Materiales de Instrucci6n
 

Los recursos materiales que ayudan al maestro a proporcionar
a los 
nihos tiempo para practicar las aptitudes academicas son
vitales para mejorar la 
calidad de la educaci6n basica. Entre
estos figuran cualquier material que el maestro pueda utilizar como
herramienta para enriquecer el ambiente del aprendizaje tales como
carteles, periodicos o textos. 
Los textos han recibido hincapid en
los primeros dias del gobierno UNO mediante asistencia de la A.I.D.
Tambidn se ha demostrado que los textos 
estan positivamente
relacionados con el mejoramiento en la ensefianza en la mayoria de
los paises en desarrollo. embargo,
Sin como inversi6n a largo
plazo, los textos tienen dificultades en cuanto a produccion y
distribuci6n, ya que puede no haber personal capacitado disponible
para coordinar estas funciones. La ejecuci6n de 
un programa de
elaboraci6n de textos tambien requiere personal especializado en el
diseo y produccion de textos para complementar a los especialistas

locales en materias.
 

Varias etapas entrarian en juego en el apoyo a una inversi6n
para la elaboraci6n de textos escolares. La etapa 
inicial
consistirla en el abastecimiento de los textos que, de acuerdo con
esta evaluaci6n, se consumirian. 
Estos son los textos para el
primero a tercer grados. La sustituci6n de los 
textos pudiera
efectuarse a traves actual
del contratista de adquisici6n de
textos, pero tambidn pudiera 
ser un componente de un proyecto
destinado al mejoramiento de la provisi6n de instrucci6n.
 

Junto con esta actividad, comenzaria la formulaci6n y prueba
piloto de un sistema destinado a 
producir otros posibles materiales
e identificar y adquirir materiales nicaraguenses existentes. Esto
deberd incluir las activ4.dades siguientes:
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Formaci6n do un Comit6 d. An~lisis. Se formard en el MED
un comitd para identificar los materiales existentes en
Nicaragua y analizarlos para posible adquisici6n. 
 El
comitd se encargard de realizar las tareas siguientes:
 
* Identificar los materiales y autores
* Ponerse en contacto con 
los autores y solicitar
 

muestras
* 
 Formular criterios para la selecci6n
* Formular procedimientos para 
 la licitaci6n y

adjudicaci6n
 

Capacitaci6n en Elaboraci6n do un Curriculum Innovador.
Se impartird capacitaci6n a la unidad de elaboraci6n del
curriculum sobre producci6n de un curriculum innovador y
de alternativa. 
 Esto incluird alternativas 
de bajo
costo, fAciles de obtener, para materiales de aula tales
como peri6dicos, materiales disefiados por los maestros y
materiales que se hallan en el hogar.
 
Una segunda etapa seria la elaboraci6n propiamente dicha de
los materiales. 
 Esta etapa incluiria la coordinaci6n 
con el
proyecto de elaboraci6n del curriculum de la UNESCO para determinar
las expectativas para el nivel de grado, fijar los objetivos de
desempefio y esbozar los procedimientos de evaluaci6n. 
Es probable
que se necesite una serie de talleres para familiarizar al personal
de disefio 
con los modernos conceptos de la elaboraci6n
curriculum, tales como del
el aprendizaje basado en 
el contexto,
aprendizaje programado, estrategias cognoscitivas y ensefianza por
los compafieros de estudio.
 

El personal 
de la Direcci6n de Planificaci6n 
Curricular
recibiria capacitaci6n en el desempefio de las funciones para la
elaboraci6n 
de m6dulos de aprendizaje 
en temas individuales
utilizando 
 las aptitudes de publicaci6n 
 interna (desktop)
impartidas en la actividad intermedia analizada anteriormente.
m6dulos serian sometidos a prueba de campo 
Los
 

en las aulas y los
resultados 
de dichas actividades 
de evaluaci6n formativa se
utilizarian para perfeccionar los materiales en borrador.
 
Una tercera etapa 
seria la producci6n de materiales y la
distribuci6n 
a las escuelas. 
 Esta etapa se superpondria 
en
realidad sobre la etapa previa ya que los materiales se producirian
por materia para cada grado sobre una base permanente. 
La Unidad
de Elaboraci6n Curricular identificard las editoriales locales y
regionales y solicitard ofertas para servicios en la producci6n de
materiales propiamente dicha. Tambidn establecerd coordinaci6n con
el ATM del 
 MED para formular un sistema 
 de inventario,
almacenamiento y distribuci6n.
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4. Inversiones on la Infraestruotura Esoolar
 

La ejecuci6n de la mayoria de
de las intervenciones
instrucci6n se ve 
realzada cuando las condiciones fisicas de las
escuelas son adecuadas. Se ha demostrado que las actividades de
renovaci6n y mantenimiento de las escuelas 
son importantes para
proporcionar un ambiente minimo aceptable en el que pueda lievarse
a cabo el aprendizaje. Dichas actividades pueden servir de
catalizador para actividades de participaci6n de la comunidad.
 

El equipo de evaluaci6n considera que la inversi6n en asegurar
la integridad de la planta fisica 
es una parte importante de la
provision de instrucci6n y deberia ser un componente complementario
de la inversion en el disefho de los materiales de instruccion que
se analiz6 arriba. La estrategia deberia ser comenzar en aquellos
lugares en que las condiciones son peores. 
El MED ha identificado
algunas prioridades para 
las escuelas que necesitan reparacion.
Esta lista puede complementarse mediante una encuesta del personal
regional o municipal. El proyecto podrica 
realizarse por etapas,
comenzando con 
las areas que experimentap la mayor presi6n en el
sistema debido a un influjo de inmigrantes y en aquellas en las que
se dicta un gran ndmero de clases en hogares particulares.
 

La intervenci6n deberd concentrarse en mejoras que permitan a
las poblaciones objetivo aprovechar 
al maximo la escuela como
centro de aprendizaje. 
Esto significa la instalacion de luces para
que las aulas puedan utilizarse por la noche para educaci6n de
adultos, la provisi6n de pizarras, tiza y mobiliario de los alumnos
para permitir 
la prdctica de las aptitudes acaddmicas,
disposiciones de seguridad para garantizar la 
y


integridad de las

inversiones.
 

Una etapa posterior pudiera ser promover el mantenimiento de
las escuelas a traves de 
los comites de padres existentes y la
capacitaci6n del personal de la escuela y la comunidad en tecnicas
 que permitan hacer frcnte al vandalismo en las escuelas.
 

5. 
 Inversi6n an el Fortalecimiento 
do los Sistemas do

Capacitaci6n di Maestros
 

Un tercer componente de la provisi6n de la instrucci6n es el
maestro, que es una parte vital de las actividades encaminadas en
mejorar el aprendizaje en el aula. 
El mejoramiento de la calidad
de la ensefianza es un area complementaria del mejoramiento de la
infraestructura y elaboraci6n de materiales.
 

El principal hincapid de una intervenci6n en los sistemas de
capacitaci6n de maestros deberia hacerse en 
la conversi6n de las
escuelas normales 
a centros pedag6gicos 
o de apoyo al maestro.
Estos centros no s6lo impartirian capacitaci6n previa al servicio
sino que coordinarian las oportunidades de capacitaci6n previa al
servicio y comunicaci6n para los maestros.
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Tal como se 
indic6 arriba, una etapa inicial consistiria en
crear 
un programa de certificaci6n y desempefio de los maestrosvinculado a una mayor compensaci6n y el mejoramiento de la calidad y capacidad de las esruelas normales para atender la demanda actual
 y futura del personal docente. 
 Una segunda etapa utilizaria las
tdcnicas de aprendizaje a distancia y crearia nuevos programas de
instrucci6n encaminados directamente a mejorar la ensefianza en el
 
aula.
 

6. Inversi6n en la Eduoaci6n do Adultos y Proescolar
 

La educaci6n de adultos es sumamente 
 importante para
asegurarse contra un descenso rdpido en la alfabetizaci6n, dada la
baja eficiencia del de
sistema escuela primaria. Tal como se
indic6 anteriormente, han de encontrarse estrategias para compensar
a los maestros, si se desea conseguir alumnos para el programa.
Este es un 
componente de bajo costo del presupuesto del MED que
tiene grandes posibilidades de producir rendimientos con la
 
inversion.
 

Finalmente, hay que advertir que la educaci6n preescolar no
debe sacrificarse en cualquier reestructuraci6n del presupuesto.
Aunque en la actualidad falta informaci6n que permita evaluar el
impacto cognoscitivo o 
social del programa preescolar, la
literatura internacional ha encontrado efectos 
 generalmente
positivos con la experiencia preescojar. 
Puesto que la educacion
preescolar 
consume s6lo 2% del presupuesto del MED, no deberia
reducirse hasta que se efectden estudios a fondo de la eficacia del
 
programa.
 

7. 
 Inversi6n eu la Reforma Administrativa
 

A fin de fortalecer la administraci6n del MED y hacerle capaz
de apoyar las 
iniciativas docentes de las intervenciones de
instrucci6n propuestas, se sugiere qiie la reforma administrativa se
implante como proyecto separado de alta prioridad. Al igual que en
todos los planes de reforma, las posibilidades de exito aumentan si
 se presta una cuidadosa atenci6n a las condiciones precursoras del
exito. A menudo, las buenas ideas 
para la reforma de la
instrucci6n se supeditan a las condiciones administrativas actuales
 y quedan ahogadas en un mar de resistencia al cambio. Ademds, el
MED necesita hacer 
 tantas cosas que, sin una cuidadosa

planificaci6n y separaci6n de las intervenciones, las actividades
de ejecuci6n pueden hacerse difusas e ineficaces. Asi pues, 
un
enfoque independiente para la reforma 
administrativa permitirA
concentrar la atenci6n 
en detalles que aprovechan los Axitos
pequehos, los institucionalizan y vencen la resistencia al cambio

convirtiendolos en un proceso permanente.
 

Se sugiere crear un proyecto complementario, de dos etapas,
para la reforma administrativa del MED. A continuaci6n presentamos

una descripcion de las etapas del proyecto:
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Utapa 1 - Mejorar la Coaunicacid5n, 1a Colaboraci6n y la
Gesti6n do los Proyoctoo: 
 Gesti6n por Objetivos
 

Los sistemas de gesti6n que establecen metas personalmente en
reuniones directas y que, ademas, usan las reuniones para seguir ydar cuenta del progreso se conocen normalmente por el nombre desistemas MBO. Promueven la comunicaci6n, la motivaci6n, la
formaci6n de equipos, la coordinacion y la planificaci6n. 
 Estos
sistemas son especialmente utiles 
en un ambiente en el que los
productos gerenciales estan cambiando de afto a afno y en el que
habrA una orientaci6n del proyecto 
a corto plazo.
consistirA en una serie de pasos: 
Esta etapa


didlogo de politica educativa,
mejora de la responsabilidad y flexibilidad y
del sistema

reorganizaci6n estructural.
 

Etapa 2 - Concentraci6n 
en los Procosos, Operaciones y
Reacciones: 
 Un Sistema do supervisi6n del Desempefio
 

Algunos sistemas administrativos se concentran en la gesti6n
de las operaciones. Los 
sistemas de supervisi6n del desempefio
establecen y siguen metas sin negociaci6n cara a cara, utilizando
indicadores para medir el progreso. 
Son m~s eficaces en areas en
las que los productos 
que han de seguirse son relativamente
rutinarios y permanentes, tales como 
el numero de maestos
contratados y su formaci6n promedio, 
o la suficiencia 
de los
alumnos en un examen. 
Entre los pasos para la iealizaci6n de esta
etapa del proyecto figurarian los siguientes: mejoramiento de los
sistemas de operaciones, mejoramiento de los subsistemas clave,
instituci6n de la supervisi6n y evaluaci6n del programa, y mejora
de la calidad del producto.
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ANEXOS
 



Anexo I-1
 

Lista de Personas Contactados
 



LIST OF PERSONS CONTACTED 

I. Washington, D.C. 

o Ana Maria Arriagada, World Bank Economist, Central America 
o Danuta Lockett, Education Specialist, Creative Associates
 
o 
 John Helwig, Director, Radio .earning Project, Academy for Educational Development 

II. Nicaragua 

USAID 

o Liliana Ayalde, General Development Officer 
o Joe Williams, Education Officer 
o Bob Burke, Economist 
o Ken Schofield, Deputy Mission Director
 
o 
 Myla Brooks, Program Officer, Democratic Initiatives 
o Robert Guersony, HRD 

Central MED 

o Dr. Humberto Beli, Minister of Education 
o Hortensia Rivas, Vice-Minister of Education 
o Maria Teresa de Bendafia, Secretary General 
o Harvey Agurto, Director General of Education 
o Sonia Medrano, Director, Bureau of Planning and Development 
o Agnes Pastora, Director, Bureau of Administration 
o Betty Sandoval, Director, Bureau of Adult Education 
o Luis Aleman Robleto, Deputy Director, Bureau of Adult Education 
o Tino Sanchel, Director, Section of Communication, Bureau of Adult Education 
o Ninoska Arquello, Director, Section of literacy and Adult Education, Bureau of Adult 

Education 
o Gloria Gutierrez de Gaitan, Director, Section of Primary Education 
o Roger Matus, Director, Department of Secondary Education fAm Workers 
o Mirna Cuebas, Director Bureau of Curriculum Planning 
o Ronald Alfawo, Specialist, Primary Education 
o Carlos Cespedes, Director, Evaluation & Research 
o Crist6bal Espinosa, Chief, Direcci6n de InformAtica 
o Gregorio Mesa, Head, Departamento de C6mputos 
o Yolanda Zamora, Head, Departamento de Estadisticas 
o Ligia Salinas, Director, Divisi6n de Recursos Humanos 
o Jairo Portillo, Director, Divisi6n de A.T.M. 
o Juan Delgado, Director, General Services 
o Orestes Romero, Legal Advisor 



o Salvador Ampie, Technician, Office of Secretary General
 
o 
 Gloria Morales, Head, Departamento de Documentaci6n y Bibliotecas 
o Mireya Herrera, Director, Textbook Section
 
o 
 Eneida Oviedo, Director, Curriculum Programing 
o Marta Vargas, Specialist, Vocational Guidance 
o Luz D. Talavera, Director, Pre-school Education 
o Apdonio Palacios, Advisor, Adult Education 
o Dino Pantone, Special Assistant 
o Raul Quintanilla, Advisor to the Minister 
o Juan Alamo, Avisor to the Minister 
o Joaquin Corona, Chief, Office of Personnel Selection 
o Juan Jost Montenegro, Sub-Director, bureau of Planning 
o Maria Lourdes Rivera, Director, Finance Section 
o Aura Lena Salazar, Head, Section for Pre and In-Service Training of Teachers 
o Enrique Herrera, Adviso to Section for Pre and In-Service Training of Teachers 
o Gloria Palivichino, Head, Department of Training and Curriculum
 
o 
 Maria Elena Sanchicon, Head, Department of Pre-Service Training and Professional of 

Teachers 
o Milagros Guerrero, Sub-Director of Primary Education 
o Cefas Asencio, Director, Department of Accelerated Adult Primary Education 
o M. Lourdes Morales, Advisor to the Section of Curriculum Planning 
o Victor Cerda, Director, Bilingual/Interc.!.-aral Education 
o Gustavo Hernandez, Relaciones Intemacionales 
o Adolfo Huet6, Relaciones Intemacionales 
o Dainil Calero, Relaciones Internacionales 

MED Regional and Local Personnel 

o Jose Francisco Aviles, Delegate, District 7, Region iii
 
o 
 Josefir., Rodriguez Gutierrez, Administrator, District VII 
o Orlanlo Centeno Roques, Regional Delegate, Region III 
o Orlando Rodriguez, Regional Delegate, Region VI
 
o 
 Maria Bonilla, Rivas, T&cmica de Delegaci6n 
o Connie Chac6n, Juigalpa Sub-Delegada Municipal 
o Maria Esperanza Toruflo, Region iI Sub-Delegada T6cnica 
o Norma Granadoa Jfu'mez, Rivas Delegada Municipal 
o Gladys Hurtado Las&, Region V Planificaci6n 
o Obed Morazhn Rodriguez, Region V Sub-Delegado 
o Rudolfo Rufz, Region I Delcgado 
o Moises Salgado, Region I Planificaci6n 
o Roger Sevilla Madrigal, Region UI Delegado 
o Elena Suarez, Region V Sub-Delegada 
o Rosa Torres, Sebaco Tecnico Municipal 
o Pablo Urbina Laguna, Juigalpa Tecnico Municipal 
o Ricardo Vallejos, Delegaci6n Municipal, Mateares, Manogua 
o Marta Lopez, Sub Delegada Administrativa, Regi6n II 
o Juan Jose Morales, Planiflicaci6n Regi6n III, 
o Luisa, Financial Officer, Region VI 



o Otilio Flores, Municipal Delegate, Dario, Region VI 
o Sergio Flores, Tecnico Urbano, Dario, Region VI 
o Roberto Gomez, T6cnico Rural, Dario, Region VI 
o Flora Lopez, Adult Education Specialist, Region VI 
o Olivia Elena Guevara Alvarez, Operador de Sistema, Region VI 
o Suzette del Carmen Salinas Chavarria, Operador de Sistema, Region VI 
o William Garcia, Specialist, Primary Education
 
o 
 Luisa Amanda Montoy, Advisor to the Section of Curriculum Planning 
o Madre Daisey, Principal, San Martin School 
o Ana Esquivel, Teacher, Special Education
 
o 
 Miriam Anzoategui, Curriculum Consultant/Managua 
o Mairan Palacios, Specialist 
o Manuela Ramirez, Specialist 
o Julieta Salgado, Specialist 
o Ana Socorro, Sixth Grade Teacher 
o Marta Talavera, First Grade Teacher 
o The Principal, Centro Esc. Torres Molina Sur 
o The Principal, Esc. Sierra Naestra 
o Oscar Madariaga, Esc. Repub. de Panama 
o Fifth Grade Teacher 
o Fourth Gr. Teacher, Esc 1-Villa Carlos Fonseca (rural) 
o Emilia Alonso, Principal, Madre Eugenia School 
o The Principal, Cent, Esc. Ruben Dario, I eon. 

Other Nicaraguan Organizations and Individuals 

o Craig Loftin, UNICEF, Managua 
o Mirette Seireg, Nutrition Consultant, Managua 
o Arthur Sudnes, NORAD, Managua 
o David Ruiz, Former Brigadista 
o Anabell Torres, Director, Centro de Educaci6n y Comunicaci6n Popi!!ar, Managua 
o Maria Lourdes Balanos Ortega, Director, Asociaci6n para el Apoyo de La Nueva Familia en 

Nicaragua 
o Xanthis Suarez Garcia, Coordinator, Centro dc Asesorias y Servicios l,.ujer y Familia 
o Felipe MairLna, Director of Distance Education, Consejo de Iglesias Evangelico Pro-Alianza 

Denominacional 
o Misiel Conto Aburto, Director of Program, Alfabetizaci6n y Literatura (ALFALIT) 
o Juan B. Arrien, Rep. UNESCO/Managua 
o Angel Rangel Guevara, Presidente, Asociaci6n de Padres de Familia Independientes de 

Estelr 
o Armando Gutierrez, CEPAD, Managua 
o Carlos Hernandez, UNICEF, Managua 
o Elida Solorzano, Coordinator, Text Selection Task Force 
o Gilberto De la Cruz, Aguirre y Cia., RTA'2/Managua 
o Rolando Acosta, Aguirre y ia., RTAC/N/lanagua 
o Auxihadora Orteg, Secretary, Bureau of Curriculum Planning 
o Salavador Cruz G., Di.ector, Pflaurn Press 
o Bosco Romero T., Director, Serco 



Normal Schools 

o Magdalena Chau, Director, Normal School "Ricardo Morales Avil6s" in Jinotepe
o 
 Erwin Castilla, Director, Normal Schooi "Gregorio Aguilar Barea" in Juigalpa
o Daniel Urtecho, Director, Normal School "Enmanuel Mongalo" in Rivas 
o Arnoldo Bland6n, Director, Normal School "Jos6 Marti" in Matagalpao Wilmer Cambalam, Director, Normal School "Pedro Artuz Palacios" in Puerto Cabezas o Francisco Ingrama, Director, Normal School "Ocho de Octubre" in Bluefields o Ana aemencia Avalos, Director, Normal School "Mtdila Anaya" in San Miguelito

o 
 Mirna Mairena, Director, Normal School "Guadalupe Moreno" in Lc6n o Isabel T6llez, Director, Normal School "Darwin Vallecillo" in Chinandegao Aminta Pineda Bland6n, Director, Normal School "Alesio Bland6n JuArez" in Managuao Omar Sanchez, Director, Normal School, "RomAn Esteban Toledo" in Estelf
 o 
 Daniel Ram6n Medina, Director, Normal School "Jos6 Arturo Calero" in Ocotal o Luis Salvador Chamora, Vice-Director, Normal School in Juigalpao Eduardo Lanza Aleman, In charge of Distance Teaching Programs, Normal Schools in 

Juigalpa 

Teacher's Unions 

o Guillermo Lopez, Director of Training, National Association of Nicaraguan Educators,
ANDEN (Sandinista) 

o Hector Garcia, Education Representative, Federaci6n Nicaraguense de los Trabajadores de 
ia Educaci6n y la Cultm'a, FENITEC 

o Gladys Delgadillo, Education Represe.ntative, Federaci6n Sind1ical de Maestros de Nicaragua,
FSMN. 
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Table 1. Population
 

