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I. lNTRODUCClON 

Ll lV1inislcl'Ío de l:dllcncilHl (I\tU:U) de c-fic~1l"<1S1la desea aprovechar este foro 

para compartir Cl)!] la L'Ollltlllidnd educativ:l internacional, los esfuerzos Ciue 

realiza vara elevar In calid<H.1 y dicicllda de la educación, principalmente r.. 

traves de ¡Hia nUlyOl' y in('jt.~r pnrlÍt:ip¡¡cióli de la s{..x:iedad civil en la gestión 

educativa. 

A partir de 1 DUO, el MED, dentro de la prioridad establecida por el Gobierno 

de Nicaragun de mejorar la situación social de la población, inició la 

ejecucioll de Ulla llueva polilica educaliva, con un objetivo muy claro, 

mejorar In cnlidnd y eficiencia de la educncion, especialmente en el nivel 

prunano. 

Dentro de la esfra tegia planteada para el logro del objetivo anterior, se 

destaca In Descenlraliznción f.ducativa que se orienta al logro de una mayor 

calidad educativa a fraves de la reconversión del sector gubernamental 

hacia una gestilHl llol'mnliva, trasladando las funciones sustantivas y 

administrativas a la Sociedad Civil. 

, 
Este proceso de descentralización ha mostrado una dim\mica muy 

interesante, saliendose de los esquemns tradicionales en la materia, lo cual 

constituye u ti reto sin precedentes al MI:L\ para dejar a la sizuiente 

adminislrac10n un proceso educativo sostenible. 
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n. ANTJ:C}]JENT[S 

Nicaragua estú ubicada CI! el centro del Istmo Centroamericano, con una 

extensÍoll stlpcrficinl de 1 :~l\700 kilómelros cuadrados. Su poblacion de 

acuerdo a cifras prelilllinal'c~ de! Cen:;o de 1 D~)5 es de 4.1 millones de 

habitantes. 

Nicnragua es UHO de !l1S paises mñs ¡:'lobres de AmerÍca L1.tina y con menor 

desarrollo. [1 f'IH ha bajado de US$ 735.1 en 1982 a US$ 426.3 en 1993 lo 

que .l-xme en evidencia dificultades para cubrir la brecha entre la 

satisfacción de las necesidndes lXlsicas de la poblacion y la capacidad real del 

Gobierno pnra satisfacerla. Los efectos de la pobreza se reflejan en la 

situación faulÍliar; Ut10 de cada 4 habitantes se encuentra desnutrido y uno 

de cada G nifí.os 110 lo~t'a un adecuado desarrollo psicobiologico. De 

acuerdo a dalos de lINICJT, la tasa de ltlorfaíidad alcanza 61 niflos por mil 

nacidos vivos. 

La Señora Violeta de Chamorro al asumir la Presidencia en abril de 1990, 

heredo una economia desvastada, C011 un sector publico sobre-extendido y 

un sector privado pequefi.o y sobre-regulado, una infraestructura fisiea 

obsoleta, asi como Ul1n sociedad con valores, actitudes y estructuras sociales 

polarizadas que COfl<1ujerOtl a la desinlegraciotl familiar. Heredo asi mismo, 

instituciones de mercado extremadamente débiles o inexistentes y una 

inadecuada distribución de la poblaci0n en el territorio. 

A 10 anterior se suma una aita tasa de crecimiento de la población (3.5%),10 

cual provoca que mas de la mitad de la poblacion sea menor de 16 afias, 

teniéndose de esta forma ulIa población en aumento que impone la demanda 
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creciente de bienes y $('rvil'il)s dificil de snf'isfacer, creando de esta manera 

telIsiones é'11 In l'él p~lCid<ld del l;obicnlo )Jara proveerle de los servicios 

búsicos. 

