
Veinte cuestiones sobre 
Educación en El Salvador 

INTRODUCCION 

"20 Cuestiones sobre Educación en El Salva
dor" pretende ser una guía de trabajo diseí'lada espe
cialmente para orientar la reflexión y la acción de 
grupos organizados, sean estos formalmente educa
tivos o políticos. Las 20 cuestiones que aquí se pro
ponen no agotan, obviamente, el ámbito de estudio 
que debieran cubrir ruburosamente quienes preten
dan realizar atinadamente tareas de dirigencia polí
tica o educativa a cualquier nivel, pero constituyen 
una base útil y sugerente para comenzar a pensar, 
con carácter de totalidad, la situación actual y las 
tendencias fundamentales del proceso educativo 
salvadoreí'lo. 

Los planteamientos de cada una de las cues
tiones han sido formulados deliberadamente con un 
alto grado de generalidad, mientras que los subtópi
cos pretenden cumplir la función complementaria 
de explicitar aspectos, dimensiones y matices impor
tantes para un tratamiento amplio y profundo de las 
cuestiones generales. 

Algunos de los planteamientos propuestos po
drían parecer excesivamente directivos. Al respecto 
hemos de aclarar que en la formulación de los mis
mos se evidencia una intención deliberada de some
ter a cuestionamiento algunos de los juicios evalua
tivos que con más frecuencia se escuchan en dife
rentes sectores que de alguna manera están vincu
lados al proceso educativo, o preocupados -por ra
zones o sinrazones de índole diversa- por los resul
tados que de él se están obteniendo y por los que en 
el futuro se puedan obtener. 

El Consejo de Redacción de la Revista "Estu
dios Centroamericanos" ha tomado muy en cuenta, 
para la elaboración de esta guía, las inquietudes teó
ricas y prácticas que se mostraron con caracteres de 
mayor persistencia y representatividad en el reciente 
Seminario Nacional sobre la Reforma Educativa. 

l. ESTRUCTURA ECONOMICA 
Y SISTEMA EDUCATIVO 

Planteamiento General 

En toda formación social la estructura econó
mica incide significativamente en el sistema educa
tivo limitando o posibilitando su factibilidad y pau
tando sus líneas de cambio. ¿Qué concreta relación 
se da actualmente en El Salvador entre el sistema 
educativo y la estructura económica? 

Subtópicos: 

¿Es una relación de dependencia? En tal caso, 
¿cuál estructura es más independiente y más deter
minante de la otra? ¿Qué importancia tiene para el 
trabajo educativo reconocer la relación que se da en
tre la estructura económica y el sistema educativo? 
¿En qué aspectos concretos del trabajo educativo 
podría repercutir este reconocimiento? ¿De qué ma
nera? Si se descubriera una relación hasta tal punto 
conflictiva que una estructura impidiera a la otra el 
logro de sus objetivos, ¿de qué manera se modifica
ría la concepción del trabajo educativo?. ¿Cómo re
percute la relación sistema educativo-estructura eco
nómica en la relación sistema educativo-estructura 
política? 

¿Qué impacto tienen la estructura del empleo 
y del Ingreso en la cobertura del sistema educativo? 
¿Es compatible la estructura del empleo con el ob
jetivo educacional de garantizar al estudiante un ac
ceso al mundo del trabajo? ¿Es compatible la estruc
tura del ingreso con la igualdad de oportunidades 
educativas que prescribe nuestra constitución políti
ca? ¿Ha considerado el sistema educativo estos fac
tores como de su competencia? ¿No inciden acaso 
de manera directa y determinante en las posibilida
des educativas el empleo y el ingreso familiar, el 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



20 CUESTIONES SOBRE EDUCACION EN EL SALVADOR 

hambre, la vivienda insuficiente e insalubre, el traba
jo prematuro de los niños? ¿Con qué grado de ope
ratividi!d y con qué resultados ha tomado en cuenta 
estos factores el sistema educativo? 

Ante estas cuestiones, ¿cómo se ha portado el 
sistema educativo, regido por el Ministerio de Edu
cación, en los últimos diez años? ¿Cómo debería 
comportarse en el futuro y cómo se comportará de 
hecho, según sus propios planes? ¿Cómo se han com
portado las organizaciones magisteriales en los últi
mos diez años? ¿Qué estrategias deberían adoptar 
para un futuro previsible? ¿Cómo se han comporta
do las principales asociaciones de carácter económi
co (ANEP, FARO, etc.)? ¿Cómo se comportarán de 
hecho en los próximos cinco años? 