4-6 age group 
Total 
Urban 
Rural 
Male 
Female 
Urban Male 
Urban Female 
Rural Male 
Rural Female 

7-12 age group 
Total 
Urban 
Rural 
Male 
Female 
Urban Male 
Urban Female 
Rural Male 
Rural Female 

1978 
263634 
130525 
133109 
133926 
129708 
66127 
64398 
67800 
65309 

1978 
451578 
231707 
219871 
228342 
223236 
115013 
116694 
113329 
106542 

1979 
270766 
135927 
134839 
137627 
133138 
68975 
66953 
68653 
66186 

1979 
464094 
241322 
222772 
234713 
229381 
119957 
121365 
114756 
108016 

1980 
278145 
141553 
136591 
141462 
136683 
71945 
69608 
69517 
67074 

1980 
477048 
251337 
225711 
241315 
235733 
125113 
126223 
116201 
109510 

1981 
286183 
147613 
138570 
145532 
140651 
75095 
72518 
70437 
68134 

1981 
491185 
262157 
229028 
248621 
242564 
130749 
131408 
117871 
111157 

1982 
294510 
153932 
140578 
149752 
144758 
78383 
75549 
71369 
69210 

1982 
505838 
273444 
232394 
256205 
249633 
136639 
136805 
119565 
112828 

1983 
303137 
160522 
142616 
154128 
149009 
81815 
78706 
72313 
70302 

1983 
521027 
285219 
235809 
264078 
256949 
142795 
142424 
121283 
114525 

1984 
312076 
167394 
144683 
158667 
153409 
85397 
81996 
73270 
)1413 

1984 
536775 
297501 
239274 
272253 
2H4522 
149227 
148274 
123026 
116248 

1985 
321340 
174560 
146780 
163375 
157964 
89136 
85424 
74240 
72540 

1985 
553104 
310313 
242790 
280744 
272360 
155949 
154364 
124794 
117996 

1586 
331656 
182314 
149342 
168633 
163023 
93165 
89149 
75468 
73874 

1986 
570761 
323355 
246905 
289734 
281026 
162921 
160935 
126814 
120091 

1987 
342362 
190413 
151949 
174092 
168269 
97376 
93037 
76716 
75233 

1987 
589079 
337989 
251090 
299070 
290009 
170203 
167786 
128866 
122223 

1988 
353473 
198871 
154601 
179763 
173710 
101778 
97094 
77985 
76616 

1988 
608085 
35274C 
255345 
308764 
299321 
177812 
174928 
130952 
124393 

1989 
365006 
207706 
157300 
185653 
179353 
106378 
101328 
79275 
78025 

1989 
627808 
368135 
259673 
318832 
308976 
185760 
182375 
133072 
126602 

4-6 age group 
Total 
Urban 
Rural 
Male 
Feqale 
Urban Male 
Urban Female 
Rural Male 
Rural Female 

1990 
376979 
216933 
160046 
191773 
185207 
111186 
105747 
80587 
79460 

1991 
386468 
224703 
161765 
196635 
189833 
115285 
109418 
81350 
80415 

1992 
396255 
2327:3 
163502 
201656 
194599 
119535 
113217 
82121 
81381 

1993 
406348 
241090 
165258 
206841 
199508 
123942 
117148 
82898 
82360 

1994 
416760 
249727 
167033 
212195 
204565 
128511 
121215 
83684 
83350 

1995 
427501 
258673 
168828 
217726 
209776 
133249 
125424 
84476 
84352 

1996 
435334 
265728 
169605 
221749 
213584 
136970 
128759 
84780 
84825 

1997 
443362 
272976 
170386 
225878 
217484 
140794 
132183 
85084 
85302 

1998 
451593 
280422 
171171 
230115 
221478 
144725 
135697 
85390 
85780 

199 
460030 
288071 
171959 
234462 
225568 
148765 
139306 
85697 
86262 

2000 
468680 
295928 
172751 
238923 
229756 
152919 
143010 
86005 
86746 

7-12 age group 
Total 
Urban 
Rural 
Male 
Female 
Urban Male 
Urban Female 
Rural Male 
Rural Female 

1990 
648277 
384202 
264075 
329289 
318987 
194064 
190138 
135225 
128849 

1991 
668508 
400157 
268351 
339618 
328890 
202352 
197806 
137267 
131084 

1992 
689473 
416776 
272697 
350332 
339141 
210993 
205783 
139339 
133358 

1993 
711199 
434086 
277113 
361446 
349752 
220004 
214081 
141442 
135671 

1994 
733716 
152115 
181601 
372977 
360739 
229400 
222715 
143577 
138024 

1995 
757056 
470893 
286163 
384941 
372115 
239197 
231696 
145745 
140418 

1995 
775556 
486488 
289068 
394425 
381131 
24735 
239173 
147110 
141958 

1997 
794603 
502600 
292003 
404197 
390407 
255709 
2469. 
148468 
143515 

1998 
814214 
519246 
294968 
414266 
399948 
264387 
254859 
149879 
145089 

1999 
834407 
536444 
297963 
424644 
409763 
273360 
263083 
151283 
146680 

2000 
855200 
554211 
300989 
435339 
419862 
282638 
271573 
152701 
148289 

Source: 
INEC-CELADB Projections, pp. 59-62, disaggregated into single-year age groups by
the metbod of Beers coefficients, and interpolated logaritically 
into single calendar years. 
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Table 2. Population grovtb rates
 

4-6 age group 
Total 
Urban 
Rural 

7-12 age group 
Total 
Urban 
Rural 

1978 
2.71 
4.11 
1.31 

1978 
2.81 
4.11 
1.3% 

1979 
2.71 
4.11 
1.31 

1979 
2.81 
4.11 
1.3% 

1980 
2.91 
1.31 
1.41 

1980 
3.0% 
4.31 
1.5% 

1981 
2.91 
4.31 
1.41 

1981 
3.0% 
4.31 
1.5% 

1982 
2.9% 
4.31 
1.41 

1982 
3.01 
4.31 
1.51 

1983 
2.91 
4.3% 
1.41 

1983 
3.01 
4.31 
1.5% 

1984 
3.01 
4.31 
1.41 

1984 
3.0% 
4.31 
1.5% 

1985 
3.21 
4.41 
1.7% 

1985 
3.21 
4.41 
1.7% 

1986 
3.21 
4.41 
1.71 

1986 
3.21 
4.41 
1.71 

1987 
3.2% 
4.41 
1.71 

1987 
3.21 
4.41 
1.7% 

1988 
3.31 
4.41 
1.71 

1988 
3.21 
4.41 
1.7% 

1989 
3.31 
4.41 
1.11 

1989 
3.31 
4.41 
1.71 

4-6 age group 
Total 
Urban 
Rural 

7-12 age group 
Total 
Urban 
Rural 

1990 
2.51 
3.61 
1.1% 

1990 
3.1% 
4.21 
1.61 

1991 
2.51 
3.61 
1.11 

1991 
3.11 
4.21 
1.61 

1992 
2.51 
3.61 
1.11 

1992 
3.21 
4.21 
1.6% 

1993 
2.61 
3.61 
1.1% 

1993 
3.21 
4.21 
1.61 

1994 
2.61 
3.61 
1.11 

1994 
3.21 
4.21 
1.61 

1995 
1.81 
2.71 
0.51 

1995 
2.41 
3.31 
1.0% 

1996 
1.81 
2.71 
0.51 

1996 
2.51 
3.31 
1.0% 

1997 
1.91 
2.71 
0.51 

1997 
2.51 
3.31 
1.0% 

1998 
1.91 
2.71 
0.51 

1998 
2.51 
3.31 
1.0% 

1999 
1.91 
2.71 
0.51 

1999 
2.51 
3.31 
1.01 

Source: 
Calculated froa above. 



Table 3. Pre-priiary education errolltent, by rcgion and year 

;egion 1 
Region II 
Region II1 
Region IV 
Region V 
Region VI 
RAA 
RAAS 
Iona Esp. 
Total 
Giovth rate 
Man 
Rural 
I Urban 
I Rural 
Pop. 4-6 
Fop. growth 
GER 

1978 
217 

1528 
3022 
1507 
254 
850 
256 
518 
48 

9000 
1031 

$314 
686 
921 
81 

263634 
NA 
31 

1979-80 
407 
1763 
9456 
1853 
583 

1967 
1593 
555 
115 

18292 
67 

14771 
3521 

81% 
19% 

274455 
2.8% 

71 

1980-81 
2300 
3159 

12976 
1C4 
1833 
2201 
1122 
1083 
186 

30524 
261 

26689 
3835 

87% 
131 

282164 
NA 
111 

198? 
2478 
4084 

13083 
9591 
3289 
3631 
721 

1351 
306 

38534 
301 

31846 
6688 

83% 
17% 

294510 
2.9% 
13% 

1983 
4453 
5614 

16708 
10512 
3853 
3968 
2583 
1794 
480 

50163 
21H 

39301 
10862 

78% 
22% 

303137 
2.91 
171 

1984 1985 
5710 5531 
7788 9210 
20454 23135 
11998 10536 
4413 3817 
5087 5678 
2784 2333 
1347 1932 
976 612 

60557 62784 
4% 161 

49409 51402 
11148 11382 

821 82% 
18% 18% 

312076 321340 
3.0% 3.21 
201 201 

1986 
6588 

10898 
26027 
12348 
5589 
5438 
2334 
2239 
1108 

72569 
61 

58434 
14135 

81% 
19% 

331656 
3.21 
231 

1987 
6513 

11326 
28379 
12372 
5901 
i876 
2519 
2399 
1350 

76635 
-31 

60979 
15656 

80% 
20% 

342362 
3.21 
231 

1988 
7395 

11927 
26201 
12325 
5965 
4875 
2289 
2159 
1091 

74227 
-12% 

56164 
18063 

761 
241 

353473 
3.31 
221 

1989 1990 
6432 4369 

10516 10918 
25410 22156 
11081 NA 
3484 NA 
4567 NA 
1590 NA 
718 NA 

1178 NA 
64976 61292 
-61 

56164 
8812 

861 
14% 

365006 376979 
3.31 
18% 17% 

Sources: 
1978-84, Estadisticas Educativas Sexenio 1978-1984, Direccion General
 
de Planificacion, Departemento de Estadisticas, NED, Dic. 1988, p.10.
 

1985, Boletin inforativo de Hatricula Inicial 1985, pp. 12, 13.
 
1986, 8oletin Inforativo de Natricula Inicial, .986, V. 25. 
1907, Boletin Infornativo de Matricula Inicial 1987, p.24.
 
1988, Boletin Inforutivo de Matricula Inicial 1988, pp. 19, 20.
 
1989, Inforiacion prelimnar del Boletin Inforzativo 1989, no page
 
nuiber inoriginal.


1990 Total only: Sintesis Evaluativa del Priner Semestre de 1990, NED, Sept. 1990, table 1(un-nudbered inthe original).

Note that the population for years 1979-80 and 1981-90 isthe siaple
 

average of the population for those calendai years. Therefore
 
rates of growth involving those years are meaningleas.
 



Table 4. Priory school enrollmant, by region and year
 

Region I 
Region II 
Region III 
Region IV 
Region V 
Region VI 
RAM 
RAAS 
Zona Isp. 
Total 
Growth rate 

1978 
36477 
65010 

102719 
77199 
32006 
31011 
13402 
8676 
3140 

369640 
11.31 

1979-80 
38087 
70217 
108092 
84912 
42607 
36946 
17820 
8507 
4127 

411315 
14.81 

1980-81 
46143 
88362 
128664 
92957 
44001 
40445 
17324 
9266 
5005 

472167 
7.91 

1982 
55198 
95336 

139189 
100127 
46147 
52672 
5650 
9620 
5301 

509240 
5.41 

1983 
58261 
102015 
147272 
97756 
46577 
55144 
14094 
10259 
5278 

536656 
-0.41 

1984 
54084 
101236 
152635 
101227 
41771 
59169 
12512 
7796 
3887 

534317 
-1.11 

1985 
53925 
95997 
154731 
98446 
40875 
59899 
12225 
8329 
4003 

528430 
6.71 

1986 
58404 
106265 
161138 
105015 
42616 
64798 
11979 
9131 
4582 

563928 
4.61 

1987 
64640 

107765 
163082 
107602 
47701 
68754 
15254 
9770 
5438 

590006 
1.71 

1988 
70072 

10949r 
161288 
108911 
47924 
67675 
17772 
10805 
6015 

59q957 
-0.71 

1989 
67566 

108911 
161709 
108455 
45645 
67774 
19313 
10103 
6136 

595612 
6.61 

1990 
75357 

118784 
167507 
117647 
49995 
70593 
18782 
10187 
5850 

634702 

Cum lative grovth rate 78-90: 
True OLS growth rate 78-90: 

5.0t 
4.11 

Pop. 7-12 
Grovth of pop. 
GER 

451578 
NA 

81.91 

470571 
2.91 
87.41 

484116 
NA 

97.51 

505838 
3.01 

100.71 

521027 
3.01 

103.0% 

536775 
3.01 

99.51 

553104 
3.21 

95.51 

570761 
3.21 

98.81 

589079 
3.2% 

100.21 

608085 
3.21 

98.7% 

627808 
3.31 

94.91 

648277 

97.91 

Sources: 
1978-84, Istadisticas Educativas, Sezenio 1978-1984, Dir. General de Plmaificacion,
Depto. de Estadisticas., NED., Dic. 1988, p.16. 

1985, ol. Informativo de Matricula Inicial, p.16. 
1986, 8o1. Inforuativo de Matricula Inicial, p.30. 
1987, Bol. Informativo de Matricula Iniclal, p.29. 
1988, Bol. Inforutivo de Natricula Inicial, p.25.1989, Informacion prelimnar del Bol. Informativo de Hatricula Inicial, no page nuber.1990, Informacion preliminar del Bol. Inforutivo de Natricula Inicial, no page nsmber. 

Notes: 
Primary refers to grades 1 to 6. 



Table 5. Pritary and pre-priur school enrollfint and the war 

1978 1979-80 1980-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Total Enr. 
Growth 

of enrol. 
Var Dauage

Deaths 
Excessive 

iul. exp. 

378640 

0 

429(07 

510 

2 

0 

502691 

731 

46 

0 

547774 

451 

205 

0 

586819 

390 

870 

214 

594874 

81 

1408 

246 

591214 

-37 

1452 

333 

636497 

453 

969 

324 

666641 

301 

1808 

372 

674184 

75 

1413 

444 

660588 

-136 

695994 

354 

Sources: 
Nuibor of deaths: Nicaragua En Cifras, Diez Aios, p.57. 
Excessive Cilitary expenditure: Nicaragua en Cifras, Dles Anos, p.58. 

'Exces3ivel isuadefined. 
Note: 
Growth of eurollunt isabsolute growth, inhundreds. 
Enrollient includes pre-priaary and primary. 

Table 6. Priary urban school enrolunt, by region and year 

1978 
Region 1 20337 
Region II 43460 
Region III 86689 
Region IV 49960 
Region V 13866 
Region 111 16798 
RMAN 4069 
RAAS 5627 
Zona Esp. 1225 
All Urb. 242031 
All Rur. 127609 
Growth urb. -0.51 
Growth rur. 33.61 
Rural/Total 351 
Cul. growth urban 1978-89: 
Cua. growth rural 1978-89: 
Orb. pop. 7-12 231707 
Rar. pop. 7-12 219871 
Urban GER 104.51 
Rural GER 58.01 

1979-80 
17661 
44161 
88131 
50316 
13368 
16156 
5087 
4810 
1132 

240822 
170493 
12.51 
18.1% 

41% 

246330 
224241 
97.8% 
76.0% 

1980-81 
20559 
50298 
103108 
52843 
14992 
18462 
3896 
5656 
1008 

270822 
201345 

10.0 
4.9% 
431 

3.8% 
7.0% 

256747 
227370 
105.5% 
88.6% 

1982 
24426 
53045 
114373 
56351 
18544 
21277 
2585 
6219 
1184 

298004 
211236 

7.31 
2.81 
411 

273444 
232351 
109.0% 
91.91 

1983 
29568 
56969 
121498 
55331 
20571 
22964 
5342 
6114 
1254 

319611 
217045 

0.9% 
-2.41 

401 

285219 
235809 
112.1% 
92.0% 

1984 
26875 
55656 

127783 
56551 
18737 
23973 
5560 
6060 
1336 

322531 
211786 

2.61 
-6.8% 

401 

297501 
239274 
108.41 
88.51 

1985 
28251 
56309 
128770 
59208 
17812 
27079 
6316 
5772 
1555 

331072 
197358 

4.31 
10.71 

371 

310313 
242790 
106.71 
81.3% 

1986 
28772 
60369 
132616 
61169 
20030 
27590 
6487 
6553 
1867 

345453 
218475 
-2.71 
16.21 
391 

323855 
246905 
106.71 
88.5% 

1987 
30643 
59319 

127862 
56368 
19428 
26875 
6200 
7517 
1935 

336147 
253859 

1.91 
1.41 
431 

337989 
251090 
99.5% 

101.1% 

1988 
33469 
61455 
123333 
59757 
20930 
27452 
7127 
6946 
2024 

342493 
257464 

2.51 
-,.01 
431 

352740 
255345 

97.1% 
100.8% 

1989 
32359 
60093 

134331 
60320 
21235 
26686 
6942 
6837 
2108 

350911 
244701 

4.0% 
10.21 

411 

368135 
259673 

95.31 
94.2 

1990 
34375 
64341 

134618 
63800 
23857 
27887 
7518 
6666 
1864 

364926 
269776 

431 

384202 
264075 

95.0% 
102.2% 

Sources: 
1978-84, Estadlsticas Iducativas, Sezenio 1978-1984, Dli General de Planificaclon, Depto. de Istadiaticas., 
RED, Dic. 1988, p.18, 23, 28, 33, 38, 43. 

1985, Hol. Informativo de Matricula Iuicial, p.17. 
1986, Bol. Informativo de Matricula Inicial, p.30. 
1987, Bol. Informativo de Natricula Inicial, p.33. 
1988, Bol. Informativo de Natricula Inicial, p.26. 
1989, Inforuacion prelininar del Bol. Inforzativo de Natricula Inicial, no page umber. 
1990, InforLacion pzeliuinar del Bol. Informativo de Matricula Inicial, no page iumber. 

12Yct ,
 



Table 7. Urban priary eurollient as percent of total 

1978 1979-80 1980-81 1982 1983 1984 1985 1986 
 1987 1988 1989 1990
Region I 561 
 461 451 441 51% 501 521 49% 471 48% 48% 46
Region II 671 
 631 571 561 561 55% 59% 571 55% 561 55% 54
Region III 84% 
 82% 80% 821 82% 84% 831 82% 78% 761 83% 80
Region IV 65% 
 59% 571 56% 571 56% 601 58% 52% 55% 561 54
Region V 431 
 311 341 401 44% 45% 441 47% 41% 44% 471 48
Region VI 54% 
 441 461 40% 42% 411 45% t3% 391 41% 39% 40
RAUI 301 291 22% 46% 38% 441 52% 51! 411 40% 361 401
RAS 
 651 571 611 651 601 781 691 
 72t 771 641 681 651
Zona Isp. 
 391 271 20% 221 241 341 39% 41% 36% 341 341 321
1Urban, All Reg 
 651 59% 571 59% 60% 60% 631 
 61% 57% 571 59% 571
% Rural, All 
 351 411 431 41% 40% 401 371 
 391 431 431 41% 431
 

Source:
 
Calculated from above data.
 

Table 8. Private subsidized primary school enrolment, by region aud by year
 

1978 1979-80 1980-81 1982 1983. 
 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Region I 
 1180 1230 1335 1630 3120 2041 
 2838 2611 2522 2944 3247
Region II 5289 4915 7353
3532 6879 
 5834 6935 6814 7200 7503 7730
Region III 17576 15721 19947
14620 19301 20440 21024 21605 18990
22190 16186
Region IV 
 6169 6405 5343 8195 8504 8913 
 8724 5869 7611 5714 5777
Region V 1746 2086
1485 2396 
 2518 2667 2547 3093 2269 2897 3173
Region VI 1495 995 3168
1638 1836 3707 4677 4482 1378
4212 2717
RAIA 1170 2204 1716 640 1763 1403 1149 2454 3598
2744 2011
HAS 1698 1505 2991 2654 3601 3362 2855 3554 4270
3192 4316
Zona Ksp. 17 0 0 64 0 66 0 0 0 0

Total 36340 32619 35102 43595 48433 50725 

0
 
49976 50749 51697 44288 48163
Grovth rate -10.2% 7.61 24.2% 14.6% -3.1% . -0.0 1.9% -14.3% 8.7% 

Cuunlative growtb rate 78-89: 2.6% 

Sources:
 
1978-84, Estadisticas Educatlvas, Sexenio 1978-1984, 
Dir. General de Plulficaclon, Depto. de Istadisticas.,
KED, Dic. 1988, p.20, 25, 30, 35, 40, 45. 

1986, Bol. Inforuativo de Natricula Iailcial, p. 30. 
1987, Bol. Infornativo de Matricula Inicial, p. 31. 
1988, Bol. Informativo de Katricula Inicfal, p. 27. 
1989, Inforacion prelliinar del Bol. Iforiativo de Matricula Inicial, no page number.
1990, Inforacion preliulnar del Bo1. Iaforutivo de atricula Inicial, so page nuber. 