Es inll-,'t)rtallle rcconC"1Cer qlle la crisis económica y sedal durante la aecada 

de k'l$ ocltcnln y él ¡lOS rccicllfcs ha dcbililildo los mecanismos instituciones y 

de mediación ~C)(:illl, creando ¡<,r:l mIes dificultades al prc--ceso de 

n)ncer!¡¡ci~111. Sln e!nbnl":~o el actual C(1t¡it:'rno intervil10 en esta situación 

adoptando Ul1a p<JIHic:1 económica que tuvo como centro el ajuste y la 

esl:1bili7.<lcioll, para lllc~o pHSnl' [1 una clapa de crecimiento con equidad y 

estabilidad de precios que privilegia la inversión, reduce el consumo privado 

suntuario, con el objetivo de félVOreCel' el crecimiento del empleo y propiciar 

la reactivación de la producción. 

Nicaragua 11n inicindo en la decadn de los años '90 un proceso de 

demccrntÍznción y cambios polHicos bajo la concepción de desarrollo 

humano en fUllcilm de In generación de riquezas para mejorar la calidad de 

vida de la población, cí.lmcteriznwJose elllre otros elementos por la 

transición de una ecotlomia centralizada a una economia social de mercado. 

L'l Presidenta de la República en Enero de 1993, marco con precisión el 

empeflo del Gobierno en mejorar las condiciones de vida, a traves de una 

reactivación solidaria, con el compromiso de involucrar a las comunidades 

en la ejecuciol1 de las acciones sl..'Ciales mediante la Agenda Social 1993-

1996. 
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lB. LA EDUCACION fN [1. CONTr:XrO I:CONOwUCO SOCIAL DE 

NICARi\l~UA 

Los niveles gcnerales de educación eH Nicaragua son bajos, especialment en 

las zonas nml'gimdes y rurales. Conforme a investigaciones del Banco 

Mundial, a nivel nacional, el 23% de la población de 10 Y mas años es 

analfabeta. En úreas de extrema pobreza esta cifra alcanza el 50.7% El 

numel'o promedio de afios de escolaridad es 4.5 a nivel nacional, pero los 

habitantes de regiones extremadamente pobres alcanzan tres años de 

escolaridad y cn úreas rumles la cifra desciende a 1.6 años. 

L'l probJemitica básica en torno al Sistema Educativo en Nicaragua y en 

especial a la educación primaria se centra en los siguientes puntos: 

a) Ineficiencia en los flujos escolares. La mayoria de los niñós 

nicaragüenses se inscriben en las escuelas primarias, sin embargo las 

altas tasas de desercion y repiLencia que se dan en primaria y sobre todo 

en primer grado, provocan un aumento sustancial en el numero de años , 
que necesitan los educandos para finalizar la primaria. 

b) Baja calidad en los insumas educativos. Existe un bajo desarrollo de 

habilidades búsicas, debido a uua serie de carenCIas: Escuelas 

incompletas y con muHigrados, baja calidad en el magisterio debido al 

alto porcentaje de maestros empiricos (en 1989-93 el 32% de los 
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ckx;entes no eran titulados), bajos salarios y niveles inadecuados de 

entranHllliellÍt.1 de k)~ docentes. I'or ot.ra parte puede seftalarse la 

escasez de libros de textos y otros malcriales educativos, ya que en la 

actuali<.bd cerca de In lercern pnrte de los 720
7
000 estudiantes de 

primnrin, no tienen ncce~o a libros de texto. Asl mismo, los servicios en 

educación lxc-escolar sell illdic¡el1fc~, lo que se refleja en las altns tasas 

de repitencin en priwcr ~n1do. finnhllcnte es importante destacar el 

significativo deterioro en las ills{alnciolles fisicas de primaria, ya que 

cerca de ~),OOO nuÍtls dc las J 2,700 existentes en 4,288 escuelas, 

llecesÍln n rehabilitación o reemplazo. 