2. LA REFORMA EDUCATIVA Y WS 
INTERESES DEL GRAN CAPITAL 

Planteamiento General 

Algunos indicadores de la realidad nacional su
gieren la posibilidad de que el Sistema educativo sal
vadorel'lo haya sido planeado por la reforma educati
va del 68 como un servicio privilegiante del gran ca
pital. ¿En qué medida es aceptable este juicio? 

Sub tópicos: 

Se juzga que el sistema educativo mantiene en 
el campo una masa de analfabetos que naturalmente 
se convierte en mano de obra barata y estable al 
servicio del sistema de plantaciones actualmente vi
gente. Se juzga asimismo que el fruto de la educación 
diversificada, es la preparación de mano de obra 
para la empresa privada, la industria y el c~ercio. 
¿Es esta visión de servicio a la. empresa pnva~a la 

que determinó -al menos parcialmente- los linea
mientos de la Reforma Educativa? ¿Se podría de
fender tal enfoque? 

En caso de que esta visión de servicio no hu
biera influido en la estructuración de la Reforma 
Educativa de un modo consciente, ¿es acaso cierto 
que de hecho el sistema se ha convertid.o en un servi
cio privilegiante de la gran empresa pnvada? ¿Se de
berán aceptar· tales resultados? En caso de no se_r 
aceptados, ¿qué estrategias se podrían usar para evi
tarlos; para evitar que el sistema educativo se con
vierta en un servicio privilegiante a la oligarquía? ¿Se 
podría justificar tal servicio con el principio de que 
lo que es bueno para la oligarquía es ~ueno para_ el 
país entero, siendo, como parece obvio, que los m
tereses de la clase dominante son opuestos a los de 
las grandes mayorías desposeídas? 
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3. EL SECTOR PRIVADO EN LA PLANIFICACION 
DEL PROCESO EDUCATIVO 

Planteamiento General 

En la última sesión plenaria del Seminario Na
cional sobre la Reforma Educativa se rechazó cate
góricamente toda participación de la empresa priva
da no formalmente educativa -ya fuera ésta finan
ciera, agrícola, industrial o comercial- en la plani~
cación y el control del proceso educativo del pais. 
¿Qué criterios fundamentales debieran basar el aná
lisis de esta postura? 

Subtópicos: 

En el momento presente, ¿son los intereses de 
la empresa privada salvadorefta no-educativa los mis
mos intereses del resto del pueblo? ¿No tiene la em
presa privada un poder excesivo -quizá absoluto
en el país, de tal manera que su participación se con
vertiría en dominio del sistema educativo? ¿Qué in
terés real tiene la empresa privada en participar en el 
proyecto de educación popular? ¿Tiene quizá la em
presa privada un proyecto propio de crear un siste
ma privado de educación clasista (escuelas, colegios, 
universidades)? ¿Qué impacto podría tener tal pro
yecto en el financiamiento, la calidad y orientación 
de la educación popular? ¿Qué política adoptaría el 
Estado ante un proyecto de tal naturaleza? ¿Qué 
posición y qué estrategias presentarían las organiu
ciones magisteriales? 
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4. SISTEMA EDUCATIVO E INJUSTICIA 
SOCIAL 

Planteamiento Genenl 

En la sociedad salvadorefla son patentes las 
desigualdades económicas, políticas y sociales entre 
un grupo minoritario y la gran mayoría del pueblo. 
¿Qué papel juega el sistema educativo salvadoreflo 
frente a este fenómeno? 

Subtópicos : 

¿Es la desigualdad estructural algo cuyo en
frentamiento compete al sistema educativo? En los 
últimos diez aflos, ¿ha reconocido el sistema educa
tivo salvadoreflo -ideológica y operacionalmente
este problema como propio? ¿Se ha responsabilizado 
ante él? En caso afirmativo, ¿cuáles han sido las ma
nifestaciones concretas de este reconocimiento? ¿Ha 
promovido el Ministerio de Educación programas 
masivos de estudio cientmco y concientización po
pular de las causas de la injusticia y de sus posibles 
soluciones? ¿Se vislumbra esta inquietud al menos 
en la programación oficial del sistema educativo for
mal? ¿Ha diseflado el Ministerio de Educación sus 
planes de formación de maestros pensando en capa
citarlos, sobre todo, para que enseflen a conocer 
científicamente la realidad y a trabajar por transfor
marla teniendo como horizonte la supresión de las 
causas que generan la injusticia? ¿Ha estudiado al 
menos la posibilidad de utilizar el recurso de la ra
dio, cuya existencia hace inexcusable la "imposibili
dad" de llegar a las masas populares? ¿Ha denuncia
do el Ministerio de Educación, de manera clara y ex
plícita, en sus memorias anuales la barrera infran
queable que constituye la miseria para el logro de 
los objetivos educacionales? 