Table 9. Private non-subsidized primary school enrolment, by region and by year
 

1978 1979-80 
Region I 534 157 
Region II 5785 4924 
Region Il 6422 9595 
Region IV 2206 1655 
Region V 259 420 
Region VI 1405 436 
RAAN 317 421 
RAAS 380 462 
Zona Esp. 0 0 
Total 17308 18070 
Growth rate 4.41 14.1% 
Cunulative growth rate 78-89: 

1980-81 
155 

5076 
9742 
3454 
190 

1857 
0 

148 
0 

20622 
12.51 

5.71 

1982 
250 

6359 
10647 
2860 
0 

2097 
0 

983 
0 

23196 
-4.5% 

1983 
73 

6330 
12388 
2318 
0 

1035 
0 
0 
0 

22144 
1.41 

1984 
157 

5722 
12568 
2576 
0 

1212 
211 
0 
0 

22446 
. 

1985 1986 
141 

5936 
14338 
3097 
101 
971 
993 
0 
0 

25577 
-5.1% 

1987 
146 

5747 
13538 
3203 
218 

1072 
356 
0 
0 

24280 
2.0% 

1988 
154 

5294 
14204 
3472 
0 

1207 
427 
0 
0 

24758 
40.1% 

1989 
204 

7371 
18279 
5339 
289 

2607 
595 
0 
0 

34684 
-8.6% 

1990 
163 

7500 
13260 
6226 
0 

4562 
0 
0 
0 

31711 

Sources: 
1978-84, Estadisticas Educativas, Sexenio 1978-1984, Dir. General de Planificacion, Depto. de Estadisticas., 
HED, Dic. 1988, p.21, 26, 31, 36, 41, 46. 

1986, Bol. Informativo de hatricula lnicial, p.30. 
1987, Bol. Informativo de Matricula Inicial, p.31. 
1988, Bol. Inforiativo de Matricula Inicial, p.27. 
1989, Inforaacion preliinar del Bol. Informativo de Matricula Inicial, no page number. 
1990, Informacion prelianar del Bol. Inforiativo de Natricula Inicial, no page nuLber. 

Table 10. Public primary school enrollment as percentage of total primary enrollment 

Region 1 
Region II 
Region 1II 
Region IV 
Region V 
Region VI 
RA 
RAAS 
Zona Esp. 
All 

1978 1979-80 1980-81 
95% 961 971 
831 88% 89% 
771 781 80% 
89% 91% 911 
941 961 951 
91% 94% 931 
89% 85% 901 
761 771 661 
99% 100% 100% 
85% 88% sit 

1982 
971 
861 
78% 
89% 
95% 
931 
89% 
62% 
99% 
87% 

1983 
951 
871 
78% 
89% 
951 
921 
871 
651 

100% 
871 

1984 
96% 
89% 
781 
89% 
94% 
92% 
871 
571 
98% 
87% 

1985 
. 

1986 
95% 
88% 
781 
89% 
941 
91% 
821 
691 

100% 
86% 

1987 
96% 
88% 
781 
92% 
931 
921 
80% 
671 

100% 
871 

1988 
96% 
89% 
781 
901 
95% 
92% 
84% 
671 

100 
87% 

1989 
95% 
861 
791 
90% 
93% 
92% 
871 
571 

100% 
871 

1990 
95% 
871 
81% 
90% 
941 
92% 
81% 
58% 

100% 
87% 

Source: 
Calculated froiL data above. 



Table 11. Private subsidized primary school enrollment as percentage of total primary enrollment 

Region ! 
Region 1I 
Region I11 
Region IV 
Region V 
Region VI 
RUN 
RAAS 
Zona Esp. 
All 

1978 1979-80 1980-81 
3.2% 3.21 2.91 
8.1% 5.01 5.61 

17.11 13.51 12.21 
8.01 7.51 5.71 
5.51 3.51 4.71 
4.8 4.41 2.51 
8.7% 12.4% 9.91 
19.61 17.71 32.31 
0.51 0.0 0.01 
9.81 7.91 7.41 

1982 
3.0% 
7.21 

13.91 
8.21 
5.21 
3.51 

11.31 
27.61 
1.21 
8.61 

1983 
5.41 
7.2% 

13.51 
8.71 
5.41 
5.71 

12.51 
35.11 
0.01 
9.31 

1984 
3.8% 
5.8 

13.41 
8.8% 
6.41 
6.3 

11.21 
43.1% 
1.7 
9.11 

1985 1986 
4.91 
6.51 

13.0 
8.31 
6.0% 
7.21 
9.61 

31.31 
0.0% 
9.0% 

1987 
4.0% 
6.31 

13.61 
5.51 
6.51 
6.1% 
18.0% 
32.7% 
0.0% 
8.61 

1988 
3.61 
6.61 
13.41 
7.0 
4.71 
6.61 

13.8% 
32.91 
0.0% 
8.61 

1989 
4.41 
6.91 

10.0% 
5.31 
6.31 
4.0 

10.41 
42.71 
0.01 
7.41 

1990 
4.31 
6.51 

11.3 
4.91 
6.31 
2.0 
19.21 
41.91 
0.01 
7.61 

Source: 
Calculated fro& data above. 

Table 12. Private non-subsidized primary school enrollment as percentage of total primary enrollunt 

Region I 
Region II 
Region III 
Region IV 
Region V 
Region VI 
RL 
RAAS 
Zona Esp. 
All 

1978 
1.5% 
8.9% 
6.3% 
2.91 
0.8% 
4.5% 
2.4% 
4.41 
0.0 
4.71 

1979-80 
0.41 
7.0% 
8.91 
1.91 
1.01 
1.2% 
1.41 
5.41 
0.0% 
4.41 

1980-81 
0.31 
5.7% 
7.61 
3.71 
0.41 
4.61 
0.0% 
1.61 
0.0% 
4.41 

1982 
0.51 
6.71 
7.61 
2.91 
0.0% 
4.01 
0.01 

10.21 
0.0% 
4.6% 

1983 
0.11 
6.21 
8.41 
2.41 
0.0% 
1.9% 
0.0% 
0.0% 
0.0 
4.1% 

1984 
0.31 
5.7% 
8.21 
2.51 
0.0% 
2.0% 
1.71 
0.01 
0.0% 
4.2% 

1985 1186 
0.21 
5.61 
8.9% 
2.91 
0.2% 
1.5% 
8.3% 
0.01 
0.0% 
4.51 

1987 
0.21 
5.3% 
8.3% 
3.01 
0.5% 
1.6% 
2.31 
0.0% 
0.0% 
4.1% 

1988 
0.21 
4.81 
8.81 
3.21 
0.0% 
1.8% 
2.41 
0.0% 
0.01 
4.1% 

1989 
0.31 
6.81 

11.31 
4.91 
0.61 
3.81 
3.11 
0.01 
0.01 
5.81 

1990 
0.21 
6.31 
7.91 
5.31 
0.0% 
6.51 
0.01 
0.0% 
0.0% 
5.01 

Source: 
Calculated from data above. 



Table 13. Primary school enrollment by grade and by year, total nyste 

1978 1979-80 1980-81 1982 1983 1984 1985 1986 19871 132493 172167 203669 213500 202290 173594 164188 190828 208442
2 70057 73874 94062 109028 112302 127273 98602 96405 1033433 57347 57381 60397 73332 91065 89634 99914 82270 82176
4 46362 45077 48391 48680 59109 67870 67110 73637 683555 35279 34911 36202 36146 42633 47373 63990 53134 58535
6 28102 27305 29446 28554 29257 28573 34626 39541 44120Total 369640 411315 472167 509240 536656 534317 528430 535815 564971 

Sources: 
1978-84, Estadisticas Educativas, Sezenio 1978-1984, Dir. General de Planificacion, Depto. de
Estadisticas, NED, Dic. 1988, pp. 18, 23, 28, 33, 38, 43. 

1985, Bol. Informativo de Matricula Inicial, p.16. 
1986, BIl. Informativo de Matricula Inicial, p.33. 
1987, Bol. Informativo de Matricula Inicial, p.32. 
1988, Bol. Inforativo de Matricula Inicial, pp. 28 and 40.
1989, Informacion preliminar del Bol. Informativo de Matricula Inicial, no page number.1990, Infornacion prelimanar del Bol. Inforzativo de Matricula Inicial, no page number. 

1988 
214760 
117932 
86597 
71678 
56344 
52646 

599957 

1989 
215931 
118329 
89108 
72331 
52545 
47368 

595612 

1990 
225273 
130024 
96898 
78448 
55529 
46710 
32882 

Table 14. Net flow coefficients, total system 

1978 1979-80 1980-81 1982 1983 

1 0.558 0.546 0.535 0.526 0.629 
2 0.819 0.818 0.780 0.835 0.798 
3 0.786 0.843 0.806 0.806 0.745 
4 0.753 0.803 0.747 0.876 0.801 
5 0.791 0.843 0.789 0.809 0.670 
6 . . . 0.322 0.275

1-5, real cohort . . . . 0.216 
1-6, real cohort 0.214 0.255 0.198 0.251 0.201 
1-6, I-section 

1984 

0.568 
0.785 
0.749 
0.943 
0.731 
0.314 
0.201 
0.230 

1985 

0.587 
0.834 
0.737 
0.792 
0.618 
0.249 
0.194 
0.177 

1986 

0.542 
0.852 
0.831 
0.795 
0.830 
0.289 
0.207 
0.253 

1987 

0.566 
0.838 
0.872 
0.824 
0.899 
0.325 
0.260 
0.307 

1988 

0.551 
0.756 
0.835 
0.733 
0.841 
0.320 
0.273 
0.214 

1989 

0.602 
0.819 
0.880 
0.768 
0.889 
0.291 
0.284 
0.296 

Source: 
Calculated from data above. 



Table 15. Private (subsidised and non-subsidized) priury school enrollment by grade ad by year
 

1978 1979-80 198u-81 1982 
 1983 1984 1985 
 1986 1987 1988 1989 
 1990
1 12796 12242 15284 19302 18493 
 16313 
 19505 20150 19351
2 9666 9426 10305 13915 15326 15717 
 14218 15036 15252
3 8892 
 8419 8966 10521 13214 13049 
 12164 13553 13821
4 8253 7745 7954 8804 
 9843 11129 
 10669 11437 11877
5 7370 6826 6999 7600 8342 
 8018 
 9942 9903 10759
6 6651 6031 6216 
 6649 6902 6653 
 9961 8843 8819
Total 53648 50689 
 55724 66791 72120 
 70879 73017 
 75005 76459 78972 79879
 

Sources:
 
1978-84: Estadisticas Educativas, Sexenio 1978-1984, 
 Dir. General de Planificacion, Depto. de Estadisticas.,

NED, Dic. 1988, p.20, 21, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 40, 4145, 46.


1986, Hol. Inforativo de Hatricula Inicial, p.32, iwt avail. by grade.

1987, Hol. Informativo de Natricula Iniciai, p.31, not avail, by grade.

1988, ol. Informativo de Matricula Inicial, pp. 31, 37, 42, 43.

1989, Informacion preliuinar del Sol. Inforsativo de Hatricula Inicial, sin pagina.

1990, Informacion prelim ar del Sol. Inforiativo de iatricula Inicial, sin pagina.
 

Table 16. Net flow coefficients, private
 

1978 1979-80 1980-81 1982 1983 
 1984 1985 1986 1987 
 1988 1989

1 
2 0.737 0.842 0.910 0.794 0.850 . • . 0.773 0.7573 0.869 0.951 1.021 
 0.950 0.851 
 • • . 0.953 0.9164 0.871 0.945 0.982 0.936 
 0.842 . . . 0.940 0.8765 0.827 0.904 0.955 
 0.948 0.815 . . . 0.928 0.9416 0.818 0.911 0.950 0.908 
 0.798 
 . . 0.889 0.8911-5 . . . 0.652 0.655 . • 0.609
1-6, real cohort . . . . 0.520 • . 0.539 0.5421-6, I-section 0.377 0.623 0.828 
 0.607 0.396 
 . . . 0.572 0.509 

Source:
 
Calculated fro& data above.
 

Table 17. Pblic priury school enrollment by grade and by year
 

1978 1979-80 1980-81 1982 1983 1984 1985 
 1986 1987 1988 
 1989 1990
1 119697 159925 188385 194198 183797 157281 
 . . 195255 195781 2059222 60371 64448 83757 
 95113 96976 111556 
 • 103714 103243 114772
3 48455 48962 51431 62811 
 77851 76585 
 • 74433 75555 83077
4 38109 37332 40437 39876 49266 56741 
 . 61009 60894 665715 27909 28085 29203 28546 
 34291 39355 
 . 46402 42642 447706 21451 21874 23230 21905 
 22355 21920 
 42685 38525 37891
Total 315992 360626 416443 442449 
 464536 463438 
 462798 489966 523498 516640 
 553003
 
Source:
 

Calculated as the difference between total and private.
 



Table 18. 1let flow coefficients, public
 

1978 1179-80 1980-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 

2 0.538 0.524 0.505 0.499 0.607 
 0.529 0.586
3 0.811 0.798 0.750 0.819 0.790 
 0.728 0.805
4 0.770 0.826 0.775 0.784 0.729 
 0.818 0.881
5 0.737 0.782 0.70i 0.860 0.799 
 0.699 0.735
6 0.784 0.827 0.750 0.783 0.639 
 0.830 0.889
1-5 
 . 0.286 0.246 0.295
1-6, real cohort . . . 0.183 0.232 0.245
1-6, I-section 0.194 0.223 0.155 
 0.216 0.178 
 . 0.183 0.272 

Source:
 
Calculated froa data above.
 

Table 19. Primry enrollment by grade and by year, total systeu, urban
 

1978 1979-80 1980-81 1982 1983 
 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
1 65823 70651 87712 100763 97104 83082 83384 89639 99335 97421 102297 101371
2 44813 43414 51021 
 61297 65537 74873 56489 56691 59123 64801 67945 73730
3 41030 39212 41032 
 45983 58909 58579 65995 52922 52224 52979 55930 59830
4 36410 34764 365q9 36482 40512 46720 46815 50978 46708 49513
47400 52564
5 
 29467 28768 29463 29201 33560 35805 49976 40119 40545 41970
43840 39421
6 24488 24013 24995 
 24278 23985 23472 28413 31534 34917 39347 35805 35461
Total 242031 240822 270822 298004 319607 322531 331072 321883 336147 350911
342493 364926
 

Sources:
 
1978-84, Estadisticas Educativas, Sexenio 1978-1984, 
 Dir. General de Planificaclon, Depto. de Estadisticas.,

NED, Dic. 1988, pp. 18, 23, 28, 33, 38, 43.
 

1985, Bol. Informativo de Hatricula Inicial, p.17.
 
1986, Bol. Informativo de Matricula Inicial, p.34.
 
1987, Bol. Inforutivo de Matricula Inicial, p.33.
 
1988, Bol. Informativo de Matricula Inicial, pp. 29, 40.
 
1989, Inforucion preliinar del Bol. Inforuativo de Matricula Inicial, no page number.

1990, Informcion preliminar del Bol. Inforutivo de Natricula Inicial, sin pagina.
 



Table 20. let flow coefficie.tu, total systea, urban 

1978 1919-80 

2 0.660 0.722 
3 0.875 0.945 
4 0.847 0.933 
5 0.790 0.848 
6 0.815 0.869 

1-5, real cohort . . 
1-6, real cohort . . 
1-6, I-section 0.315 0.469 

Source: 
Calculated fro& data above. 

1980-81 

0.699 
0.901 
0.889 
0.798 
0.824 

. 

0.368 

1982 

0.650 
0.961 
0.881 
0.920 
0.821 
0.510 

. 

0.416 

1983 

0.771 
0.894 
0.793 
0.884 
0.699 
0.507 
0.357 
0.338 

1984 

0.680 
U.881 
0.799 
1.070 
0.794 
0.570 
0.402 
0.407 

1985 

0.680 
0.937 
0.772 
0.857 
0.631 
0.398 
0.360 
0.266 

1986 

0.660 
0.921 
0.883 
0.860 
0.870 
0.451 
0.347 
0.401 

1987 

0.652 
0.896 
0.908 
0.868 
0.898 
0.488 
0.405 
0.413 

1988 

0.697 
0.863 
0.935 
0.832 
0.883 
0.473 
0.431 
0.413 

1989 

0.721 
0.881 
0.940 
0.848 
0.900 
0.468 
0.425 
0.455 

Table 21. Priuary enrollment by grade and by year, total systu, rural 

1978 1979-80 1980-81 1982 1983 1984 1985 19861 66670 101516 115957 112737 105186 90512 80804 101189
2 25244 30460 43041 47731 46765 52400 42113 397143 16317 18169 19365 27349 32156 31055 33919 29348
4 9952 10313 !1792 12198 18597 21150 20295 22659
5 5812 6143 6739 6945 9073 11568 14014 130156 3614 3892 4451 4276 5272 5101 6213 8007Total 127609 170493 201345 211236 217049 211786 197358 213932 

Sources: 
Calculated by difference between the total and urban. 

1987 
109107 
44220 
29952 
21647 
14695 
9203 

228824 

1988 
117339 
53131 
33618 
24278 
15799 
13299 

257464 

1989 
113634 
50384 
33178 
22818 
13124 
11563 

144701 

1990 
123902 
56294 
37068 
25884 
13559 
11249 

267956 

Table 22. Net flow coefficiests, total systex, rural 

1978 1979-80 1980-81 1982 1983 1984 
1
2 0.457 0.424 0.412 0.415 0.498 0.465 
3 0.720 0.636 0.635 0.674 0.664 0.647 
4 0.632 0.64 0.630 0.680 0.658 0.654 
5 0.617 0.653 0.589 0.744 0.622 0.663 
6 0.670 0.725 0.635 0.759 0.562 0.5371-5, real cohort . . . 0.136 0.114 0.121 

1-6, real cohort . 0.077 0.061 
1-6, I-section 0.086 0.08i 0.062 0.107 0.076 0.070 

Source: 
Calculated froi data above. 

1985 

0.491 
0.697 
0.668 
0.641 
0.571 
0.115 
0.069 
0.084 

1986 

0.437 
0.754 
0.738 
0.649 
0.707 
0.140 
0.082 
0.111 

1987 

0.487 
0.760 
0.811 
0.730 
0.905 
0.175 
0.126 
0.198 

1988 

0.429 
0.624 
0.679 
0.541 
0.732 
0.162 
0.128 
0.072 

1989 

0.495 
0.736 
0.780 
0.594 
0.857 
0.134 
0.139 
0.145 

http:coefficie.tu


Table 23. enrollment by grade and by year, urban private (includes susidized and non-subsidized)
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Total 

1978 
10714 
8519 
7991 
7462 
6735 
6132 

4755 

1979-80 
10019 
8327 
7620 
7167 
6422 
5752 

45307 

1980-81 
12674 
8961 
7939 
7138 
6337 
5617 

48666 

1982 
16290 
12387 
9478 
8109 
7085 
b214 
59563 

1983 
16318 
14154 
12288 
9214 
7902 
6551 

66427 

1984 
13071 
13572 
11625 
10057 
7308 
6182 

61815 

1985 1986 

65147 

1987 1988 
16885 
12822 
11135 
9814 
9301 
9112 

69069 

1989 
17112 
13695 
12440 
10692 
9294 
8327 

71560 

1990 
15651 
13426 
12515 
10930 
10010 
8214 

70746 

Sources: 
1978-84: Estadisticas Educativas, Sezenio 1978-1984, Dir. General de Planificacion, Depto. de 2stadisticab., 
KED, Dic. 1988, p.20, 21, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 40, 41, 45, 46. 

1986, Bol. Inforiativo de Hatricula inicial, p.32, not avail, by grade. 
1987, Bol. Informutivo de Matricula Inicial, p.31, not avail, by grade. 
1988, Bol. Inforuativo de Matricula Inicial, pp. 35, 38, 42, 43. 
1989, Inforuacion prelitinar del Bol. Infornativo de Matricula Inicial, sin pagina. 
1990, Inforiacion preliainar del Bol. InforiLativo de MatricuId Inicial, sin pagina. 

Table 24. Net flow coefficients, private urban 

I 
2 
3 
4 
5 
6 

1-5, real cohort 
1-6, real cohort 
1-6, I-section 

1978 

0.777 
0.894 
0.817 
0.861 
0.854 

. 

0.458 

1979-80 

0.894 
0.953 
0.937 
0.884 
0.875 

. 

. 
0.618 

1980-81 

0.977 
1.058 
1.021 
0.993 
0.981 

. 

. 
1.028 

1982 

0.869 
0.992 
0.972 
0.974 
0.925 
0.738 

. 
0.755 

1983 

0.832 
0.821 
0.818 
0.793 
0.782 
0.729 
0.577 
0.347 

1984 1985 1986 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

1987 

. 

. 

. 

. 

. 

0.712 
0.558 

. 

1988 

0.811 
0.970 
0.960 
0.947 
0.895 

0.637 
0.641 

1989 

0.785 
0.914 
0.879 
0.936 
0.884 

0.521 

Source: 
Calculated fro& data above. 

Table 25. Knrollmut by grade and by year, rural private (includes susidized and non-subsidized) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Total 

1978 
2082 
1167 
901 
791 
635 
519 

6095. 

1979-80 
2223 
1099 
799 
578 
404 
279 

5382 

1980-81 
2610 
1344 
1027 
816 
662 
599 
7058 

1982 
3012 
1528 
1043 
695 
515 
435 
7228 

1983 
2175 
1172 
926 
629 
440 
351 

5693 

1984 
3242 
2145 
1424 
1072 
710 
471 

9064 

1985 1986 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

7870 

1987 
. 