c) Financiamiento inadecuado a la f-ducación. En terminas absolutos, el 

financiamiento a la educación en Nicaragua es bajo. La precaria 

situación economica del pais impide severamente los prospectos para 

i11crernentnr el finnncinmienlo .1 este sector a traves del presupuesto del 

gobierno celltral. Lo anterior incide fuertemente en la administración 

del sector educativo ya que la actual administración de recursos 

humanos y financieros no cubre los requerimientos de las escuelas, 

faltando ademüs sistemas confiables de manejo de información y de 

ins peccion. 

d) Ausencia de una participnción comunitaria activa. Existe poca tradición 

en Nicaragua en la participación y decisión comunitaria. Existen 

organizaciones de padres de familia~ pero tienen un rol pasivo, limitado 

a ct...'<.,.lperar en la obtención de fondos para las escuelas. 
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IV. LA SOCn:DAD CiVIL EN NICARACU/\ 

Uno de los probienlils m[¡s granc~es que se estim produciendo en las 

s<xiedades, eS!--1Ccialtnente ell los pnises en vias de desarrollo, es el 

sentimiento de no tener una CHota de poder apropiada a la condici6n de ser 

humano capaz de participar y tomar decisiones en asuntos que afectan su 

vida, su familia y su cOllmnidnd. 

Este sentimiento de ill1l-xJtencia con respecto al dominio de su futuro genera 

en la sociedad civil, un estado de indiferencia hacia los problemas que 

afectan la comunidad ¡¡ la que pertenece!!. Esta actitud pasiva es parte del 

subdesarrollo de muchos paises latinoamericanos. 

A pesar de que el pueblo nicaragüense es por naturaleza solidario, su 

capacidad para desarrollarse hacia un esquema de amplia participación en 

los procesos decisorios y de ca-gestión, se vio seriamente limitado en el 

pasado por circunstallcias historicas particulares, agravado lo anterior por el 

corte totalitario de los regimel1es precedentes. 

Asi Hllsmo, !WbriH que agregar que durante la década pasada el pais 

expel'imento Ulla seria desintegraci6n de los núcleos familiares, con una 

sensible perdida de SHS valores fundamentales que provocó una seria 
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aesesfabilÍ7:ación de la socicdnd en su COt\ju tlto y por otra parte, la pobreZ<.'l 

genera 1 izadn vino n pl)líl riz~l r el fenomel1o sufrido. 

Este contexto histórico lkno de gralldes frt1stI'nciones~ indudablemente ha 

imp~lctado IHllk) a Ins eslrucluras sl1cinles como n la cultura del pueblo de 

Nicar~gtln. Lo nllll'riot' se refleja eH aclitndes de indolencia: apatla y 

pasividad y en n ¡Sil 110S C1SOS COl1l i--'orl<llllientos amÜ"quicos y desordenadas 

en 

ciertos sectores de la poblacion, aunque en el fondo existe una amplia 

preocupacioll por superar los anti-valores desarrollados en el pasado. 

i\nte esta sÍtuélcióll, la presente Administraci6n ha realizado significativos 

esfuerzos por l'eCll penu los valores fttlH.kmentales de la sociedad 

nicaragüense. Resalta en esie sentido el impulso que se le ha dado a la 

educacion para la democracia vjsuali7 .. ada como realidad y como doctrina 

concebida: n) Como estnlcturacion, juridico-politica de la sociedad, 'b) 

Como forma de participación de las personas en el auto-gobierno y en los 

procesos ideológicos, polit icos y cl'otlomicos de la sociedad y en los frutos del 

desarrollo y e) Como forma de vida . 

• 
Estos esfuerzos han cncontrado una respuesta favorable tanto de parte de la 

comunidad educativa como de la sociednd civil en su conjunto, 10 que ha 

permitido aplicar los criterios estrategicos para la ilnplementación de la 

Agenda SC"lCial que deSGHlSan en la descentralización, la promccion y 

participación comunitaria. 
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V. [STRATEl~IA Dl:L l;OBlERNO PARA EL SECrOR EDUCATIVO. 