¿Qué estrategias serían necesarias para enfren
tar adecuadamente este problema? ¿Se está hacien
do algo por implementar dichas estrategias? ¿Qué 
papel han jugado frente a este problema las organiza
ciones magisteriales y estudiantiles, que tanto decla
ran defender los intereses populares? ¿Han sido ca
paces de presentar diagnósticos serios y proyectos 
operativos? 

5.EL SISTEMA EDUCATIVO ANTE 
LA VIOLENCIA POLITICA 

Planteamiento genenl 

Las desigualdades sostenidas estructuralmente 
a lo largo de los aflos están produciendo un clima de 
descontento, intranquilidad, polarización de grupos, 
con su secuela de violencia creciente. ¿Qué papel 
juega el sistema educativo salvadoreflo frente a este 
clima y esta violencia? 

ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

Subtópicos: 

¿Constituye este un problema propio (aunque 
no exclusivo) del sistema educativo, o deberá ser 
soslayado? En los últimos diez aflos, ¿ha reconocido 
-ideológica y operacionalmente- el sistema educa
tivo este problema como propio? ¿Se ha responsabi
lizado ante él? ¿Ha estudiado y diagnosticado el im
pacto que, sobre la formación de los valores y las ac
titudes de los niflos y de las generaciones jóvenes, 
tiene la violencia política imperante en el país? ¿Ha 
favorecido un estudio libre de las causas que generan 
la violencia política en el país? ¿Ha favorecido, con 
publicaciones o por otros medios, la circulación de 
documentos que seflalen comprehensivamente los 
hechos cotidianos de violencia política en el país? 
¿Ha redefinido parcialmente sus programas de estu
dios sociales a la luz del recrudecimiento de la vio
lencia suscitado en los últimos aflos? ¿Ha capacitado 
a los maestros para un tratamiento fino y consisten
te de este problema en las aulas? ¿O acaso no ha 
reaccionado, dejando la formación de criterios e_n 
los niflos y en los jóvenes a la influencia parcial, ten
denciosa y superficial de los medios de comunica
ción de masas? 

En estos diez años, ¿qué impacto ha tenido el 
sistema educativo en las condiciones que posibiliten 
una suavización del problema? ¿O se supone que no 
debiera tener impacto alguno? ¿ Que impacto se 
espera tendrá el sistema en los próximos diez años? 
¿Qué estrategias serían necesarias? ¿Se están im
plementando? 

6. EL SISTEMA EDUCATIVO Y 
LAS MA YORIAS DESPOSEIDAS 

Algunos de los esquemas mejor logrados de 
pensamiento democrático sostienen que los sistemas 
educativos debieran privilegiar positiva y agresiva
mente a la mayoría del pueblo pobre; y que sólo así 
la educación estaría realmente al servicio del desa
rrollo económico y de la liberación humana. ¿Debie
ra admitirse esta tesis como uno de los principios bá
sicos que orientaran el proceso educativo salvadore
flo? 

Subtópicos: 

¿Se puede hablar con realismo y verdad de 
"igualdad de oportunidades" sin una política de 
privilegio positivo a la mayoría del pueblo po
bre? ¿Ha sido esta la política del Ministerio de 
Educación en los últimos diez aflos? Si así ha sido, 
¿en qué se ha mostrado? ¿Con qué dificultades ha 
tropezado? ¿Cuáles debieran ser la política y las 
estrategias del Ministerio de Educación para los pró
ximos cinco aflos? ¿Cuáles serían los medios más 
adecuados para el enfrentamiento del problema por 
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parte de las organizaciones magisteriales? ¿Qué po
sición han tomado al respecto las organizaciones 
magisteriales en los últimos diez aftos? ¿Qué accio
nes han desarrollado? ¿Con qué dificultades y limi
taciones? 

¿ Qué posición han· adoptado al respecto otras 
organizaciones políticamente relevantes en la vida 
del país? ¿Qué acciones han desarrollado para impul
sar o bloquear una política educativa que tienda a 
privilegiar a las mayorías desposeídas? 