1988 
2620 
1396 
1029 
855 
641 
849 

7390 

1989 
3038 
1391 
1113 
745 
609 
516 

7412 

1990 
3700 
1826 
1306 
947 
749 
605 

9133 

Sources: 
Calculated as differences betueen data above. 



Table 26. let flow coefficients, private rural 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1-5, real cohort 
1-6, real cohort 
1-6, I-section 

1978 

0.528 
0.685 
0.642 
0.511 
0.439 

. 

. 
0.052 

1979-80 

0.605 
0.34 
1.021 
1.145 
1.483 

. 

. 
0.980 

1980-81 

0.585 
0.776 
0.677 
0.631 
0.657 

. 

. 
0.128 

1982 

0.389 
0.606 
0.603 
0.633 
0.682 
0.211 

0.061 

1983 

0.986 
1.215 
1.158 
1.129 
1.070 
0.319 
0.226 
1.676 

1984 1985 1986 1987 

. 

. 

. 

. 

. 

0.198 
0.390 

1988 

0.531 
0.797 
0.724 
0.712 
0.805 

0.159 
U.0.76 

1989 

0.601 
0.939 
0.851 
1.005 
0.993 

0.480 

Source: 
Calculated froa data above. 

Table 27. nrollaent by grade and by year, urban public 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Total 

1978 
55109 
36294 
33039 
28948 
22732 
18356 

194478 

1979-80 
60632 
35087 
31592 
27597 
22346 
18261 

195515 

1980-81 
75038 
42060 
33093 
29461 
23126 
19378 

222156 

1982 
84473 
48910 
36505 
28373 
22116 
18064 

238441 

1983 
80786 
51383 
46621 
31298 
25658 
17434 

253180 

1984 
70011 
61301 
46954 
36663 
28497 
17290 

260716 

1985 

. 

. 

1986 
. 

. 

. 

. 

. 

256736 

1987 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

1988 
80536 
51979 
41844 
37586 
31244 
30235 

273424 

1989 
85185 
54250 
43490 
38821 
30127 
27478 
279351 

1990 
85720 
60304 
47315 
41634 
31960 
27247 

294180 

Sources: 
Calculated as differences betveen data above. 

Table 28. let flov coefficients, urban public 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1-5, real cohort 
1-6, real cohort 
1-6, I-section 

1978 

0.637 
0.870 
0.835 
0.772 
0.803 

. 

. 

0.287 

1979-80 

0.694 
0.943 
0.933 
0.838 
0.867 

. 

. 
0.443 

1980-81 

0.652 
0.868 
0.857 
0.751 
0.781 

. 

.. 
0.284 

1982 

0.608 
0.953 
0.857 
0.904 
0.788 
0.466 

0.354 

1983 

0.759 
0.914 
0.786 
0.911 
0.674 
0.470 
0.314 
0.335 

1984 

.... 

.... 

.... 

.... 

. 

. 

.... 

1985 

... 

. 

. 

1986 

. 

. 

1987 

0.446 
0.374 

1988 

0.674 
0.837 
0.928 
0.802 
0.879 

. 
0.392 
0.369 

1989 

0.708 
0.872 
0.957 
0.823 
0.904 

0.440 

Source: 
Calculated fron data above. 



Table 29. Knrollsent by grade and by year, rural public
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Total 

1978 
64588 
24077 
15416 
9161 
5177 
3095 

121514 

1979-80 
99293 
29361 
17370 
9735 
5739 
3613 

165111 

1980-81 
113347 
41697 
18338 
10976 
6077 
3852 

194287 

1982 
109725 
46203 
26306 
11503 
6430 
3841 

204008 

1983 
103011 
45593 
31230 
17968 
8633 
4921 

211356 

1984 
87270 
50255 
29631 
20078 
10858 
4630 

202722 

1985 1986 

206062 

1987 1988 
114719 
51735 
32589 
23423 
15158 
12450 

250074 

1989 
110596 
48993 
32069 
22073 
12515 
11047 

237289 

1990 
120202 
54468 
35762 
24937 
12810 
10644 

258823 

Sources: 
Calculated as differences between data above. 

Table 30. Net flow coefficients, rural public 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1-5, real cohort 
1-6, real cohort 
1-6, I-section 

1978 

0.455 
0.721 
0.631 
0.626 
0.698 

. 

0.091 

1979-80 

0.420 
0.625 
0.632 
0.624 
0.671 

. 

. 
0.069 

1980-81 

0.408 
0.631 
0.627 
0.586 
0.632 

. 

. 
0.060 

1982 

0.416 
0.676 
0.683 
0.750 
0.765 
0.134 

. 
0.110 

1983 

0.488 
0.650 
0.643 
0.604 
0.536 
0.109 
0.072 
0.066 

1984 1985 1986 1987 

. 

. 

. 

. 

0.174 
0.121 

. 

1988 

0.427 
0.620 
0.677 
0.534 
0.729 

0.127 
0.070 

1989 

0.492 
0.730 
0.778 
0.580 
0.850 

0.138 

1990 

Source: 
Calculated fro data above. 

Table 31. Enrollsent by grade and by year, male 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Total 
Male pop. 
Male GER 

1978 
. 

• 
• 
• 
. 

. 

. 

228342 
0.0 

1979-80 
. 

. 
• 
. 

. 

. 

. 

231528 
0.0 

1980-81 1982 
. . 

•. 
• 
• 
. 

. 

23801i 256205 
0.0 0.0 

1983 

264078 
0.0 

1984 

272253 
0.0% 

1985 
83589 
48351 
46620 
3120U 
28094 
13017 

250871 
280744 

89.41 

1986 
97475 
47146 
39276 
33771 
24061 
17148 

258877 
289734 
89.31 

1987 
105869 
50582 
39081 
31557 
26244 
19218 

272551 
299070 
91.1% 

1988 
108231 
57365 
41158 
33392 
25350 
22548 

288044 
308764 

93.31 

1989 
110062 
57646 
41782 
33565 
23757 
20501 
287313 
318832 
90.1% 

1990 
116444 
64512 
45945 
36445 
25586 
21113 

310045 
329289 

94.2% 

Sources: 
1985, Bol. Inforzativo de Hatricula Inicial, p.16. 
1986, difference between female and total. 
1987, difference between female and total. 
1988, difference between female and total. 
1989, difference between female and total. 
1990, difference between fejale and total. 



Table 32. let flow coefficients, male 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1-5 
1-6, real cohort 
1-6, I-section 

1978 1979-80 1980-81 
. . 

• 
• 
• 
• 
•. 
' 

• 

1982 

• 
. 

• 

' 

. 

1983 

. 

1984 

. 

1985 

0.56 
0.81 
0.72 
0.77 

0.61 
. 

0.16 

1986 

0.52 
0.83 
0.80 
0.78 

0.80 
. 
. 

0.21 

19G7 

0.54 
0.81 
0.85 
0.80 

0.86 
. 

0.26 

1988 

0.53 
0.73 
0.82 
0.71 

0.81 
0.28 

. 
0.18 

1989 

0.59 
0.80 
0.87 
0.76 
0.89 
0.26 
0.45 
0.28 

Source: 
Calculated froi data above. 

Table 33. nrollment by grade and by year, female 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Total 
Femle pop. 
Fetale GER 

1978 
. 

223236 
0.0 

1979-80 1980-81 
. . 

... 

.. 

.. 

.. 

. 

.. 

226308 232557 
0.0% 0.0 

1982 
. 

249633 
0.0% 

1983 
. 

. 

256949 
0.0% 

1984 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

264522 
0.0 

1985 
80599 
50251 
53294 
35910 
35896 
21609 

277559 
272360 
101.9 

1986 
93353 
49259 
42994 
39866 
29073 
22393 

276938 
281026 

98.51 

1987 
102573 
52761 
43095 
36798 
32291 
24902 
292420 
290009 
100.81 

1988 
106529 
60567 
45439 
38286 
30994 
30098 

311913 
299321 
104.21 

1989 
105869 
60683 
47326 
38766 
28788 
26867 

308299 
308976 
99.81 

1990 
108929 
65512 
50953 
42003 
29943 
25597 

322937 
318987 
101.21 

Sources: 
1985, calculated as difference betueen fesale and total. 
1986, Bol. Informativo de Hatricula Inicial, p.33. 
1987, Bol. Informativo de Matricula Inicial, p.32. 
1988, Bol. Informativo de Matricula Inicial, pp. 28 and 40. 
1989, Informacion preliminar del Bol. Inforzativo de Matricula lnicial, no page number.
1990, Informacion prelimnar del Bol. Informativo de atzilcula Inicial, sin pagina. 

Table 34. let flow coefficients, female 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1-5 
1-6, real cohort 
1-6, I-section 

1978 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

• 

1979-80 

. 

. 

. 

. 

. 

• 

1980-81 

. 

. 

. 

. 
. 

. .. 
• 

1982 

.. 

1983 1984 1985 

0.61 
0.86 
0.75 
0.81 
0.62 

0.20 

1986 

0.57 
0.87 
0.86 
0.81 
0.86 

.. 

.. 
0.29 

1987 

0.59 
0.86 
0.89 
0.84 
0.93 

0.35 

1988 

0.57 
0.78 
0.5 
0.15 
0.87 
0.36 

0.25 

1989 

0.62 
0.84 
0.89 
0.77 
0.89 
0.32 
0.52 
0.32 

Source: 
Calculated from data above. 



Table 35. Repetition rates 

I 
2 
3 
4 
5 
6 

1978 
. 

.. 

1979-80 
. 

1980-81 

. 

. 

. 

. 

1982 1983 

• 
. 
. 

. 

• 

1984 1985 1986 
0.27 
0.15 
0.12 
0.07 
0.05 
0.03 

1987 
0.27 
0.15 
0.11 
0.09 
0.07 
0.04 

1988 
0.29 
0.12 
0.12 
0.09 
0.07 
0.04 

1989 1989 

Sources: 
1986-88: direct cnuuicatioA fro& Juse Celaya, Asesor del KID. 

Table 36. Dropout rates 

1 
2 
3 
4 
.5 
6 

1978 1979-80 1980-81 
. 
. 
. 
. 
. 

. 

1982 1983 
. 
. 

• 
• 
• 
• 

1984 1985 1986 
0.26 
0.1 

0.12 
0.17 
0.14 

0 

1987 
0.24 
0.1 
0.1 

0.14 
0.06 

0 

1988 
0.27 
0.21 
0.16 
0.24 
0.2 

0 

1989 1990 

Sources: 
1986-88: direct comannication froi Jose Celaya, Asesor del MED. 

Table 37. Proaotion rates 

1 
2 
3 
4 
5 
6. 

1978 1979-80 
. 
. 

. 

. 

. 

1980-81 
. 
. 

. 

. 

. 

1982 
... 
... 

... 

. 

... 

1983 

.. 

. . 

1984 1985 

. 

1936 
0.47 
0.75 
0.76 
0.76 
0.81 

1987 
0.49 
0.75 
0.79 
0.77 
0.87 

1988 
0.44 
0.67 
0.72 
0.67 
0.73 

1989 1990 

Sources: 
Calculated froa data above. 



Table 38. Priury school teacher supply data, by year and region 

1978 1979-80 1980-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Region I 
Region I1 

901 
1637 

1048 
1924 

1268 
2300 

1537 
2547 

1732 
2871 

1797 
2978 

2118 
3234 

2310 
3390 

2383 
3159 

2321 
3370 

2455 
3349 

Region III 
Region IV 
Region V 
Region VI 
RN 

3021 
2213 
804 
757 
309 

3345 
2463 
1136 
984 
572 

3467 
2723 
1435 
1027 
576 

3625 
2967 
1358 
1311 
208 

3962 
3041 
1536 
1469 
493 

4341 
3408 
1469 
1626 
435 

3894 
3278 
1495 
1703 
354 

4080 
3340 
1521 
1916 
533 

3884 
3169 
1613 
1987 
527 

4357 
3376 
1522 
2038 
640 

4342 
3482 
1599 
2036 
590 

AS 
Zona Isp. 

252 
92 

279 
143 

319 
203 

297 
255 

357 
178 

285 
141 . 

329 
188 

391 
217 

322 
239 

352 
184 

380 
169 

Total 
Total Urban 
Total Rural 

9986 
7302 
2684 

11894 
7692 
4202 

13318 
7580 
5738 

14105 
8247 
5858 

15639 
9067 
6572 

16486 
9835 
6651 

. 

. 

. 

16593 
9354 
7239 

17698 
9790 
7908 

17283 
8403 
8880 

18160 
9741 
8419 

18402 
9908 
8494 

Sources: 
1978-84: Estadisticas Educativas, Sezenio 1978-1984, Dir. General de Planificacion, Depto. de Bstadisticas., 
NED, Dic. 1988, p.174, 178. 

1986-1990: PreliLinary Information froa Estadisticas Bducativas, Sexenio 1985-1990. 
MED, Dic. 1988, p.174, 178. 

1986-1990: Prelilinary Inforation froz Estadisticas Educativas, Sezenio 1985-1990. 

Table 39. Prisary school certified teacher supply 

1978 1979-80 1980-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Region I 690 729 711 756 862 678 772 939 885 1463 1616 
Region II 
Region III 

122q 
2275 

1378 
2054 

1525 
2070 

1492 
2370 

1807 
2712 

1715 
2678 

1737 
2374 

1876 
2343 

1618 
2160 

2357 
2857 

2513 
2797 

Region IV 1876 1559 2148 2407 2454 2695 2276 2379 2120 2537 2576 
Region V 
Region VI 
RAAN 

423 
495 
74 

545 
451 
107 

762 
526 
145 

620 
642 
49 

664 
607 
102 

394 
466 
86 

453 
525 
66 

479 
545 
83 

450 
472 
56 

669 
687 
222 

748 
765 
188 

HAAS 93 96 122 64 113 43 86 99 90 122 175 
Zona Hsp. 
Total 

49 
7204 

86 
7005 

100 
8109 

166 
8566 

22 
9343 

20 
8775 

44 
8333 

16 
8759 

16 
7867 

29 
10943 

30 
11408 

Total Urban 5704 5210 5346 5808 6367 6420 6543 6666 5785 7551 7606 
Total Rural 1500 1795 2763 2758 2976 2355 1790 2093 2082 3392 3802 

Sources: 
1978-84: Istadistlcas Iducativs, Sezenio 1978-1984, Dir. General de Planificaclon, Depto. de Istadlsticas., 
NED, Dic. 1988, p.174, 178. 

1986-1990: Preliutinary Informtion froa Istadisticas Educativas, Seuenlo 1985-1990. 



Table 40. Primary school certified teachers as percent of total priury teachers
 

Region I 
Region II 
Region III 
Region IV 
Region V 
Region VI 
RAN 

1978 
771 
75% 
75% 
85% 
531 
65% 
24% 

1979-80 
701 
721 
61% 
631 
48% 
461 
19% 

1980-81 
56t 
66% 
60% 
79% 
531 
511 
251 

1982 
49% 
591 
65% 
81% 
461 
49% 
24% 

1983 
50% 
63% 
68% 
81% 
431 
41% 
21% 

1984 
38% 
58% 
62% 
79% 
271 
291 
20% 

1985 1986 
361 
54% 
61% 
69% 
301 
311 
19% 

1987 
411 
55% 
57% 
71% 
311 
28% 
161 

1988 
371 
51% 
56% 
67% 
281 
24% 
111 

1989 
631 
70% 
66% 
75% 
441 
34% 
351 

1990 
66% 
751 
64% 
74% 
47% 
38% 
32% 

RAAS 
Zona Esp. 
Total 
Urban 
Rural 

371 
53% 
72% 
78% 
561 

34% 
60% 
59% 
68% 
43% 

38% 
491 
61% 
71% 
48% 

22% 
65% 
61% 
70% 
471 

32% 
121 
60% 
70% 
451 

151 
141 
53% 
65% 
351 

. 

. 

26% 
231 
50% 
701 
25% 

251 
71 

49% 
68% 
26% 

281 
7% 

461 
691 
231 

35% 
16% 
60% 
78% 
4M 

46% 
18% 
62% 
77% 
451 

Sources: 
Calculated froi data above.
 

Note:
 
These percentages may be somewhat smisleading, as there isa category
 
of teachers who are neither qualified nor unqualified, but 'unknown.'
 
This category represents around 6-7% of the total. There isno apriori
 
reason to believe that the unknown are likely to be qualified, however,
 
and so there isno reason to believe these percentages NECESSARILT
 
understate the true proportion of qualified teachers.
 

Table 01. Private (subsidized and non-subsidized) primry school teacher supply data, by year and region
 

1078 1979-80 1980-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
 
Region 1 66 
 56 44 58 84 31 86 87 61 93 101
 
Region 1I 383 
 277 315 388 421 385 398 384 309 447 427
 
Region III 
 969 945 738 835 931 1034 974 975 807 978 891
 
Region IV 389 
 329 295 343 332 355 368 295 281 323 359
 
Region V 
 87 76 84 75 84 96 87 114 58 108 110
 
Region VI 132 81 86 112 130 150 137 152 135 159 169
 
MAN 54 106 67 21 57 56 
 63 124 62 87 117
 
R S 75 70 97 81 94 124 93 120 103 133 141

Zona Isp. 
 1 0 0 2 0 3 
 0 0 0 0 0
 
Total 2156 1940 1726 1915 2133 
 2234 2206 2251 1816 2328 2315

Total Urban 
 1993 1787 1515 1718 1961 1939 
 1972 1985 1568 2079 2030

Total Rural 
 163 153 211 197 172 295 
 234 266 248 249 285
 

Sourceo:
 
1978-84: Estadisticas Educativas, Sezenio 1978-1984, 
Dir. General de Plnificacion, Depto. de Estadisticas.,
 
NED, Dic. 1986, p.176, 177, 180, 181.
 

1986-1990: Preliminary Inforution from Estadistican Educativas, Sezenio 1985-1990.
 



Table 42. Private prinry school certified teacher supply
 

Region 1 
Region II 
Region III 
Region IV 
Region V 
Region VI 
RLAN 
RAAS 
Zona Esp. 
Total 
Total Urban 
Total Rural 

1978 
47 
255 
591 
249 
59 
89 
23 
31 
0 

1344 
1236 
108 

1979-80 
44 

141 
419 
163 
42 
39 
43 
32 
0 

923 
856 
67 

1980-81 
40 

207 
376 
194 
48 
54 
23 
35 
0 

977 
873 
104 

1982 
44 

277 
542 
271 
42 
64 
4 
8 
0 

1252 
1119 
133 

1983 
49 

306 
589 
248 
49 
76 
20 
26 
0 

1363 
1252 
111 

1984 
8 

252 
575 
264 
54 
75 
13 
33 
0 

1274 
1141 
133 

1985 
. 

. 

. 

1986 
62 

275 
671 
309 
57 
89 
17 
41 
0 

1521 
1409 
112 

1987 
65 

275 
604 
236 
72 
84 
37 
51 
0 

1424 
1298 
126 

1988 
55 

239 
542 
234 
43 
80 
24 
40 
0 

1257 
1138 
119 

1989 
76 

386 
753 
292 
97 

100 
45 
64 
0 

1813 
1760 

53 

1990 
84 
382 
679 
317 
87 
118 
50 
90 
0 

1807 
1618 
189 

Sources: 
1978-84: Estadisticas Educativas, Sexenio 1978-1984, Dir. General de Planificacion, Depto. de Estadisticas., 
NED, Dic. 1988, p.176, 177, 180, 181. 

1986-1990: Prelminary Information from Estadisticas Educativas, Sexenio 1985-1990. 

Table 43. Private primary school certified teachers as percent of private priary teachers 

Region 1 
Regiou II 
Region III 
Region IV 
Region V 
Region VI 
RLAN 
RAS 
Zona Esp. 
Total 
Urban 
Rural 

1978 1979-80 1980-81 
711 791 911 
67% 511 661 
611 441 511 
641 501 661 
681 551 571 
671 481 631 
431 411 341 
411 461 361 
01 1A NA 
621 481 571 
621 481 581 
66 441 491 

1982 
764 
711 
651 
791 
561 
571 
191 
101 
0% 
651 
651 
681 

1983 
581 
731 
631 
751 
581 
581 
351 
281 
NA 
641 
641 
651 

1984 
261 
651 
561 
741 
561 
501 
231 
271 
0 

571 
591 
f5% 

1985 1986 
721 
691 
691 
841 
661 
651 
271 
441 
IA 
691 
711 
481 

1987 
751 
721 
621 
801 
631 
551 
301 
431 
NA 
631 
651 
471 

1988 
901 
771 
671 
831 
741 
591 
391 
391 
NA 
691 
731 
481 

1989 
821 
861 
771 
901 
901 
631 
521 
481 
NA 
781 
851 
211 

1990 
831 
89 
76% 
88% 
791 
70% 
431 
64% 
NA 
78% 
80% 
66% 

Sources: 
Calculated fro&data above. 