La actual potitica educativa del Gobierno se orienta claramente a un 

mejoramiento de la cnlidnd y la eficiencia de la educación primaria. Los 

elementos claves de In estralegia del Gobierno para alcanzar este objetivo 

incluyen un illcremento ~ los recursos financieros <.iisponibles para las 

escuelas primarias que contl'ibuinlH a desarrollar los siguientes aspectos 

educativos: 

a) Descentralización de la educación. Como un instrumento para 

incremental' los recul'SOS financieros disponibles para las escuelas 

pnnmnns y secundarias, se encuentra la descentralización de la 

admillistrnciotl de estas escuelns. Con esto se lograra incrementar la 

calidad y eficiencia de la educación, captar recursos adicionales y 

asegurar ti ua ll1nyor eficiencia en el uso de los recursos disponibles en 

el sector. 

b) Reforma Curricular. Tiene como objetivo actualizar el contenido y 

orientación educa liva de la educación primaria. 
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e) Disf.;"'t1nibilidad y disl ribllcioll de libros de textos. El gobierno apoyara 

un pl'ognllll<1 de lexln," pura primnrin que por una parte proporcione 

suficientes liuros para lodos los altUlHlos en un ¡:;eriodo de tres aftos, asi 

caUlO intl"l1ducir un sisfclllH de l'ectlper:1CiÓll de costos a traves de cuotas 

y utilizar los f0t1<.k1S en lns propias c~cuclas. 

d) Expansión y r01'l<11ecimienfo de In Educación Fre-Escolar. El Gobierno 

pretende mejorar In calidad y eficiencia de la educación a traves de un 

programa de expallsiúll y fortalecimienLo de la educación pre-escolar. 

Una mayor aCCeSl) a este nivel de educación asi como una mayor 

calidad en el servicio, ayudara a preparar a los nitlos para la escuela 

primaria, reduciendo la l'epitencia y la deserción. 

e) Ivlejoramiento del sislemn de compensacion a los docentes. 1\ fin de 

mejorar este aspecto, se pro¡.,'One fomentar una mayor contribución de 

los padres de familia y comunidad el traves de los consejos escolares 

descentralizados. 

f) Rehabilitación de Infraestructura. Las malas condiciones de las 

instalaciones escolares Elfectall negativamente el ambiente de la 

enseñanza y aprendizaje y por 10 tanlo son limitantes para una 
\ 

educaciotl efectiva, en consideracion a lo anterior, el Gobierno asigna 

una gran prioridad a proporcionar una adecuada infraestructura a la 

enseñanza pri mUl'Ül. 

g) Recupcl'aciotl dc los valores fundamentales en la juventud. Los valores 

civiles, morales y eticos se encuentran seriamente afectados, 10 cual ha 

11 
.' 



pt'ovooldo tlt1<l dCSil\tl':<,r<lCion y desf1l'fictll~ción s(x:iaI que es necesario 

revertir. 

VI. EL MODDJO DE DESCENTRALIZACION EDUCATIVA 

Aspectos Generales 

Uno de los elementos centrales de la e:'ltmte8ia del Gobierno de Nicaragua 

para la reforma del sector educativo es la descentralización de la 

administracion escolar a las entidades locales y municipales, incluyendo 

padres de familia, docentes y autoridades locales. El papel del Ministerio de 

Educación como una ngencia del GOLJiCl'110 Ccntral seria dictar normas para 

la operación dc las escuelas y para el contenido b\sico de los programas 

educativos, definir los estándares de calidad para los materiales educativos, , 
pa ra la calificación dc los dl"lccHles pa rn las instalaciones fisicas escolares, 

asimismo canaliza!' los recursos pr·esupuestales para el finacÍamiento de la 

educacion pública. IÁ\S COllliles Educnlivos y los Consejos Escolares en el 

nivcl municipal y escolar respectivamente, tendrlan la responsabilidad 

principal para la dirección del quehacer educativo, contratando docentes y 

otro personal escolar, dando mantenimiento a los centros escolares, 
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utilizando los recursos de 1<1:1 escllc!;:¡S cn fOfma eficiente, promoviendo la 

generación de l'CCtll'."t1:') filléllH.:icros mi¡ciol18les y supervisando el desempeilo 

profesiowd de los docelltes, :1S1 COtllU el curnplimiento de los reglamentos 

escolares. 

El prillcip~d ()l1jctivo de 111 polltica de desccnlralizaciún del Gobierno seria 

incrementar !n dicicllcin el! el uso de los recursos publicas disponibles para 

la educación y fomentar 11 n 111[1y01' itüeres de los usuarios de los servicios 

educntivos pnm contribuir el1 el fut1cionmnicnto de las escuelas. El supuesto 

basico del modelo es que COl! una participación mas cercana de parte de los 

padres de familia y los miembros interesados de la conmnidad en el nivel 

local, resultada cn Htl ttlOllitoreo mas cuidadoso de los gastos de operación y 

por 10 tanto se elimi1lada el uso incorrecto de los recursos. Asi mismo, la 

participación de los padres y los maestros en las decisiones administrativas y 

hasta cierto punto en la delennillílCiól1 k'C:11 de los contenidos curriculares, 

ampliaria su sentido de propiedad de bs escuelas, estünulando U!l mejor 

rendimiento y desunoIlando una mayor actitud positiva de parte de los 

padres para pagar por el servicio y para mantener a sus hijos en la escuela. 

Con el fin de facilitar el proceso de descentralización el MEO publicó en 

1993 el Reglamento de Educación Primaria y Secundaria, que introduce 

lluevos conceptos de escuelas "autollOluas" y "municipales" a la par de las , 
escuelas tradicionalmente operadas ptw el estado. Los Consejos Escolares se 

forman en cada escueln pública con representantes de los padres de familia, 

docentes y estudiantes pnra colaL'orar con la administracion en el 

mantenimienlo de la planta flsica y 31-'oyar las actividades escolares 

orientadas al mejoramiento académico y la administración presupuestaria. 

En las escuelas públicas autonomas el Consejo asume la total 
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respowmbilid<ld p;¡rn 1<1 ndulinislración y financiamiento de la escuela 

incluyelldo la conll'alaci(111 y despido del director y de los docentes. Un 

Conscj(J f:dllC¡¡tiv\.) .Mullicipal ::;c orsalllza en cada l\tlunicipio con 

represen{anles de l-'~ldl'e~ de fntllilia, docentes y la comunidad y se hace 

responsable de rH.hl1il1i~tnll· kls c~cuelns municipalizadas. 

Durante el <lIJO escolar 1 ~)~)3, el l\1ED inició cmlvenios para descentralizar la 

responsabilidad adntinistr::lli'ln n escuelas primarias y secundarias~ con los 

gobiernos tlllwicipales de ~~ municipios. Convenios similares fueron 

formados con Consejos [seolares de 24 escuelas secundarias. La 

administración de dichas escuelas fue formalmente transferida a traves de 

dichos convellios a los respectivos consejos escolares por un periodo de un 

afto renovable. Es importanle sefwlar qIte los convenios de transferencias 

hall sido firmados sin existir un marco legal. 

INSTITuros De SECUNDARIA AurONON10S 

Los Centros Autonomos S011 Institutos rúblicos de Secundarias donde un 

Consejo Escolar ha sido legalmente orgn nizado como un Consejo Directivo o 

Consejo de l;obiel'l1o y ha firmado un Convenio con ellv1ED para asumir la 

total responsabilidad de la administración de la escuela. El Consejo esta 

formado por el director de la escuela y representantes de los docentes y , 
padres de familia. Representantes de los estudiantes pueden participar con 

voz pero sin voto. 