Table 44. Teacher supply, primary public 

1978 1979-80 1980-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Region 1 835 992 1224 1479 1648 1766 2032 2223 2322 2228 2354 
Region II 1254 1647 1985 2159 2450 2593 2836 3006 2850 2923 2922 
Region III 2052 2400 2729 2790 3031 3307 2920 3105 3077 3379 3451 
Region IV 1824 2134 2428 2624 2709 3053 2910 3045 2888 3053 3123 
Region V 717 1060 1351 1283 1452 1373 1408 1407 1555 1414 1489 
Region VI 625 903 941 1199 1339 1476 1566 1764 1852 1879 1867 
RAAN 255 466 509 187 436 379 291 409 465 553 473 
RPAS 177 209 222 216 263 161 236 271 219 219 239 
Zona Esp. 91 143 203 253 178 144 188 217 239 184 169 
Total 7830 9954 11592 12190 13506 14252 14387 15447 15467 15832 16087 
Total Urban 5309 5905 6065 6529 7106 7896 7382 7805 6835 7662 7878 
Total Rural 2521 4049 5527 5661 6400 6356 7005 7642 8632 8170 8209 

Sources: 
1978-84: Estadisticas Educativas, Sezenio 1978-1984, Dir. General de Planificacion, Depto. de Estadisticas., 
MED, Dic. 1988, p.176, 177, 180, 181. 

1986-1990: Preliuinary Information fro& Estadisticas Educativas, Sezenio 1985-1990. 

Table 45. Teacher supply, qualified ('graduado') priary public 

1978 1979-80 1980-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Region I 643 685 671 712 813 670 710 874 830 1387 1532 
Region II 974 1237 1318 1215 1501 1463 1462 1601 1379 1971 2131 
Region III 1684 1635 1694 1828 2123 2103 1703 1739 1618 2104 2118 
Region IV 1627 1396 1954 2136 2206 2431 1967 2143 1886 2245 2259 
Region V 364 503 714 578 615 340 396 407 407 572 661 
Region VI 406 412 472 578 531 391 436 461 392 587 647 
RAAN 51 64 122 45 82 73 49 46 32 177 138 
RAAS 62 64 87 56 87 10 45 48 50 58 85 
Zona Esp. 49 86 100 166 22 20 44 16 16 29 30 
Total 5860 6082 7132 7314 7980 7501 6812 7335 6610 9130 9601 
Total Urban 4468 4354 44173 4689 5115 5279 5134 5368 4647 5791 5988 
Total Rural 1392 1728 2659 2625 2865 2222 1678 1967 1963 3339 3613 

Sources: 
1978-84: Estadisticas Educativas, Sezenlo 1978-1984, Dir. General de Planificacion, Depto. de Estadisticas., 

MED, Dic. 1988, p.176, 177, 180, 181. 
1986-1990: PrelimLiary Information fro& Bstadisticas Educativas, Sezenio 1985-1990. 



Table 46. Percentage of priary teachers who are qualified, public 

Region I 
Region II 
Region III 
Region IV 
Region V 
Region VI 
RAA 
RAS 
Zona Esp. 
Total 
Urban 
Rural 

1978 
771 
781 
82% 
891 
51% 
651 
201 
351 
541 
751 
841 
551 

1979-80 
69% 
751 
68% 
65% 
471 
461 
141 
311 
601 
611 
741 
431 

1980-81 
55% 
661 
621 
80% 
531 
501 
241 
391 
491 
621 
741 
481 

1982 
48% 
56% 
66% 
81% 
451 
481 
241 
261 
661 
601 
721 
461 

1983 
49% 
611 
701 
81t 
421 
401 
191 
331 
121 
591 
721 
451 

1984 
381 
561 
641 
80% 
25% 
261 
191 
61 

141 
531 
671 
351 

1985 
. 

. 

. 

1986 
351 
521 
58% 
68% 
281 
281 
171 
191 
231 
471 
70% 
241 

1987 
39% 
531 
56% 
701 
291 
261 
lit 
181 
71 

471 
691 
261 

1988 
36% 
48% 
531 
65% 
261 
211 
71 

231 
71 

431 
681 
231 

1989 
621 
671 
621 
741 
40% 
311 
321 
261 
161 
581 
761 
411 

1990 
651 
73 
611 
72 
44 
35 
291 
361 
181 
601 
761 
441 

Sources: 
Calculated froa data above. 

Table 47. Suary teacher qualification data 

Total 
Urban 
Rural 
Public 
Public Urban 
Public Rural 
Private 
Private Urban 
Private Rural 

1978 1979-80 
721 591 
781 681 
561 431 
751 61t 
841 741 
551 431 
621 481 
621 481 
661 441 

1980-81 
611 
711 
481 
621 
741 
481 
571 
581 
491 

1982 
611 
701 
471 
601 
721 
461 
651 
651 
681 

1983 
601 
701 
451 
591 
721 
451 
641 
641 
651 

1984 
531 
651 
351 
531 
671 
351 
571 
591 
451 

1985 1986 
501 
701 
25% 
471 
701 
241 
691 
71% 
481 

1987 
491 
681 
261 
471 
691 
261 
631 
651 
47% 

1988 
461 
691 
231 
431 
681 
231 
691 
731 
481 

1989 
601 
781 
401 
581 
764 
411 
781 
851 
211 

1990 
621 
771 
45% 
60% 
761 
44% 
781 
80% 
661 

Source: 
Calculated froa data above. 

Table 48. Pupil/teacher ratios by region and year 

Region 1 
Region i 
Region 111 
Region IV 
Region V 
Region VI 
RAX 
RAAS 
Zona Rap. 
Total 

1978 
40 
40 
34 
35 
40 
41 
43 
34 
34 
37 

1979-80 
36 
36 
32 
34 
38 
38 
31 
30 
29 
'35 

1980-81 
36 
38 
37 
34 
31 
39 
30 
29 
25 
35 

1982 
36 
37 
38 
34 
34 
40 
27 
32 
21 
36 

1983 
34 
36 
37 
32 
30 
38 
29 
29 
30 
34 

1984 
30 
34 
35 
30 
28 
36 
29 
27 
26 
32 

1985 1986 
28 
33 
41 
32 
29 
38 
34 
28 
24 
34 

1987 
28 
32 
40 
32 
31 
36 
29 
25 
25 
33 

1988 
29 
35 
42 
34 
30 
34 
34 
34 
25 
35 

1989 
29 
32 
37 
32 
30 
33 
30 
29 
33 
33 

1990 
31 
35 
39 
34 
31 
35 
32 
27 
35 
34 

Source: 
Calculated fron data above.
 



Table 49. Sunary pupil/teacher ratio data
 

Total 
Urban 
Rural 
Pablic 
Public Urban 
Public Rural 
Private 
Private Urban 
Private Rural 

1978 
37 
33 
48 
40 
37 
48 
25 
24 
37 

1979-80 
35 
31 
41 
36 
33 
41 
26 
25 
35 

1980-81 
35 
36 
35 
36 
37 
35 
32 
32 
33 

1982 
36 
36 
36 
36 
37 
36 
35 
35 
37 

1983 
34 
35 
33 
34 
36 
33 
34 
34 
33 

1984 
32 
33 
32 
33 
33 
32 
32 
32 
31 

1985 1986 
34 
37 
30 
32 
35 
29 
33 
33 
34 

1987 
33 
34 
32 
32 
NA 
KA 
33 
NA 
NA 

1988 
35 
41 
29 
34 
40 
29 
42 
44 
30 

1989 
33 
36 
29 
33 
36 
29 
34 
34 
30 

1990 
34 
37 
32 
34 
37 
32 
35 
35 
32 

Source: 
Calculated froi data above. 

Table 50. Classrooi situation 

Region I 
Region II 
Region 1II 
Region IV 
Region V 
Region VI 
RAAN 
RAAS 
Zona Esp. 
Total 
Percent 

Current (1991) classrooi repair needs 
Priority 

I II III 
101 67 16 
84 47 77 

176 166 85 
91 53 63 
54 48 40 

116 28 9 
NA NA NA 
KA NA NA 
NA NA KA 
622 409 290 
471 311 221 

1989 classrooz conditions 

Good Mediua Bad 
823 335 84 

1129 393 138 
1352 1002 78 
1590 404 61 
796 267 26 
689 206 28 
116 147 44 
210 9 2 
41 71 0 

6746 2834 461 
67% 28% 5% 

Source: 
KED, Division de Ingenieria y Arquitectura Escolar. 

Notes: 
Priority I: Practically unusable. Requires virtual or actual reconstruction. 
Priority II: Extensive disrepair, but cau be repaired. 
Priority III: Requiras nuintenance. 

Note that tbP first table ara those that require action, whereas 
the second table lists the uiverse as of 1989. 



Table 51. Clasirooa construction history - urban
 

Region I 
Region I1 
Region III 
Region IV 
Region V 
Region VI 
RAN 

RU S 
Zona Rsp. 
Total 

1978 
NA 
IA 
NA 
1A 
NA 
NA 
NA 
IA 
NA 
IA 

1979 
0 
1 

39 
0 
0 
3 
0 
0 
0 

43 

1980 
59 
32 
50 
38 
18 
53 
6 

12 
0 

268 

1981 
56 

126 
112 
100 
16 
62 
1 

23 
16 

512 

1982 
179 
216 
185 
382 
154 
187 
16 
0 
0 

1319 

1983 
34 
40 

232 
132 
38 
96 
0 

30 
23 

625 

1984 
15 
39 
40 
55 
30 
34 
0 
0 

16 
229 

1985 
3 
0 
5 

20 
3 
0 
1 
0 

12 
44 

1986 
10 
0 
3 
0 
4 

10 
0 
0 
2 

29 

1987 
0 
0 
0 
0 
4 

10 
0 
0 
0 

14 

1988 
0 

54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 

60 

1989 
0 
a 
0 
0 
0 
1 
0 

170 
0 

171 

Source: 
Division de Ingenieria yArquitectura Escolar, RED. 
Note: 
These data do not refer only to pritary schools. 

Table 52. Classroo construction history - rural 

Region I 
Region 11 
Region III 
Region IV 
Region V 
Region VI 
MAAN 
NAAS 
Zona Especial 
Total 

1978 
NA 
NA 
NA 
IA 
NA 
NA 
NA 
IA 
NA 
NA 

1979 
9 

19 
5 

15 
10 
6 
5 
0 
0 

69 

1980 
33 
48 
16 
93 

121 
20 
2 
0 
0 

330 

1981 
148 
94 
64 

132 
188 
53 
2 
0 
0 

681 

1982 
232 
288 
82 
132 
368 
36 
0 
0 
0 

1138 

1983 
57 
33 
84 

112 
42 
14 
0 
8 
3 

353 

1984 
2 

49 
15 
18 
0 

15 
0 
1 
0 

99 

1985 
9 
8 
0 

18 
0 

13 
0 
0 

24 
72 

1986 
4 
4 
0 

22 
0 
0 
0 
0 

37 
67 

1987 
0 
0 
0 

22 
0 
0 
0 
0 
6 

28 

1988 
0 
0 
4 
0 
0 

29 
0 
0 
7 

40 

1989 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
9 

Source: 
Division de Ingenieria y Arquitectura Escolar, NED. 

Tabie 53. Classrooa construction history -total 

Region 1 
Region 11 
Region III 
Region IV 
Region V 
Region VI 
RAAN 
AS 

Iona Especial 
Total 
Total over 1979-89 
1built each year 

1978 
1A 
IA 
IA 
IA 
11 
n 
NA 
NA 
NA 
IA 

1979 
9 

20 
44 
15 
10 
9 
5 
0 
0 

598 
5908 

lot 

1980 
92 
80 
66 

128 
139 
73 
8 

12 
0 

1193 

201 

1981 
204 
220 
176 
232 
204 
115 
3 

23 
16 

2457 

421 

1982 
411 
50A 
267 
514 
522 
223 
16 
0 
0 

978 

171 

1983 
91 
73 

316 
244 
80 

110 
0 

38 
26 

328 

61 

1984 
17 
88 
55 
73 
30 
49 
0 
0 
16 

116 

21 

1985 
12 
8 
5 

38 
3 

13 
1 
0 

36 
96 

2% 

1986 
14 
4 
3 

22 
4 

10 
0 
0 

39 
42 

it 

1987 
0 
0 
0 

22 
4 

10 
0 
0 
6 

100 

21 

1988 
0 
54 
4 
0 
0 
29 
0 
0 
13 

180 

31 

Source: 
Calculated froa dita above. 



Table 54. Classroca construction history - Irural 

Region I 
Region 1I 
Region 1II 
Region IV 
Region V 
Region VI 
AN 

RAS 
Zona Especial 
Total 

1979 
i1 

NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

1980 
131 
371 
9% 

281 
361 
10% 
45% 
01 

NA 
20% 

1981 
371 
281 
131 
471 
88% 
241 
671 
0% 
01 

391 

1982 
45% 
301 
261 
261 
551 
221 
l1% 
NA 
NA 
.41 

1983 
871 
88% 
261 
50t 
91% 
271 
NA 
01 
0% 

65t 

1984 
791 
46% 
68t 
67% 
58% 
29% 
NA 
NA 
16% 
61% 

1985 
40% 

100% 
751 
47% 
01 

100% 
0% 

NA 
0% 

69% 

1986 
471 

100% 
01 

100% 
0% 

571 
NA 
NA 
921 
71% 

1987 
IA 
NA 
MA 
100% 
01 
0 
NA 
NA 

100% 
83% 

1988 
1A 
01 

ERR 
NA 
NA 

ERR 
NA 
NA 
50% 
32% 

1989 
L 
.; 
IA 
NA 
mA 
97% 
NA 
01 
NA 
191 

Source: 
Calculated fro& tables above. 

Table 55. Soae sumry data regarding classroom construction 

Funded with counnities, donations, international aid 
Funded with World Bank loan 
Funded with MED funding 

5% 
18% 
771 

Table 56. Classroom repair activities 

Region I 
Region 
Region 111 
Region IV 
RegionV 
Region V 
RAAN 
RAAS 
Zona Especial 
Total 

1979 

. 

1980 

. 

. 

. 
. 
. 
.. 
. 

.. 

1981 1982 
. 

. 

1983 1984 

.. 

. 

. 

1985 1986 1987 
46 
22 

123 
40 
31 
18 
0 
0 
0 

280 

1988 
11 
24 
95 
17 
33 
23 
10 
8 
10 

231 

1989 
21 
33 
91 
97 
50 
33 
12 

15 
352 

1990 
10 
0 
5 
11 
7 
13 
0 
0 
0 
46 

Source: 
Division de Ingenieria yIrquitectura Iscolar, D. 



Table 57. lumbers of primary classroom - public, low estimate 

Region 1 
Region 11 
Region III 
Region IV 
Region V 
Region VI 
RM 
RAAS 
Zona Ispecial 
Total 

1978 
641 

1302 
1688 
1537 
436 
576 
443 
279 
96 

6998 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1030 
1872 
1986 
2077 
873 
944 
535 
308 
136 

9761 

1985 
. 

1986 

. 
• 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

12349 

1987 

• 
• 

13785 

1988 
. 

15240 

198q 
1242 
1660 
2432 
2055 
1089 
923 
307 
221 
112 

10041 

Sources: 
1978 and 1984, Estadisticas Educativas, Sexenio 1978-1984, p.238. 

1986 and 1987, Direct communncation froa Jose Zelaya, fro& photccopied planning docpunts. 
1988, Division de Ingenieria y Arquitectura Escolar. 
1989, Division de Ingenieria y Arquitectura Escolar. 

12321or 

Note: there vaS ahurricdne (Joan) in1988. 

Table 58. Numbers of primary classrooms - public, high 

Region I 
Region 11 
Region II1 
Region IV 
Region V 
Region VI 
RAN 
I S 
Zona Especial 
Total 

1978 
641 

1302 
1688 
1537 
436 
576 
443 
279 
96 

6998 

1979 
650 
1322 
1732 
1552 
446 
585 
448 
279 
96 

7110 

1980 
742 

1402 
1798 
1680 
585 
658 
456 
291 
96 

7708 

1981 
946 

1622 
1974 
1912 
789 
773 
459 
314 
112 

8901 

1982 
1357 
2126 
2241 
2426 
1311 
996 
475 
314 
112 

11358 

1983 
1448 
2199 
2557 
2670 
1391 
1'06 
475 
352 
138 

12336 

1984 
1465 
2287 
2612 
2743 
1421 
115 
475 
352 
154 

12664 

1985 
1477 
2295 
2617 
2781 
1424 
1168 
476 
352 
190 

12780 

1986 
1491 
2299 
2620 
2803 
1428 
1178 
476 
352 
229 

12876 

197 
1491 
2299 
2620 
2825 
1432 
1188 
476 
352 
235 

12918 

1988 
1491 
2353 
2624 
2825 
1432 
1217 
476 
352 
248 

13018 

1989 
1524 
2037 
2984 
?522 
1336 
1133 
377 
271 
137 

12321 

Sources: 
1978: Same as low estiate. 
1979-1988: Adding classrooms constructed to last year's stock. 
1989: ED's high estimate of total, distributed by regional distribution implicit inMD's low estimate. 



Table 59. Numbers of students per classroou - public, high estinate 

Region I 
Region 11 
Region 111 
Region IV 
Region V 
Region VI 
RWN 
RAAS 
Zona Especial 
total 

1978 
54 
41 
47 
45 
69 
49 
27 
24 
33 
45 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 
50 
48 
60 
43 
45 
57 
20 
14 
28 
47 

1985 1986 

39 

1987 1988 

34 

1989 
52 
57 
52 
47 
39 
68 
54 
26 
55 
51 

Source: 
Calculated froi data above 

Table 60. Numbers of students per classrooi - public, lov estiLate 

Region 1 
Region 11 
Region 1l 
Region IV 
Region V 
iegion VI 
ZAAN 
?,AS 
Iona Especial 
otal 

1978 
54 
41 
47 
45 
69 
49 
27 
24 
33 
45 

1979 
56 
47 
48 
50 
91 
60 
34 
23 
43 
51 

1980 
60 
56 
57 
50 
71 
57 
34 
21 
52 
54 

1981 
56 
51 
55 
47 
55 
63 
11 
19 
47 
50 

1982 
41 
42 
51 
36 
34 
51 
26 
21 
47 
41 

1983 
36 
41 
47 
34 
28 
49 
23 
13 
28 
38 

1984 
35 
39 
46 
33 
28 
47 
23 
13 
25 
37 

1985 1986 

38 

1987 1988 
45 
41 
48 
35 
32 
51 
31 
21 
24 
40 

1989 
42 
46 
43 
39 
32 
55 
44 
21 
45 
42 

;ource: 
,alculated fron data above 

'otals 

Table 61. Priary school educational materials distribution 
(Selected years) 

1986 1987 1990 

Notebooks 
Pencils 
Pens 
Textbooks 

5716633 
4939364 

NA 
1975614 

1225301 
695648 

NA 
3578179 

2808531 
2653693 
178713 

2596475 

ler Student 
Notebooks 
Pencils 
Pens 
Teztbooks 

11.7 
10.1 

4.1 

2.4 
13.5 

6.9 

5.1 
4.8 
0.3 
4.7 

lource: 
Lll years, Plan Evaluations
 



Anexo V-1
 
Personal del MED por Genero
 



-- - - -- -- -- --- -- -- -- --- -- -- -- --- -- -- --

--- 

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REGIONAL PRE-

ADMIN. SPECIAL SCHOOL PRIMARY SECONDARY TEACHING
 

TOTAL 
 SERVICES EDUCATION EDUCATION SCHOOL SCHOOL FORMATION
 
- - - - - - ------ -I --- - -- t 

FIRST REGION 3966 
--

259 44 
--

161 2859 
--

503 
--

140
 

MANAGEMENT POSITIONS 249 51 
 2 6 130 45 9
 
MEN 
 80 26 0 0 35 16 2
 
WOMEN 169 31 2 5 
 94 29 1 

TECHNICAL POSITIONS 111 126 1 0 19 11 8
 
MEN 81 14 0 0 1 5 
 1
 
WOMEN 84 52 
 I 0 12 12 1
 

TEACHING POSITIONS 
 3296 0 31 150 2546 311 86
 
MEN 310 
 0 0 0 238 120 12
 
WOMEN 2926 31
0 150 2408 251 14
 

LOGISTICAL POSITIONS 250 16 4 5 64 64 
 31
 
MEN 92 43 2 
 1 18 19 9
 
WOMEN 158 33 2 
 4 46 45 28
 

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

-
 -
 -
SECOND REGION 536Q 

-

301 
- -

19 
-

221 
- -

3488 
- -

1100 
- - - 165-


MANAGEMENT POSITIONS 
 441 64 1 1 298 62 9
 
MEN 
 15 26 0 0 25 22 2
 
WOMEN 
 312 38 1 1 213 40 1 

TECHNICAL POSITIONS 539 * 118 I4 0 4 346 "1
 
MEN 189 16 0 0 1 
 110 2
 
WOMEN 350 
 102 4 0 3 235 5
 

TEACHING POSITIONS 4026 55 3094
0 208 582 81
 
MEN 
 448 0 0 0 218 151 19
 
WOMEN 
 3518 0 55 208 2816 431 68
 

LOGISTICAL POSITIONS 348 65 13 5 92 ,110 62 
MEN 134 20 1 3 1 e1 16 
WOMEN 214 45 6 3 85 29 45 

--------------------

THIRD REGION 
I 

1181 
I -----------------------------------... . . . . 

351 98 494 
. 

4640 
. . 

2052 
. . 