El MED transfiere nI Consejo los recu rsos necesarios para la operación de la 

escuela mediante una asignación. Dicho monto ha sido hasta la fecha 

basado en el presupuesto de la escuela en el aflo anterior y los promedios 
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por estuJiantes al mes varin ti e1l un ral1go de 1,6 a 3,4 dollares. El Consejo 

dirigido 1-'or el director de In fscueln é:S responsable del pago de los docentes 

y dd personal ek ;¡poyo [\~1 l'0t110 del mantenimiento y de operacion de la 

escuela utilizando ,1 SU prl'pin di~C1TCiúll los montos correspondientes al 

subsidio del ~<..)bjerllo nsi Cl)t1IU !l1S ingresos adicionales de las cuotas 

volulllnrias ele k)s estllf..li<1l1!es y de cun!qllier l"'{ro ingreso de la contribución 

de la c0n1l111idnd \) <H.:tivid<:tdes para colectar fondos. 

Los estudiantes oc los Institutos I'úblicos de Secundaria aportan una cuota 

mensual voluntaria equivalente a I,Z8 dollares de los cuales la mitad es 

utilizada por la escuela para el manteninlienLo o materiales y la otra mitad 

se ingresa a las m;ignaciolles del MED Y se distribuye como suplementos 

salariales para los docentes de secundaria. 

n i\lUTJ concede ni Centro Aufónomo un subsidio econornico adicional para 

promover e incentivar la excelencia académica. 

MUNICIPALIZACION DE ESCUELAS 

Las escuelas "municipales" son escuelas publicas primarias y secundarias 

dentro de k13 limites de Ull municipio cuya administración ha sido delegada 

por el MED al Consejo Educativo Municipal (CEM) , a traves de un convenio 

entre el MJ:D y el gobierno municipal. El CEM es una entidad civil que 

incluye n la Ak~ld1n, el Delegado IY\unicipal del 1V1ED y representantes 

electos de los padres de falnilia, los docentes y de la cornunidad en generaL 

El convenio de adminislracioll delegada incluye todas las escuelas en un 

municipio, excepto cualquier cenlro autonomo tal como se describe 

anleriormente los cHuks 11<..1 estan sujetos a In a.utoridad del CEM. 
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Centros Autónomos de l'l'Ímaria 

A :¡:"'esa r de 1\0 e:;!n l' cC'lllcmplndo;:; inicialmente en el modelo de 

descentmli7.<1ció!l, b:> circu !Is1al1cias que se dieron en la. municipalización 

originó In cOIlCepC;()11 dc rUl'ltl<lS n]lcrn;ls el1tre las que se encuentran los 

Centros i\UiÓlI0I110S de f'ritllnl'ia. 

Esta mL'<.1alidad al igual que lo~ Centros Anlonomos de Secundaria, posee un 

Consejo nil'ectivo~ quien loma las decisiones del Centro. 

Núcleos Educativos Rurales Autónomos 

Como ulla modalidad cl'eativa de b descentralización, surgen los Nucleos 

Educativos Rumies AUtÓIH.11l10S, cuyo inicIo se dio a partir del año 1995, 

Esta modalidad consiste brindar autol1omla a estructuras organizativas 

rurales, cOllfol'lllHdo por una escuela principal y otros satélites. 

Logros: 

Desde 1 ~)9~\ a fio en qlle se inicia el 1'1'OCCSO de Descentralización, a la fecha, 

se han descentralizado un total de 127 Centros Escolares de Secundaria y 

301 Centros de l'rimaria. 

Los logros que en terminos generales se han observdo sor..: 

tl.- Mayor participnci0n de In comunidad. 
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b.- Liberación de cadn ccnln.) pnra permitirle que sea su propio rector en 

la ndlllinisfmciúll dc -"liS recursos. 

c.- Cnpncidnd p<1m rcnliz<1l' proyectl1s dirigidos a mejor3s en la 

Íllfrnesll'udtlt'¿l de k,s Centro."=: fill11ncinc.1os con fondos propios. 

<..1.- 1\¡1ayor idcllfi<.bd de 1<..'5 I..h,Xl'llks pnr~l con su Centro~ generando un 

mayor compromiso de entrega. 

e.- Mejoramienlo de In disciplina laboral y estudiantil. 

L- Mejoramiento snlarial de los docentes y del personal administrativo. 

g.- Mayor nivel de releudan y aprobación p<Jr Centro. 

VII. PERSPECTIVAS 

La diwlmica que ha presentado el proceso de descentralización, refleja en 

gmn medida el entusiasmo mostrado por la comunidad educativa y de la 

sociedad civil en su cot~unfo. Si bien es cierto el objetivo primordial del 

proceso es 111ejorrlr, la calidad en la eUHcaci0n, existen otros logros que se 

han podido evidenciar y es el aumento de la participación comunitaria en 

las decisiones que <.1 fectn 11 la educaciólI de su niflez. for otra parte se ha 

observado mm mejm' utilización ue los recursos~ ya que su consecución y 

adl1linistracil111 ha cl,nstituido un estimulo a 13 creatividad, ademas de un 

mayol' cuidado en la utilización de los mismos conlO consecuencia de la 

toma de conciencia del valor de estos. 
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n Pl'opósito dc l¿t élctunl ndmillísfraci(lIl es consolidilr estos logros con el 

l1bjetiv!...) de <llll'il' (..1porlul1id<1des <1 In lllleV:l ndministr:: .. cion politica del pais 

pura U)D7, 

f:stu sillwciún si;2,nificl Inl rt'!(.1 cspcc!;l<.:l1lnr prtra la actual administración, 

quien viellc Cl)nsulid<1l1do su estl'alc;?,i:l en el resto de su gestión con las 

reslrÍl'ciOIlCs presllpuestarias ellfrentad;ls en e:'líe r.erkxio. En este sentido es 

illllX-wfrllllt' sefw!nl' k1,s puntos vi!nles a cOllsiderar en esta coyuntura: 

Mejorar los llldices de eficiencia de la educación. Es prioritario realizar 

esfuerzos por reducir al müximo en el periodo las tasas de repitencia y 

deserción a lraves del fortalecimiento de centros priorizados. 

Garantizut la scs:enibilidad del vrocesü de descentralizacion. Es 

importante 'lile n final de este afio los avances en el proceso puedan 

g,urantiz<Jr sus sotenibilidad para lo cual es importane en prinler lu?ar 

contar con llll nwt'l'O legnl que respalde el modelo. Por otra parte la 

capacitación de las installcins descentmlizadas sera vital para contar con 

resultados satisfactorios etl la adminislmciotl escolar. Asi mismo, una 

adecuada difusión del modelo coadyuvan\ a consolidarlo. 

Fortalecer la capacidad institucional del IY1ED. Es importante que la 

estnictunJ pimlleada pn m funcionar bajo un esquema descentralizado este 

opemndo tofalmeHte y quc pu.euml cmwlizarse con el concurso de los 

proyectos de financiamiento externo~ recursos para el fortalecimiento 

instilucionnI de dicha cslt'lIctltnt. La desl'otlccntracion juega un papel muy 
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importanle paralelo a los dus pro~\rama~ de 1 JescentralizacÍon es decir el de 

b rviunicipnliznciól1 yel de la /\u IO!lonlin. 

Busca.!' aHel'lluti vas crc:lliv(1s de financiamiento. Si bien es cierto, los 

proyecios qllC aC!Lwltllclllc ,Q1()yn!l al j\.·U:D }:'Qdrim constituir un sop'Ürte 

fundamental rara la cslrC1!e:-z,ia a c1esarn.lIar, es importante desarrollar 

alkrna!iv<ls qlle 11l1dicSCll il1volucr,ll' CJI fl)t'nw considerable a la inc1ativa 

privada, para lo cual puede nprovecl1arse la eX!-'eriencia que en e:ste sentido 

se ha dado en olros pn ¡ses la lillC'americn IlOS. 
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