146 

MANAGEMENT POSITIONS 615 
 50 II !I 390 142 6
 
MEN 182 20 
 0 0 109 51 2
 
WOKEN 434 30 I1 11 281 91 
 4
 

TECHNICAL POSITIONS 319 235 
 0 0 11 61 6
 
MEN 120 108 
 0 0 2 8 2
 
WOMEN 199 121 0 
 0 15 53 4
 

lEACHING POSIIIONS 6091 0 51 449 
 3951 1525 105
 
MEN 1615 0 0 0 1106 413 31
 
WOMEN 4481 
 0 61 449 2845 1052 68
 

LOGISTICAL POSITIONS 149 66 20 28 202 324 29
 
MEN 251 
 24 4 1 126 84 6
 
WOMEN 498 42 16 21 155 240 23
 

----------------------------~~ -  -

-




----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

REGIONAL PRE-

ADMIN. SPECIAL SCHOOL PRIMARY SECONDARY TEACHING
 

TOTAL SERVICES EDUCATION EDUCATION SCHOOL SCHOOL FORMATION
 

FOURTH REGION 5831 334 16 21( 3855 1208 88
 

MANAGEMENI POSITIONS 442 10 1 1 285 61 6
 
HEN 183 22 0 0 134 23 4
 
WOMEN 259 48 1 1 151 44 2
 

TECHNICAL POSITIONS 213 185 5 C 5 13 4
 
MEN 92 86 0 0 2 3 1
 
WOMEN 121 100 5 0 3 10 3
 

TEACHING POSITIONS 4116 0 51 259 3428 985 45
 
MEN 592 0 0 0 291 266 35
 
WOMEN 4184 0 51 259 3131 120 I1
 

LOGISTICAL POSITIONS 405 10 1 ID 131 142 32
 
MEN 15 34 2 1 13 18 1
g 


WOMEN 331 44 5 9 124 124 25
 

FIFTH REGION 2126 191 18 118 1955 395 39
 

MANAGEMENT POSITIONS 235 51 3 3 132 41 5
 
MEN 15 28 0 0 35 I1 1
 
WOMEN 150 23 3 3 91 30 4
 

TECHNICAL POSITIONS 102 91 I 0 3 1 5' 
MEN 48 42 oO 1 1 4 
WOMEN 54 49 i 0 2 0 2 

TEACHING POSITIONS 2205 0 12 111 1111 298 1
 
MEN 280 0 0 0 158 101 5
 
WOMEN 1925 0 12 111 1609 191 2
 

LOGISTICAL POSITIONS 184 
 49 2 4 53 55 21
 
MEN 55 24 I 0 5 20 5
 
WOMEN 129 25 1 4 48 35 16
 

SIXTH REGION 3069 249 55 129 2216 334 86
 

MANAGEMENT POSITIONS 180 55 4 5 82 1 5
 

MEN' 15 31 0 0 28 6 4
 
WOMEN 105 29 4 5 54 12 I
 

TECHNICAL POSITIONS 140 135 I 0 2 0 2
 
MEN 14 12 0 0 1 0 1
 
WOMEN 66 53 1 0 1 '0 1
 

TEACHING POSITIONS 2618 0 39 122 2103 283 11
 
MEN 359 0 0 0 211 96 52
 
WOMEN 2259 0 39 122 1892 111 19
 

LOGISTICAL POSITIONS 131 48 11 2 29 33 8
 
MEN 52 21 3 0 13 13 2
 
WOMEN 19 21 8 2 16 20 6
 

---------------.------------ --------.---. -.......................... ---ili..- l..........----




------------ ------------------------------------------------------------------

REGIONAL PRE-


ADMIN. SPECIAL SCHOOL PRIMARY SECONDARY TEACHING
 
TOTAL SERVICES EDUCATION EDUCATION SCHOOL SCHOOL FOPMATION
 

NORTH ATLANTIC ZONE 1080 101 5 11 192 11 21 

MANAGEMENT POSITIONS 54 24 1 3 
 57 1 2
 
MEN 18 it 0 
 0 1
 
WOMEN 
 1 13 1 3 51 1 1
 

TECHNICAL POSITIONS 53 53 0 0 0 0 0
 
MEN 21 2; 
 0 0 0 0 0
 
WOMLN 32 32 0 0 0 0 0
 

TEACHING POSITIONS 813 0 5 13 126 58 11
 
MEN 241 0 0 
 0 203 36 8
 
WOMEN 526 0 5 13 523 
 22 3
 

LOGISTICAL POSITIONS 50 
 30 0 1 9 12 8
 
MEN 23 13 0 0 4 1
5 

WOMEN 31 11 
 0 1 5 1 1
 

SOUTH ATLANTIC ZONE 358 13 0 10 
 193 55 21
 

MANAGEMENI POSITIONS 51 22 
 0 0 29 4 2
 
MEN 21 ? 0 0 9 2 1
 
WOMEN 3f 13 0 0 20 
 2 1
 

TECHNICAL POSITIONS 43 32 0 0 I1 0 '0
 
MEN 20 14 0 0 5 0 0
 
WOMEN 23 18 0 0 5 0
0 


TEACHING POSITIONS 220 0 0 10 145 46 19
 
MEN 51 0 0 
 0 46 9 12
 
WOMEN 153 0 0 10 99 1
31 


LOGISTICAL POSITIONS 38 19 0 0 8 5 6 
MEN 1: 9 0 0 3 2 2 
WOMEN : l 10 0 0 5 3 4 

SCECIAL ZONE (RIO SAN JUAN) 203 56 I 44 59 II 15
 

MANAGEMENT POSITIONS 25 19 
 1 0 5 1 2
 
MEN 10 8 0 0 1 0 1
 
WOMEN 18 II 1 0 4 1 I
 

TECHNICAL POSITIONS 25 24 0 0 1 0 0
 

MEN 8 1 
 0 0 1 0 0
 
WOMEN : 1 !I 0 0 0 0 0
 

TEACHING POSITIONS 120 0 0 43 52 14 11
 
MEN 41 0 0 0 32 2 1
 
WONEN is 0 0 43 20 12 4
 

LOGISTICAL POSITIONS 30 23 
 0 1 I 2 3
 
MEN 18 13 
 0 0 1 2 2
 
WOMEN 12 10 0 1 0 0 
 I
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PURPOSE
 

The purpose of this study is to analyze the businesses that
 
the Ministry of Education (MED) owns and report the status of the
 
different organizations. During the study, it was found that three
 
of the five businesses that belonged to the MED were brought

together to form one company called "Empresa Pro-Desarrollo
 
Educativo S.A. (EMPRODESA), and now are part of the National
 
Te-nnical Institute (INATEC), which is headed by the former
 
Minister of Education Ing. Sofonia Cisneros. Another of the five
 
businesses, which disappeared with the new government was a
 
Marketing Center which used to sell to the public all kinds of
 
products that the MED had in inventory in its warehouse, including

donations that the ME) received. Therefore, the MED has been left
 
only with the Training Center "Blanca Arauz4 situated in the city
 
of San Harcos.
 

SCOPE OF WORK
 

This report presents the background of each of the centers,

the findings during the study, and the conclusion of the report.

The findings of the study will be divided among four different
 
categories: the description of the blsinesses, the administrative
 
structure of the centers, tre profitability and accountability of
 
the centers, and the long-term planc that the MED has for each of
 
the businesses.
 

JACKGROUQ
 

All of these businesses, with the exception of the Training

Center "Blanca Arauz", were created with the objective of
 
supporting the MED with the profits generated by these centers.
 
During the Sandinista administration, these businesses were
 
supervised by the "Division de Coordinacion de Empresas" under the
 
General Division of Administration of the MED (Appendix A). The
 
businesses back then were three production centers, one marketing
 
center, and one training center.
 

The production centers were the following: 1. "Fabrica de 
Muebles Escolares" (FAME) , whose main objective was to produce
student desks. 2. "Empresa de Pre-fabricados de Nicaragua"
(EPRENIC), whose main objective was to produce "already-made"
panels for the construction and maintenance of schools. 3.
 
"Imprenta 'Tonio Pflaum'", whose main ,.ibjective was to print text.
 
books and any kind of printed material to support the MED. These
 
three centers now constitute the "Empresa Pro-Desarrollo Educativo
 
S.A." (EMPRODESA), which is now part of INATEC (Appendices B & C).
 



The marketing center, which was a retailer of all kinds of
products including donated material, 
no longer exists. It
disappeared with the change of government.
 

The Training Center "Blanca Arauz" used to be a College ofEducation for women in the Somoza Administration, and sincerevolution in 1979, the building is used to conduct seminars. 
the 
Its
revenues are generated by the services it provides to the seminar
participants which include food, lodging, and refreshments. 

ZMPnODEBA 

With the idea of the MED under the new government to get rid
of the "Division de Coordinacion de Empresas", EMPRODESA was formedto coordinate the three productive centers with Mr. Manuel Palma
acting as manager. The name for the construction center changed
from EPRENIC to "Servicios de Construccion" (SERCO), and FAMEchanged to "Centro Industrial de la Madera" (CIMA); the name
the printing center was unchanged. 
for
 

Imprenta "Tonlo Pflaum"
 

As mentioned, these centers were 
formed with the idea to
generate funds for the NED, since the budget for education was too
low. Specifically, the printing center was formed in 1988 with a
group of machines that the MED owned, including an old machine thatAID had donated back in the 
Somoza administration. 
 Then, it
received a donation from the German government to help the center
get started, and since the beginning Salval:zMr. Cruz has been
working as head of the center as General Director. Mr. Cruz had
established a close relationship with the Germans, and after thedeath of a German doctor granting his services in NicareLicya the MEDand Germans agreed to name the center "Tonio Pflaum" iii Lemory of
the doctor.
 

"Empresa de Pre-fabricados Nicaraguenses" (EPRENIC), whichlater became "Servicios de Construccion" (SERCO) was originallycreated with the idea that it was going to produce "already-made"
panels with a technique and material that a Hungarian company namedESZI had sold to the MED. 
This was late 
1n 1989, and the materialand equipmant which was worth 700,000 dollars was intended to be
used for the construction of fifty schools which ESZI was going tohelp finance. Soon with the elections in February 1990 and the
change of administration the plans 
did not take place and the
hungarians did not comply with their agreement.
 

With the change of government, and change within the internal 



structure of the MED, FAME became "Centro Industrial do la Madera"
(CIMA). This center started in 1980 a smallas wood shop thatbelonged to the MED. Their equipment was brought from different
sectors of the NED, including schools that use to have wood shop

courses and were later discontinued. According to the Director of
the center, the peak years of the shop was from 1980 to 1983 when
CARE was financing the purchase of raw materials. Then, there was
 
a period of about five years of slow development and very few
sales, until 1988-1989 when "Division do Coordinacion de Empresas"
was formed. Then, 1989 was another "boom" year for CIMA, until the
change of government last year that brought restructuring to the
 
centers. Therefore, this restructuring has caused more
disorganization and slower development, as is normal in any time of 
change.
 

TRAINING CENTER "BLANCA ARAUZ" 

Since the revolution in 1979, this center, which use to be a
College of Education with a capacity to hold 500 students sleeping

at the center, has been used mainly to hold different types of
seminars. It has also started to rent its class rooms to private
centers that offer courses in 
typing, accounting, and business

administration on Saturdays. 
Because the demand for the courses is
greater than the capability of the private school, the center
started offering similar courses. In this manner, the center has
 
two sources of income: the fees obtained from room and board during

seminars, and the tuition and 
fees from the Saturday students.
 
However, this two divisions are independent of one another. The

utilities generated are used within their same division.
 

lD\RKETING CENTER 

This center started operating at the end of 1988

"Division de Coordinacion de Empresas" (Division 

when
 
of Business


Coordination) was created. Before, it was the MED's warehouse.
However, with the purpose of inventory rotation the MED decided to
sell its inventory to the MED's employees, and then to the public.

However, as mentioned above this center no longer exists.
 

FINDINGS 

The findings among the productive centers that form EMPRODESA
 
are very similar. For this reason, this section of the report will
be divided between EMPRODESA and the Training Center.
 

DESCRIPTION OF THE BUSINESSES
 

"Empresa Pro-Desarrollo Educativo S.A." is a productive centerwith an economic autonomy under the direction of the MED; the
 

•) 



transfer of EMPRODESA to INATEC is being negotiated presently.Furthermore, it is not clear how the original assignment of 98% ofthe shares to the Ministry of Education, and 2% to the GeneralManager and the directors of each center is going to be divided
with INAT3C. EMPRODESA is responsible of selling its printing

sexvices, constructing schools, and producing school furniture or
 
any other type of furniture.
 

SERCO is now concentrating its services to the construction
industry, but its activities have been stopped because of the lack
of dvmand due to the economic situation of the country. When SERCO was created, roughly two years ago, the MED bought 700,000 dollars

worth of construction materials to ESZI 
(a hungarian company who
 was going to finance the construction of fifty schools), and still

has about 600,000 dollars of the material in inventory. SERCO has

used part of its inventory in a couple of projects for the MED, andanother part in the construction of small houses to help the center 
cover Its costs of administration. For example, SERCO started
building seven cabins during February 1990 at the beach of

"IHuehuete" to provide recreation for the MED's employees. 
However,

these cabiia were left 70% complete due to the lack of funds and

thc change of government, and given to ANDEN (a teachers

organization characterized for its Sandinista participation) by theformer administration after ANDEN claimed that it was built for
them. 
Another example of a small project is the building of three
classroora during December-January 1990 at a cost of 24,000 dollars 
at "Jona.than Gonzales" (a poor residential area near Plaza Espana).
The number of employees back then was nine full time positions in

the administrative division twenty-two in
and contractors the

production division, totalling thirty-one employees a year ago.
 

However, the MED stopped paying their costs of production and
administration as of December 1990. 
 So, SERCO's personnel has
dropped to a minimum to handle its administrative functions with 
seven employees, three of them security guards. The Sales and
Production division have no personnel (Appendix D).
 

Now that EMPRODESA is being transferred to INATEC all of its
centers are starting to diversify production from an educational to a general type of production. This changes its clientele also,
from the NED to the general public. 

CIMA for example, which used to produce student desks and
school furniture for the MED is now producing domestic,
educational, and commercial furniture to serve the general public.it has a personnel list of forty-four employees, twelve in the
administrative and marketing division and thirty-two in the
production division (Appendix E). The name of the center's
 
Director is Ramon Aleman Conrado.
 

The printshop "Tornio Pflaun', has created its own clientele forthe past couple of years outside the education sector. The type ofjobs it does is posters for the Brewery Victoria, calendars for
TANIC, ticket stubs for Aeronica, and many other jobs like
 



pamphlets and books for the MED. Presently, it has forty-fiveemployees, but a year ago it used to have seventy-five, all divided
in three divisions: Administration, Sales, Production (Appendix F).
Salvador Cruz says 
that only 60% of the center's capacity is
presently being used, and he added that using all of its resources

and at full capacity the center could print 538,000 books of 150
 pages per year. 
When talking about the distribution of materials
 
two problems were encounteredi first the need of more space for its
warehouse, and second, the purchase of 
raw materials (paper) is
done through importers here in the country. Avoiding this

intermediary the costs of raw materials could be dropped

significantly, and therefore, making its prices more competitive.
 

Training Center "Blanca Arauz"
 

This is a training center located in the city of San Marcos.
As mentioned before it used to be a College of Education for women

during the Somoza administration. It has a sleeping capacity of
five hundred students at the center. 
Even though it has hosted a
 group from the MED of four hundred and fifty teachers for a week,
most of its average seminars are for a couple of days to a group of
 
about fifty persons.
 

Presently, the MED has given the center an administrative
 
autonomy. The MED assigned the position of Administrative Director
 
to Roger Morales. He has an independent position from the MED to
charge whatever he calculates his costs to be, but then he is asked
 
to report h!s activities periodically. A team of auditors from the

MED visits hio periodically to investigate his investment in the
 
center.
 

Roger Morales has two divisions under his position. There is
the Administration Division and the Training Division. 
The later
 
one is a relatively new division which offers courses of Business

Administration and Accounting on Saturdays. 
The idea was acquired

when Mr. Morales saw that his client who offers this courses 
on

Saturdays also needed more teachers and space because student

registration kept increasing. As a result, thA Training Division is
made up of ten persons, one secretary and nine instructors. On the

other hand, the Administration Division has 
eighteen employees

including the Director. It is important to note that these two
divisions are independent of one another. The revenues that the
 
center generates during seminars go to the Administration Division,

and the revenues from the business courses on Zaturdays go to the
Training Division. Each one uses its revenues to cover its costs

and profits for maintenance and growth of each division.
 

ADXINISTRATIVE STRUCTURE OF THE BUSINESSES
 

The administrative structure of the businesses is very similar
with the difference that EMPRODESA is attached to INATEC and the
 
Center "Blanca Arauz" to the MED.
 

- '7 
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EMPRODESA is under the direction of INATEC. 
It has a board of
directors 
who rule its regulations, constitution, etc. The
position of President of the Board of Directors was assigned to be
whoever was the Minister of Education. With the new government,
Ing. Sofonias Cisneros was appointed to be the Minister of
Education. 
However, January 10, 1991 there was a restructuring in
the government and Ing. Cisneros was reassigned to be the Director
of INATEC, leaving Dr. Humberto Belli 
as Minister of Education.
Dr. Belli apparently did not want the centers to stay in the MED,
so, the centers were transferred to INATEC. The 
new board of
directors has not been defined yet, as well as the percentage of
shares that the MED and INATEC will own. 
(See appendices B through

F for more information).
 

Training Center "Blanca Arauz"
 

This center is under the direction of the General Division of
Administration headed by Ms. Agnes Pastora. 
 However, the person
that keeps the information with the director of the center is Mr.
Efrain Sanchez who is Ms. Pastora's assistant. As mentioned above,the center has its administrative independence from the MED. 
The
flow of information between 
the MED and the center occurs
periodically when the auditors go to San Marcos to investigate the

center's activities.
 

PROFITABILITY AND ACCOUNT7ILITY
 

As it has been mentioned, all of the centers depend on either
INATEC or 
the MED for major decisions and accountability, but
neither of the centers generate any profits for the institutions as
it was 
done under the Sandinista administration. Since January
1991, all profits or losses are covered by the centers. The MED
under the Sandinistas created these 
centers with the 
idea to
generate profits and help MED
the increase its budget. The
directors of the centers state that the MED used to cover all costsof administration and production, but all 
revenues would go
directly to the MED. 
 Presently, the centers have become

administratively independent.
 

The general manager of this company is Mr. Manuel Palma, who
was general manager when the centers were under the MED's Division
of Business Coordination. Mr. Palma is responsible of planning,
coordinating, directing, and 
controlling the activities of the
centers. 
The printshop "Tonio Pflaum" is the best established of
the three since it has managed to create its own clientele within
the private sector. For instance, Mr. Salvador Cruz, director of
the printshop, said that in some cases he has had to cover thepayroll for the two other centers so they don't go out of business.However, he argues that as soon as SERCO gets a big project, itwill be enough so that SERCO pay him back "andcan even get a smallloan (for the printshop) to buy more equipment."
 



"Tonio Pflaum" is probably the most prosperous of the three,
but due to different circumstances it has not been able to grow.
These different circumstances include the profits that vent to the
MED during the Sandinista administration, the "loans" given to the
other centers when they encounter hare times, and the lack of total
independence due to the organizational and administrative structure

that ties itself to the other centers.
 

Even though SERCO is the one with the production halted atthis moment, it is the one with the greatest potential to grow.
Besides, it has an enormous inventory, estimated to be worth atleast 600,000 dollars, which is of great interest to the MED.
Presently, the center is looking for any kind of contract to pay atleast for the salary of the seven administrative employees.
 

"CIMA" is expanding its market by increasing its product
variety. 
It has begun to pioduce all kinds of wooden furniture,
from student desks to dining tables. According to Mr. Aleman, the
center's director, one of the reasons it is doing this is because
the MED is not buying furniture from them anymore. The day Ivisited the center, they were assembling and finishing a contract
of student desks for "El Teresiano", a religious and private school
for girls in Managua. This center is back in business after a year
of hard times.
 

Trainina Center "Blanca Arauz"
 

This center use to generate enough revenues to come out break
 even with its administrative costs, but 
not enough to cover
maintenance cost for the building, so, no maintenance is done sincethe MED does not subsidize it anymore. During the month of
February, 1991, the MED conducted the Teacher Training Seminars("Talleres de Capacitacion") at this center. 
The MED took to San
Marcos more 
or less three hundred teachers a week from all the
regions for four weeks. At $10.50 dollars per person per day, this
brought about $40,003 dollars in revenues to the center. It ishoped that this will help reactivate the center and start givingmaintenance to the building because it looks like for the past ten
 years no maintenance has been given to the center.
 

LONG-TERM PLAN8 POR THB DUBINEBSES
 

Even though the centers are being administered by two
different institutions, the long-term goals are very similar. BothINATEC and the MED are planning to make technical institutes out ofthese centers, besides being productive centers.
 

In the case uf these three centers, Ing. Sofonias Cisneros
told me that he wanted to bring technical students to these centersand let them work as assistants while they learn. This would bringa lot of inexpensive help to the centers since no payment is given
to the students, and at the same time the centers will contribute
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to the technical formation of the students.
 

Training Center "Blanca Arauz"
 

Even though this center has served already for training to
different people, the new idea in mind is somewhat different. In

the past, the type of training has been concentrated to the
professional sector in the type of seminars, and the cente- was not
involved in the training except for its services. Now, besides
having its services available for seminars, the MED wants to help
promote the "Saturday Courses" it already started. At this time,

some Business Administration and Accounting courses are offered,
but they want to expand courses to include typing. They have
thought about offering computer courses also, but do not see it
possible in the near future because of the greater investment in

equipment and qualified personnel to teach the courses.
 

In conclusion, uncertainty within the MED still exists because
the transfer of the centers to INATEC has brought many questions

with it. As mentioned, the legal status of EMPRODESA is not clear

and neither is the relation it will have with the MED. 
It is known

that the three centers will be transfered to INATEC, and the

"Blanca Arauz" Center will be kept by the MED. 
Additionally, it

has already been established that EMPROD"SA will be transfered

without affecting INATEC's budget. 
The inventory outstanding with

the MED of 600,000 dollars will be have to be paid by EMPRODESA as

if they were buying the materials from the MED as projects come up.
Additionally, a percentage, which has 
not been established, of
profits generated by EMPRODESA will be for the education sector 
(MED or INATEC). 

As with the majority of the businesses and centers in

Nicaragua, especially the state owned ones, uncertainty is common.

However, as mentioned above, this is a normal situation in a time

of change. 1990 has been a very difficult year for the government,
and it has not been different for these small businesses. SERCO

and CIMA are in a stage of survival, generating enough income to
 
cover their costs. At times, when they incur losses, their losses
 
a..e covered by the printshop "Tonio Pflaum". On the other hand,

the center "Blanca Arauz" is beginning to reactivate itself.
 

Moreover, there is a sense of not belonging within these 
centers, especially the three that form EMPRODESA, since they have

been relocated to another institution. Y,)reover, they were
threatened because 
at the time of deciding the future of the 
centers, it was nentioned that the centers were going to disappear
and the equipment was going to be auctioned, others mentioned
transferring the centers to CORNAP 
(Corporacion Nicaraguense de

Areas y Propiedad del Pueblo) and privatizing them. Again, all

these factors create an environment of uncertainty, and there will
 
be slow progress if the centers do not receive support 
 from the
 
institutions it has ties with.
 

>3A 



Finally, the long-term goals for EMPRODESA and the center
 
"Blanca Arauz" are 
to make them training centers as well 
as

productive centers. The profits generated from their services willbe reinvested on their own activities, and not given to the NED as
was customary under the past administration. This will help in the
growth of each of the centers.
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Teacher Training

CURRICULUM PROGRAM OF PRE AND IN-SERVICE TEACHER TRAINING
 

Table 1 - Cu,'riUulum Plan 

Primar'y School Teachers in 

1991. 

SubjecL 

I.Spanish 

2.MaLhemaLicu 
3.ChemitLry 

4.Physics 

5.NaLux'al Sciences 
6.Biology 

7.Physical GeUgraphy 
8.Geography of Ame,'icaS 
9.Geography of Nicaragua
10.AncinL,Medio. Hiso,.y 
11.ConLempora,.y HimLury 
12.HisLory of America 
13.HisLory or Nicaragua 
14.Economy & SocieLy 
15.Civic Training 
16.Philosophy 
17.Methodology-Calligraphy 
18.MeLthodulogy-OrL hogr-phy 
19.MeLhods,Music & Dance 

20.MeLthods Drawing,PainL. 
21.Methods Phy.Ed.,SporLs 
22.MuLhodu Manual labor 
23.MeLhods School Garden 
24.General Pedagogy 
25.General didactLics 

26.HisLory of EducaLion 
27.General Psychology 
28.Pedagogic psychology 

29.MeLhods Pre-School 

30.Techniquem Multl-grade 
31.MeLhods Teaxch.Spanish 
32.MeLhods Teach.math 
33.MeLhods Teach. NaL.Sci. 
34.Melhods Teach.Suc.Sci. 
35.MeLhoda Teach.AdulL Ed. 
36.SLaLs & Educ.Evaluation 
3 7 .Organ,Admin.EducaLion 
3 8 .Tech.Educ.Research 
39.School & Community
40.Schoul Hygiene 
41.PracLice Teaching 
4 2.Year of Social Service 

fur the Pre-Service Training of 
the Regular Five Year" Program, 

Hours per Year 
IsL 2xid 3rd 4Lh 5Lh ToLtal 

160 160 160 192 80 752 
160 160 160 192 80 752 
- 64 144 80 - 288 
- 128 128 128 - 384 

128 92 92 - 320 
- - - 80 80 160 
80 - - - - 80 
80 - - - - 80 
- 80  - - 80 
80 - - - - 80 
80 - - - - 80 
- 80 -  - 80 
- 96 - - - 96 
- - 64 - - 64 
64 64 32  - 160 
- - - - 64 64 
64 .- - 64 
64 64 -  - 128 
64 .-
 - 64 
64 .- - 64 
64 64 - - 64 196 
64 64 - - - 128 
64 64 - - - 128 
- - 96 - - 96 
- - 128 - - 128
 
- - - 80 - 80 
- - 80 - - 80 
- - 128 - - 128 
- - - 48 - 48 
- - - - 48 48 
- - - 64 48 112 
- - - 80 32 112 
- - - 48 64 112 
- - - 48 64 112 
- - - 48 64 112 
- - - 96 - 96 
- - - 80 - 80 
- - - 64 - 64 
- 96 - - - 96 
- - 64 - - 64 
- - - - 640 640 

Totals 1280 1280 1280 1280 1280 6400
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Curriculum Plan for Lhe Pre-Service Training ofPrimary School Teauhern in Lhe Regular Two year Program,
1991. 

Hc~urs per YearSubjeu L 4 Lh 5 Li To Lal 

1 .Spazish 192 80 2722 .MaLhezaLics 
 192 
 80 272
3.ChemisLry 
 144 
4.Phyusicu 144
 

190 190
5.Bi(,wlUgy 158 158
6.MeLhodology-Callig.aphy 
 24 7.Me Lhodulogy-Or Ihogruaphy 

24 
24  24
8.MeLhudbMusic & Dunce 
 32 

9.MeLhods Drawing,PainLing 32 
32
 

- 3210.MeLhods Phy.Ed.,SporLhL 32 - 3211.MeLhoda Manual Labor 24 -
12.MeLhods Suh(4al 

24 
Garden 32 - 31

13.Economy & SocieLy 
 56 
14.Civjc Traiing 

56 
44 4415.Philosophy 
 44 44
16.Geextil Pedagogy 
 64 
 - 6417.Generul DiducLiua 80 16 96
18.HisLory of Ex&IuaLion - 33 3319. GtA-nerau Psychology 56 

20.Pedagogic psychology 
56 

80 16 
 96
21 .MeLhods Pre-School 22 22
22.Techniques MulLi-grade 
 - 33 3323.MeLhods Teauh.Spaniah - 40 4024.MeLhods Teach.uaLhemaLics 
 - 40 40
25.MeLhods Teach. NaL.Sciezice  40 40
26.MeLhods Teauch.Sou.Science 
 - 40 40
27.MeLhods Teauch.AdulL Educ. - 11 118 SLLim. & Educ.EvaluaLion 56  562 9 .Organ,Adin.EducuaLion 56 - 563 0.Teuh.duu.Resea.ulh 40 
31.Suhuol & ComUuniLy 

40 
32 

32.School HygienAe 
32
 

32  32
 
33PracLice Teauhing 233 233
34.Year of Social Serviue
 

Totals 
 1,280 1,280 2,560
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Curriculum Plan fur Lhe Pre-Service TrainingPrimary School Teacherm in Lhe Regular one 
or 

year Program,
1991.
 

SubjeuL Houru pea- Year
5Lh ToLal 

1. Civics 
 33 33
2 .MeLhodology-CalIig'aphy 

24 24
3.Me Lhodology-OrLhog.aphy 24
4 .MeLhods,Music & Dance 

24
 
24 24
5. Me Lhods Drawing, Pain Lj ng 24 246.MeLhods Phy.Ed.,SpoLLu 
 24 24
7.MeLhods Manual Labor 


8.jieLhod8 School Garden 
22 22
 
22 22
9.General Pedagogy 
 64 64
10.Genez'al DidacLicM 80 80
ll.Hintory of EducaLion 
 33 3312.Generzl Psychology 56 5613 .Pedagogic psychology 
 80 80
14.Methods Pre-Suhuol 
 22 22
IS.Techniques MulLi-grude 33 3316.MeLhoda Teach.Spanish 40 40
17.MeLhodm Teach.naLhewaLicm 
 40 40
18.MeLhods Teach. NaL.Sclence 
 40 40
19.MeLhodn Teach.Sou.Science 40 40
20.MeLhodu Teach.AdulL Educ. 
 22 22
21.SLaLiu. & Educ.EvaluaLion 56 562 2 .Organ,Admin.Educ LIon 44 44
2 3 .Tech.Eduu.Reieau'ch 33 33
24.Schuol & CummuniLy 
 22 22
25. School Hygiene 24 24
2 6.PracLice Teaching 354 35427.Year of Social Service
 

ToLals 1,280 1,280 

Page - 3 



Teauher Training 
-
NERDS OF THE NORMAL SCHOOLS
 
NoLe 
- Normal School direcLors were asked Lu give a
their needs in liiL oforder to improve
EighL the qualiLy of educaLion.of the direcLoru responded.infrastructure Most indicated physicalneeds, but several lisLed training.were orLen divided inLo ProjecLs. In this Annex 

The lists 
the Normsl Schu,,ls are presenLed. The compleLe 

jusL Lwo of 
available in lisLings areLhe SecLion of Pre and In-Service Training ofMED.
 

Normal School aL JinuLeve - List of uroujecs 
1. Improving technical cooperaLion with the "nucleus."2. Improving influence of Normal Schoolof the Department in primary schoolsof Ca,'aZo us Application CenLers forPracLice Teach ing.3. National an inLernaLional Lraining for the Normal Schoolteachers.4. ConstrucLion of facilities for 200 intern students.5. An inLernal audio uysLem.
6. Multiple field for sporLu acLivities.
 
7. TranvporLaLion sysLem.
8. Computer software and hardware.
9. Video casseLte wiLh documentary programs.

10. Musical instruments.

11. Painting the school and fixing Lhe roof. 
Normal School at Estell 

1. Traiting courses in schooladministration, organiza Lion andgeneral methodologies,

use of laboratories, use of the library,educational supervision, educationalevaluaLion, Leaching-learning theory.
2 .MaLerialm 

bibliography 

such as: maps, geometric insLruments,
on universal liLerature,video, Lelevision, slide projecLor,movies, uporL 
 equipment, painting 
and
drawing maLerial, Lape recorder.

3. CluoeLs for 300 utudenL.
 
4. KiLchen utensils.
 
5. Chairs and Lables for Lhe dining room.6. TransporLaLion - station wagon and bus.7. Improve waler facilities.
8. ConsLrucion of a new kitchen and dining room. 

Parge - 41' 



Anexo X-1
 
Illustraciones del Estudio Antropol6gico
 



Illustrations from Household Study 

Municipio of Mateares on the outskirts of Managua:
This community of some 20,000 is a mixture of fishermen, factory workers, unskilled 
wage-laborers, agricultural workers, shopkeepers, and a variety of self-employed
residents. In addition to visiting the school, the Municipality, and the Delegaci6n
Municipal, three households near the Escuela Pancasin were randomly selected for 
interviews. 

The first household consisted of a husband, wife, another adult woman, and their 
three children, living in a single room, serving as both kitchen and sleeping quarters
for six people; the floor was dirt, the walls were roughly hewn wooden planks, and the
roof made of corrugated metal with gaping holes. Their source of income was from 
the baking rosquillos and empanados prepared and dv.;p fried by th women 
beginning every day at 2:30AM. The husband then takes the baked goods and sells 
them during the day, but the wife said that sales were extremely slow and proceeds 
were not enough to cover family expenses. 

After the baking is finished, the women have to clean the kitchen and get the children ready
ior school; they vigorously complained about the cost of school books and other supplies and 
said that they were having serious problems making ends meet. Based on the brief
observation made during the interview, the youngest child looked quite malnourished: he was 
very pale, listless, had an extended abdomen, and looked very stunted for his six years. 

A local secondary school teacher lived in the second house which was much better 
than the first. The walls were made of cement blocks, the floor was cement, ant the 
metal roof was in good shape. The teacher was a single mother with four children,
and the two oldest were in first and sixth grade. In order to supplement her meager
teaching income, she sells clothes out of her house. Racks of shirts, pants, and skirts 
were observed along a back wall of the dark room. The mother indicated that 
busine A was slow because no one had any money to buy new clothes because 
eveiy ing was spent on food. She said that keeping her children in school and 
buying books and supplies was increasingly difficult, but that she would manage. 

In the third house, a 35 year-old father, who was watching TV with his 7 year-old son, 
was interviewed. His house was a store selling snacks, soft drinks, fruit, and 
vegetables. When asked about the cost of buying text books, he said it was OK to 
rent them, but that education should be free. A low rental fee of a few C6rdoba was 
appropriate and something that most people should be able to afford. He went on 
to say that 80% of the people in Mateares with jobs work in Managua, the rest work 
in agriculture and fishing. He felt that about 60% of the children in his community 
were malnourished because of the extremely low incomes. 

On the way to the Region VI offices in Matagaipa, a stop was made in a small community
called Las Palomas along the sid,. of the road in the municipio of Sebaco. The teachers and the
T&'nico del Municipio said this community was in desperate straits, but that it was not an exception
because so many were experiencing the same difficulties, extremely low incomes and not enough to 
eat. While in the community, two randomly selected households were visited. 



A pregnant mother with three children aged 2, 3, and 8, lived in a two-room suucture 
with a dirt floor made from waste materials such as pieces of wood, cardboard and 
plastic sheets. The small house was divided into a kitchen and sleeping area. She 
makes her living from selling eggs, only has 4 hens Ic',; she had to sell the other six 
to keep from starving after her man left last October. The number of eggs she can
sell is not enough to buy food, and she has to rely on what little some of her 
neighbors can give her. Their daily diet consists of tortillas and salt, and she can only
occasionally afford to buy beans. The day of the visit, there was a small pot of beans 
cooking on the raised wod-burning stove, consisting of an old, partially broken, clay 
pot resting on three stones. Her three children appeared frail and malnourished. 
The oldest was very quiet, and the mother said that she had not sent him to school 
because he doesn't speak well. He may quite possibly have been retarded. She went 
on to say that her children have intestinal parasites, but she has not brought them to 
the health center because she can't leave her house unattended. She would like to 
return to her village near Chinandega but cannot afford to move, and she is afraid 
that her children will die of hunger in the process. Near the end of the interview, she 
said that she does not wnt the child she is carrying and wishes the father would 
simply come and take it away. 

A mother, her 7 year-old daughter, and co-resident husband lived in the second house 
visited. This house also had a dirt floor but was made of better materials and 
appeared a little more prosperous than the first. The daughter attends Erst grade, 
and her mother bought a notebook and pencil at what she considered excessively high
prices. Her husband is an agricultural wage laborer who can only get work during the 
rainy season, but he is sometimes able to supplement his income from temporary work 
proceuing beans on a local coffee plantation. At the time of the interview, he was 
completely out of work. Their diet consists of tortillas and salt and beans which they 
cannot always afford. When her husband is working, the family can afford meat about 
once a week, but now meat is no longer sold in the community, and she does not have 
enough money for bus fare to Sebaco. 
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DATOS ACTUALIZADOS SOBRE LOS PROYECos DE LAS REGIUES 
1990 - 1991 

REGION I 

MMMBRE DEL PUOYICTO FUENTS DE FINMACIAMIENTO UBICACION GEOGRAFICA SITUACION
01 HMWEDA FINANCIERA

HOUTAMERICAIJA PNIVCCW rPARA 1991 

INGUS0 EGRESO SALDOS 

PRODERE. 
1. Equipanionto 

Rurales. 
a Escuelas Gobierno Italiano. San Juan do Ro Coco Pandientes Pondientes - USA $ 35,400.00 

Pandiente do entreaga 

Aprobodo para 1991. 
2. Conatrucci6n do 

y equipaaiento. 
2 canchas Gobiorno italiano. San Juan do Rfo Coco. Pondientea Pandientes - UA $ 41,000.00 

Fendiento do entrogS. 

Aprobado pars 1991. 
3. Equipamiento do doe Bi

blitecas. Gobierno Italiano. San Juan do Ro Coco. Pandientes Pandienteg - USA $ 26,000.00 

Pendiente do entregar. 
Aptedboo par& 1991. 

4. Diagn6rscco Zonal. Gobierno Italiano. San Juan do Rfo Coco. Pndientes Pandiences - USA $ 1,00.00 

Pandients do antrega. 

5. Construccin y 
do aulas. 

reparaci6n Cobierno Italiano. San Juan do Rfo Coco. Pandientes Pandientes" -

Aprobado par& 1991. 
USA $ 64,600.00 0" 
Pndients do entregar 

6. Cupcitacifin a Inatrucct. Gobierno Italiano. San Juan do Rio Coco. Pandlentas Pendienteo -
Aprobado par& 1991. 

USA $ 2,200.00 
roe. 

Pendients do entrega.
Aprobado pare 1991. 

7. Hbiliario escolar. Gobierno Italiano. San Juan do Rio Coco. Pendientes Pondientes - UA S 8,270.00 0 

8. CJpacitaci6n a Intruct•- Cobierno 
' 

Italiano. San Juan do Rfo Coco. Pendienta Pondiente -

Pandiante do entregar.Aprobado par&1991. 
USA $ 31600.00 
Pandi4ares do ontregar. 

Aprobado pare 1991. 
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8ITACON FINANCIERA 
NOMBRE DEL PdOYECTO FUENTE DE FINANCIAIENTO UBICACION GZOGRAFICA HONEDA NOQRTUARICA PIOYZCC1g PAJA 1991 

IN=SO GRSO SALDO 

9. Conctrucci&n de 13 aulas. Gcobiarno ItAllano. San Juan Rio Coco. Pandientes - .USA $ 61,700.00 
Dinero peandinte de 

Prayscto aprobado pars
1991. 

10. Capacicacian a Instructo- Gcobierno Italiano. San Juan Rfo Coco. Pendientes - WA $ 3,600.00 
res. Padiente do entregar. 

Arp-mbad pare 1991. 

11. Conscrucci~n do 3 aulas- Gobierno Italiano: San Juan Rio Coco. Pandiente - =-A s 14,520.00 
taller. Kat@ dinero eat&pen

diente do entrage pars 
Julio 91, poro fuo aprzo
bads por el programa. 

12. Equxpami-.co do mobilia- Gobierno Italiano. quilalf. Pendientes. - - USA $ 7,410.00 
rio bfisz:o y Otro. Pendiente do eOtraSar. 

Aprobado pars 1991. 

13. Capacicaci6n. Gcbierno Italiano. San Juan de Rfo Coco 5,323.00 6,323.00 0 USA $ 6323.00 

y Quilalf. Rate Prayecto so ejecu 
t0 a partir del =a de 
Junio do 1990. 

14. Equipamento do Eacuelas. Gobierno Italiano. San Juan do Rao Coco 12,350.00 12,350.00 0 USA $ 12,350.00 
y Quilelf. Kate proyecto se jec.u 

t5 a partir del mw de 

Cenerales. 
Juzm^ do 1990. 

15. Reparacxon y anteniniento 
de Facuela (Bayron Jim-
ncz y too Hatillo). 

Eac. de RUNB! (Suecia). Pueblo Nuevo. 2,000.00 2,000.00 0 USA $ 2,000.00 
Rate Proyacto foe eJe
cutsdo par ol,Delegado 
n y t )micipaldo Pueblo -
Muevo. Prof. Salvador 
Obando 1. 
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,iOMBRE DEL PROYECTO FUENTE DE FINANCIAmIENTO UBICACION GEOGRAFICA S ITUACION FINANCIERA 
HOSIEDA NORTEAMERICANA PROYZcc PARA 1991. 

INGRESO EGRESO SALDS 

P Q D R 1.16. Capacic aci6a y Profesio-
nalizacin a Maeatros 
Eapfricos. 

U N I C E F Liaay, Nacualizo, Talaguina, 
paneca, Cuamapa, Sta. Harta, 
Lucas y Las Sabanaa. 

Tel 
Sa 

12,600.00 12,600.00 0 USA $ 12,600.00 
Zate dinero so utiliz6 
pare loe Curtoe nten?

tivo can duraci n do 
7 aeareas ca zodalzdad 

17. Capacitaci6n a Hastros U m I C E F Liay, Macuelizo, Yalaguina Tel 
pultigradob.paneca, Cusmapa, Sn. jarfa, San 

1.90.00 1,900.00 0 

do internad par& 120 
maestroa =qfrico. 
USA $ 1,900.00 
Soencuentra un ealdo 

18. Cspacitaci6n 
Populares. 

a Maestros U m I C 9 F 

Lucas y Las Sabanaa. 

Limay, Macuelizo, Yalaguina, Tel 
paneca. Cunampa, Stea. Hara, San 

3,100.00 3,100.00 0 

en caja chlca do USA $300.00 

USA $ 3,100.00 
Rate dinero fue splice 

Lucas y Las Sabanau. do al Proyecto saigna
do. 

Proyectov de impacto. 

Propuescta par& 1991. 
Construcci&n do tulas, 

A C N U R Jfcatro. USA 49.000.00 

14,000.00 
eparaci6n do aulas 

Equipo do aLuelas. 
y 

TOTAL 

14,700.00 

104,700.00 
A C N U R Jalapa. USA S 62,500.00 

9,800.00 
41,840.00 

TOTAL 114,140.00 
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NO/RE DEL PIYZCTO FUENTE DE FINANCIANIENrO UBICACION CEOGiAFICA 

Proyactos do impacto. 
Propuesta par& 1991. 

ConscrucciSn y 
do aula.. 

Raparaci6a A C K U i . urta. 

Equipo do escuelas. 

A C N U R . Totogalpa. 

A C N U R . ripilto. 

A C N U It . Santa Harfa. 

A C N U R .acuelizo. 

SITUACIO UMfAIANCIZKIAPiW2PU~ESTA -II 0iDA AeIUtZC*IIA 

USA $ 28,000.00 
14,000.00
 
2000.00 

TOTAL 62,500.00 

12,000.00 
2,00.00 

TOTAL 14,@00.00 

10,838.00 
3,835.00 

TOTAL 14,673.00 

7.000.00 
4,200.00 

TOTAL 11,200.00 

28,000.00 

TOTAL 28,000.00 

http:28,000.00
http:28,000.00
http:11,200.00
http:4,200.00
http:7.000.00
http:14,673.00
http:3,835.00
http:10,838.00
mailto:14,@00.00
http:12,000.00
http:62,500.00
http:14,000.00
http:28,000.00


NOMRE DEL PROECTO FUENTE DE FINANCIMLEhTrO UBICACION CEOGAAFICA SITUACION 

PBPUESTA 

Proyecto. da impacto. A C N U R . Hozonte USA $Proputast par& 1991. 

TOTAL 


A C N U R Ocotal 


TOTAL 

A C N U R. 
 Somoto. 


TOTAL 


A C N U R Regional. 


TOTAL 


A C N U R La Trinidad. 

'TOTAL 


REcION II
 
La IosiGn II no inform6 qua par direcci6n del nuevo 3dberuo toda gesti a do cooperaci6u extrma on 
do la Alcaldfa; do mmera quo la Alcaldfa ejecuta. 

INANCIRRA 
EN MONEDA AMRICAMA 

31.500.00
 
3,500.00 

11,200.00
 
11,500.00
 

57,700.00
 

67,400.00
 

21,000.00 
21,000.00 

109,40.00 

21,000.00
 

25,200.00
 
34,550.00
 

80,750.00
 

20.000.00
 

20,000.00
 

4.200.00 
3,500.00 

7,700.00
 

bac a traSs 

http:7,700.00
http:3,500.00
http:4.200.00
http:20,000.00
http:20.000.00
http:80,750.00
http:34,550.00
http:25,200.00
http:21,000.00
http:109,40.00
http:21,000.00
http:21,000.00
http:67,400.00
http:57,700.00
http:11,500.00
http:11,200.00
http:3,500.00
http:31.500.00


RECION III 

La informaci~n del senestra anterior continGa isual. Can 1 
salvedad do qua al departe:mato do proyectos recienument for

mado esrl trabajando en recopilar y ordenar la informaci6n. 

Han realizado investisaciones valiosu 

$is astarl listo an do semanm. 

&l reapecto, cUyo MnIli-

REGION IV 

NOMBRE DEL P",ECIO FUENTE FINANCIERA UBICACION GEOGRAIIC& 

ConsLrucciS.1 
fagi3n. 

de Escuelas en I& Gruras Sofonlas. Huasya: 
Los Altoe, Las Conchitan, Guanacasti-
lio, La Raforea. Llano Grande, Kalaca 
toys, Ls Ruices, Valle La Lagun. y
31 Comwjn. 

Granada 
Handaime. 

: 
San Juan del Sur. 

Carazo 
Jinotepe, Las 
La Concepci6a 

11 Tangue. 

Esquines. 
do Madta , 

San Marcos, 
tima y 

SITUACI FINANCIZZA 

Los foodos loe adminiatra la 
fuente financiera y so compro
misc consists an entregar au
las nuevas.
 
31 costa global del proyacto
 
ascienda a US$ 120.000.00 
aproximadnmte. 

31 Crupo Sfoaf as, informA qua 
para 1991, @1 proyecto Iacuslas 
sarlssuspadido. 

http:120.000.00
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REGION y 

' 0BURE DEL PROYECrO pIUEjg Olt FINANCIANIENTO UBICAC i GEOGRA71CA 

SITUACIO! FINA.4CtRsA 

Note: La eaergada do fHlmmedo proyecto am la regL~m eat& 

de vacaciones. 

1. Hjoraanint. 

gional. 

Educativo Re- Comanidad Econaiica Europe&. Regi6n V. Priorisando Bosco. Este lo adminiatra la mede central 
y quda aprox madaena par& 1991
23,000 d6lares y an to suave pro
puesta una posiblo miptlacl6n. 

P Q D R 1.2. Prograa Quirnquenal 
llu Rural integral. 

do desarro- U N I C a 7 • Doaco, Santa Lucda, Sam Josi, 
Cesmpa, San Larenso, Julgalpa y 

La 
*1 

regJ[n odaid-atra 1. fandon, 
proyacto inicls am 1990 con 

Acoyapa. 110,000 
118,000. 

d6lares y so gete 

I. Adquisici6n de materiales didle-
ticos par& Educacji6n de Adulto.. 

Asociaci6n pare 
de los pueblos. 

@I Desarrollo 

para 1991, tienon 
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A brief history of radio education in Nicaragua.
 

There are some previous educational radio programs in
 

Nicaragua. One is Pequenas Lecciones de Musica (Little
 

Music's Lessons). 
This was Salvador Cardenal Arguellos'
 

program of music. 
 Pequenas Lecciones de Musica is on 
the
 

air every day, between 8, and 10 in the morning, at 1, and 5
 

in the afternoon, and at 9 in 
the evening. The program
 

lasts fifteen minutes. According to the author of the
 

program, Cardenal Arguello, the lessons are not 
technical or
 

professional, but they are for pleasure. In a lesson he may
 

discuss philarmonic, and symphonic orchestra along with the
 

sound of the various instruments used in the respecting
 

orchestra. For example, percussion, winds like English
 

horn, and strings, such as violin or 
guitar. There is a
 

different lesson every day, and on 
Sundays a summary of the
 

lessons of the week is broadcasted. This program is heard
 

only in the city of Managua on Radio Gueguense. Actually,
 

one can buy the lessons at 
the price of twenty cordobas oro
 

not including the cassette.
 

Other educational programs are 
Dr. Julian N. Guerrero
 

conferences about the history of Nicaragua. 
One Is called
 



Escuela Radial Nicaraguense (Nicaragua's Radial School), 
a
 

program patrocinated by the city of Managua. 
The
 

conferences are 
held on Fridays and Saturdays at seven p. m.
 

and last twenty-five minutes. 
In his themes about
 

Nicaragua, he may discuss Cristopher Columbus fourth trip
 

when he discovered Nicaragua. 
Similarly Nicaragua's
 

independence, 
or the origin of 
the name of the country,
 

Nicaragua derived from El 
Cacique Nicarao, a native chief of
 

this country. Each month Dr. 
Guerrrero will discuss one
 

department of Nicaragua, such 
as Masaya, or Chontales.
 

There are light lectures per month and the program Is going
 

to be on 
the air for two years. Escuela Radla! Nicaraguense
 

is heard on Radio Corporaio,-. 
This is a radio that has a 

national coverture meaning that is heard in all Nicaragua's 

national territory. Dr. Guerrero's other series of lectures 

are called Estampas de Nicaragua (Views on Nicaragua). This
 

program is on 
the air on Sundays at two o'clock in the
 

afternoGn on radio El Pensamiento (The Thought). 
This
 

program discusses not only Nicaragua, but other places of
 

Central America as well. 
 Radio El Pensamiento, because of
 

its low frecuency It 
is heard only in places close to the
 

capital.
 



Escuela Para Todos (School 
For All) is presented in
 

Managua by Radio Mundial early in the morning at five thirty
 

lasting thirty minutes until 
six a. m. The program begins 

with a song: Through the R&dio Comes the School. Escuela
 

para Todos is a program based on questions, and has a
 

specific theme every day, for example, people from different
 

places in 
Central America ask questions such as what kind of
 

materials does the 
solar system contain? Or does the Hierva
 

Buena flowers, and when? Hierba Buena is a native spice o6
 

Central America. This program is recorded in Costa Rica,
 

and it has been on 
the air for many years. See an example of
 

the almanaque about 
this program published by (ICECU)
 

Instituto Centroamericano de Extension de 
la Cultura
 

(Central American Institute of Cultural Extension). The
 

almanaque is a review of different programs presented in
 

Escuela para Todos.
 

In addition, many years ago, 
in the sixties, Escuelas
 

Radiofonicas de Nicaragua (Nicaragua's Radlophonic Schools)
 

began a literacy program. 
This was a program of education
 

coordinated for country people. 
He;e, together in a center
 

(any house) people in different towns of Nicaragua did learn
 

to write, and read, in a similar way math, and the Bible
 



were part of tht classes. The program did last until 
1980.
 

See example of the teaching manual. 
 See example of Escuelas
 

Radiofonicas' teaching manual.
 

Similarly, The National 
Cruzade of Alphabetization
 

developed another literacy program in 
1980. This program
 

was sponsored by the Ministry of Education. For this,
 

Nicaragua was transformed into a big school, 
and teachers,
 

and students went to 
teach 
to read and write. The name of
 

the radio program was Puno en 
Alto, and it was on the air
 

every day on a national bradcast. A notebook of popular
 

education was developed. 
See example of this notebook,
 

called, El Amanacer del 
Pueblo (The Town's Sunrise).
 

Also, many years ago there was a program Somos Sociales
 

(We are Social) 
directed by professor Sandoval. This
 

program was about human relations, moral, 
and good behavior,
 

and it was broadcasted in 
the radio station, Radio Mundial.
 

From 1974 to 1978 for tive years, the ministry of
 

education had a special 
program patrocinated by A I D. 
 This
 

was a progr&o of mathematic specially designed for
 

elementary school. 
 The program was addressed to urban and
 

rural areas. 
A study revealpd that children at 
the same
 



grade level 
did learn more than children who were not In
 

this program. 
 In 1976, this Math Program won the Japan
 

prize in the annual competition on 
the use of media in
 

teaching. Later on, A 
I D used this program in Thailand,
 

Philipines, Dominican Republic, Africa, and in 
other
 

countries of Latin America as well. 
 There is a publication
 

reiating the experiences of the program. 
Miss Jamesine
 

Friend from Stanford did work on 
the program as director,
 

Mr. 
Klaus Galda, and Mr. Juan Jose Montenegro, telephones:
 

work 50828 - extension 2762. Home- Masaya 052-2663, from the
 

ministry of education was responsable for teacher training,
 

and didactic material- Mr Montenegro has the curricular
 

development of mathematics for this program including
 

didactic material, cassettes, and teachers' manual.
 

Today, other programs are directed to country people,
 

such as Escuelas Radiofonicas' program La Salud es
 

Fundamental (Health is Fundamental), Radio Corporacion's 

program on Agri.ulture, Silvestro Madero, with *very day
 

early in the morning is on the 
air, and Radio Catolica,
 

Despertando e0 Campo (Waking up tho Field) specially for 

rural people. The program, La Salud es Fundamental is 

broadcast in several cities of Nicaragua like Ocotal,
 



Matagalpa, Chantales, Chinandega, Granada, and Managua.
 

Besides, Escuelas Radiofonicas de Nicaragua publish a
 

newspaper Countryman's voice related to the health program.
 

How feasible would it 
be to make a radio education program
 

in Nicaragua?
 

There are qualified people 
to record educational
 

programs in Nicaragua. Among them are Profesor Julio Cesar 

Sandoval who has been working on educational programs for
 

many years. His telephone number 
is 44219. Javier Fonseca,
 

and Justo Rufino Meneses from Radio Catolica have recording
 

experience also. 
Justo Rufino Meneses records Pancho
 

Madrigal, 
a popular program in Nicaragua. These people
 

have access to a recording room and all the necessary 

equipmeot 
to record programs. 
They also have access to
 

musical records that 
are very important 
in radio programs
 

because musical sounds 
identify and characterize the
 

program. Javier Fonneca says that he can record five
 

programs per day thus, in a month he will record one hundred 

programs. Therefore, three months work are necessary for 

three hundred programs. A year programs may be recorded on
 

cassettes, four programs can 
be recorded on 
each cassette,
 

and their cost in Nicaragua is one 
U. S. dollar. During
 



the scholar year a Radio Education Pilot Project will
 

require 192 cassettes. 
People who broadcast work on
 

contracts, although they rather make personal contracts, and
 

charge by time. Alsc, 
a fifteen minutes program on the air
 

costs one hundred and ninety seven cordobas in the radio
 

station, Radio Mundial. 
 Radio Corporacion for the time
same 


charges one hundred and twenty five U. S. dollars.
 

Experienced text writers are 
profesor Sandoval, telephone
 

44219, and Eduardo Romero from Radio Nicaragua telephone
 

72330. Twenty programs need to be written per month, 
one
 

program every day. 
Thus, in Nicaragua there are human
 

resources and facilities to implement a radio education
 

project. Therefore, it 
i; feasible a radio education
 

project in this country.
 

What will be the conditions that will make a radio education
 

program a success>
 

Definition of the objectives of 
the program,
 

planification, design, and selection of 
the content of the
 

text. The content of the program Is an 
important factor for
 

the success of the program. 
This has to be written in a
 

creative way, and at 
the same time it has to be educative
 

which means applying pedagogic principles through the radio.
 



For this, ideas can be expressed in different kinds of
 

programs such as reviews, or 
radio theater. This is a
 

challQnge, because 
it is working with different and special
 

elements such as the human voice, music, and sound effects.
 

Why a radio education project, and what will 
be the purpose?
 

The purpose will be to be able to communicate knowledge
 

to people who live in rural areas. 
In Nicaragua there are
 

many rural areas where it is difficult to send a teacher,
 

there 
are many places where children do not have school. 
 A
 

radio education program will help people, 
the ones who live
 

in far away places like in rural they can
areas so integrate
 

to their community life. Most of these people owns a radio,
 

and they are used to listen to the radio. Today tho radio
 

is integrated into their daily life. 
The element radio
 

travels with them In 
the canoe, while riding a horse, or
 

simple when walking from place to place. Therefore, the
 

target, the audience is the rural people who will 
benefit,
 

and enrich their 
live through a radio education project.
 

Who should implement this program, and for how long.
 

The ministry of education should implement this program
 

due to the fact that this entity has the educators, and the
 



instructional material 
that are necessary for this task. 
 A
 

pilot program, during the school 
year could help to gain the
 

necessary experience for this project. For this, to begin
 

with an 
area, for example with the departments of Chontales
 

and Boaco that are located in the central part of Nicaragua,
 

and expand the program to the of
rest the country as mediums
 

allow it.
 

What will 
be the content of the program?
 

The content will 
be Spanish, Mathematics, Social
 

Sciences and Natural Sciences. Audience will learning
be 


from the begining the letters of the 
alphabet, the vowels
 

and consonants In order to 
learn 
to read and write. In
 

mathematics they will 
learn the numbers, so that they will
 

be able to count, add, subtract and divide.
 

The Social Sciences and Natural Sciences will give a variety
 

to the program. Here students will 
learn about plants, and
 

or animals, what would be 
the best way to grow pigs or
 

chickens, or how to cultivate coffeeo, beans and rice, and
 

even flowers.
 

In Social Sciences students will 
learn about the geography
 

of Nicaragua, about Its rivers, mountains and lagoons.
 



Here in the program students will find out how rivers grow,
 

and where do they go. They will understand the mistery of 

why there are earthquakes, and how volcanoes orrupt. 
 They
 

will hear about the ancient people of Nicaragua where they
 

lived, the different city structure, and their art. How
 

these people made a unique art, an art where their values
 

ideas, and customs were expressed.
 

To elaborate the 
content a radio specialist and one educator
 

for each main subject-area will need to work together in the
 

planification of tho program. Educators in the
 

planification of programs will follow the 
content and
 

methodology developed by the ninistry of education. 
The
 

radio specialist works with sounds, voices and musical
 

effects since these elements add color and variety to each
 

lesson, thus appealing to the sense of hearing. For
 

mxample, when reading numbers the narrator may Pise one sound 

for number one, for number two, two sounds, number three,
 

three sounds, etc. 
 Also when reading letters, music like
 

Sesamee Street that sings each letter 
can be heard, because
 

this facilitates children the learning process, and besides
 

the childrun learn how to sing the letters. 
In this manner,
 

programs will 
have an aducative content and an attractive
 

presentation. In this way, 
these educational radio programs
 



presented by the ministry of education will becpre a part of
 

the daily life of rural people in Nicaragua.
 



A suggested title for a radio education project in

Nicaragua. AZUL 
Y BLANCO
 
Blue and white are the colors of the Nicaraguan flag, 
and
Azul 
y Blanco is the name of the new reading texts for
 
elementary.
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Organizational Chart Process for Radio Education Program
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PLANIFICATION PROCESS FOR RADIO EDUCATION PROJECT
 

I I 
I Identify educational needs II _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ 

I Determine educative objectives I
 

I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I 

I Identify audience I
I _ _ _ 

I 
_ _ 

I 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ I 

I __I__ I 
II II 

I Type of Population I I areaI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __I 

I curricul .m preparation I
I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ 

I Preparation of 
didactic material I
I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ 

I I 
I Teacher's preparation
I _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

I 
_ _ _ _ 

I Operation of the program II EvaluationofprogramI 

I I 
I Evaluation of program I 

_ I _ _ _ _ _ _ _ _ I__ 



COSTS
 

BROADCAST PERSON - 20 programs per month
 
$500 per month 
 $4.500
 

RECORDER - Records 5 programs per day 
$400 per month
 
3 months 
 $1.200
 

CASSETTES - 1 cassette per week
 
- 192 cassettes during school year
 
- $1.00 dollar each 
 $ 960
 

RADIO SPECIALIST - 20 programs per month
 
- nine months 
 $1.000
 

SPACE IN THE RADIO - 15 minutes per month 
 $196.87
 
(Radio Mundial)
 

TOTAL 
 $15.856.87
 
CORDOBAS ORO
 

OTHER COSTS ARE:
 

EDUCATORS -


PUBLICATION OF PROGRAMS 
-

http:15.856.87


Radio Stations that have Educational Programs
 

Radio Corporacion
 
Director: Jose Castillo Osejo

Phone: 40860  42339
 
Address: Ciudad Jardin Q-20

Educational 
Program: Dr. Julian N. Guerrero's Conferences
 

Radio Gueguense
 
Director: Lorenzo Cardenal
 
Phone: 44696
 
Address:Ciudad Jardin N-23
 
Educational 
Program: Penuenas Lecciones de Musica
 

Radio El Pensamiento
 
Director: Alan Tefel
 
Phone: 71616 
- 671000
 
Educational 
Program: Estampas de Nicaragua
 

Radio Mundial
 
Director: Alma Rosa Arana
 
Phone:666767  666768
 
Educational Program: Escuela para Todos
 

Other Radio Stations
 

RADIO STEREO AZL1L
 
Phone: 4227
 
Address: Repto Bello Orizonte R-I-11
 

RADIO TIEMPO
 
Phone: 71964  72470
 
Address. Repto Pancasan VII Etapa casa No.217.
 

RADIO TROPICAL
 
Phone: 97019  97063 - 97100
 
Address: Mcdo Ivan Montenegro
 

RADIO CATOLICA DE NICARAGUA
 
Phone: 70893 
- 72498
 
Address: Altamira D'Este No.621
 

RADIO DEPORTES
 
Phone: 22792 - 23440 - 22835
 
Address: Casa Ricardo Morales Aviles I 1/2c. al 
Sur
 

RADIO EL FABULOSO 7
 
Phone: 50536
 
Address: Sumen 1c. 
abajo 2c. al 
Sur No.15. Colonia Heroes y

Martires del Bocay
 

RADIO MIL
 



Phone: 43697
 
Address: Ciudad jardin. Casa 0-31
 

RADIO SANDINO
 
Phone: 25404 - 25982 - 26296 - 26155
 
Address: Central 
teleforica paseo Tiscapa. Apartado-4776
 

RADIO ONDAS DE LUZ
 
Phone: 23140 - 22755
 
Address: Apartado-607
 

RADIO COMUNICACIONES NICARAGUENSES
 
Phone: 70852 - 70853
 
Address: Altamira D'Este donde fue Sucursal 
Inmobiliaria
 

RADIO CONTINENTAL
 
Phone: 42047
 
Address: Jardin de Sta Clara Plantel 
Inaa 3c al Norte
 

RADIO CORPORACION
 
Phona: 40869 - 42339
 
Address: Ciudad Jardin Q-20
 

Most Popular Radios in Nicaragua
 

Radio Corporacion
 

Radio Nicaragua
 

Radio Catolica
 

Radio Sandino
 

Radio Ya
 

Radio El Pensamiento
 

Radio Mundial
 
The first fourth radio stations have a national 
coverture
 
meaning 
it is heard around the country.

Radio 
Ya and radio el Pensamiento because of 
the low
frecuency are heard only in Managua and places close to the
capital. Radio Mundial 
is heard only in Managua and in some
 
departments of the country.
 

Best Time To Be 
in the Air
 
This mean the time when people listen to the radio, and the

time is from five to seven in the same manner in the
 
afternoon.
 

Early in the morning In the afternoon
 
5 a.m. 
 4 p.m.
 



6 a.m. 5 p.m.
 
7 a.m. 6 p.m.
 

Some Narrators and Recorders to Record Radic Programs
 

Conrado Pineda - Radio Corporacion 

Lombardo Rueda - Radio Nicaragua 

Fabio Gadea Mantilla - Radio Corporacion 

Javier Fonseca - Radio Catolica 

Bernardo Antonio Galo - Radio Mundial 

Albc-rto Ordonez - Radio Corporacion 

Fabio Gadea Mantilla - Radio Corporacion 

Carlos Vellorini- Radio Catolica de Nicaragua 

Eric Rey - Radio Gueguense 