7. ALF ABETIZACION DE ADULTOS 

Planteamiento General 

A pesar de estar poblacionalmente constituido 
El Salvador por una mayoría rural analfabeta, la Re
forma Educativa pareció renunciar, desde su misma 
gestación, a diseftar e implementar un programa ma
sivo de alfabetización de adultos. Por alguna razón 
esta opción no se ha modificado sustancialmente en 
los últimos 10 aflos. Es hora de preguntar, por tan
to, qué urgencia tiene y qué características debiera 
tener un programas de alfabetización en El Salvador 

Subtópicos: 

Cuando se habla de alfabetización se propo
nen diversos objetivos que dan sentido al proyecto: 
a) liberación de la opresión que sufre la mayoría; b) 
preparación y capacitación de mano de obra; c) crea
ción de lazos de solidaridad; d) capacitación para 
analizar y razonar de tal manera que los individuos 
puedan transformar la sociedad, etc. ¿Qué valor tie
nen estos -u otros- objetivos? ¿Qué relación puede 
haber entre ellos? ¿En qué orden de prioridades de
berían clasificarse? 

¿Es una expectativa realista la euadicación to
tal del analfabetismo en El Salvador? ¿A que plazo? 
¿Con qué dificultades fundamentales de orden eco
nómico, político y social se está tropezando de he
cho en el cumplimiento de este deber constitucio
nal? ¿Qué clase de prioridad debería tener un pro
yecto alfabetizador dentro del conjunto de tareas 
educativas nacionales? Más en concreto, ¿qué rela
ción -y qué prioridad- tendría este proyecto alfa
betizador masivo y total con el proyecto de formar 
y capacitar grupos elitistas de técnicos y otros espe
cialistas? 

¿Qué impacto tendría un proyecto de alfabe
tización total en la economía nacional? ¿Qué con
cretas modificaciones de orden político experimen
taría la sociedad con una población alfabetizada en _ 
función de los objetivos arriba propuestos? ¿Podría 
radicar en esas posibles modificaciones la inercia es
tatal en relación con el problema del analfabetismo? 

¿Por qué no ha sido posible -quizá ni siquiera 
imaginada- la canalización del invaluable recurso 
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humano-técnico que el Estado tendría en la pobla
ción escolar de nivel medio y superior? ¿ Qué estra
tegias podría adoptar, y cuáles adoptará de.hecho el 
Ministerio de Educación en los próximos cinco 
aflos? ¿Qué estrategias deberían adoptar las organi
zaciones magisteriales frente a este problema? 

8. DESERCION ESCOLAR 

Planteamiento General 

A pesar de los innegables esfuerzos estatales y 
privados, la distnbución por niveles de la población 
escolar conserva aún su ancestral forma piramidal, 
hecho que revela sintomáticos y alarmantes índices 
de deserción escolar en el país ¿En que términos de
biera plantearse y con qué estrategias debiera en
frentarse este problema en los próximos aflos? 

Subtópicos: 

Es posible superar, en una medida aceptable, 
este problema permaneciendo intactas las condicio
nes de ·miseria que padecen la mayoría de las fami
lias salvadoreftas? ¿ Tiene el Ministerio de Educación 
o alguna de las organizaciones magisteriales estudios 
estadísticos serios de las causas de la deserción esco
lar? ¿Acaso no es la necesidad que los nifios tienen 
de entrar prematuramente al mundo del trabajo el 
factor que más incide en la deserción? ¿Son los mis
mos factores los que determinan la deserción en ca
da nivel? ¿Cuáles de estos factores serían más sus
ceptibles de control por parte del Ministerio de Edu
cación? ¿Podría modificarse al menos el sentido y 
la utilidad que los programas escolares tienen en 
contextos de pobreza extrema? 

Supuesto que no se modifique sustancialmen
te a corto plazo la estructura económico-social del 
país, ¿no constituiría la deserción escolar un proble
ma al que primariamente debiera responder el Mi
nisterio de Educación con un profundo replantea
miento de sus esquemas de financiamiento interno? 
¿No resultaría evasiva -a la luz de esta pista- una 
posición o una política que se amparara en presun
tas determinaciones fijas de factores económicos ex
ternos al sistema educativo, para justificar la persis
tencia endémica del fenómeno de la deserción esco
lar? 

¿Qué estrategias ha adoptado el Ministerio de 
Educación en los últimos diez afios? ¿Con qué resul
tados? ¿Qué estrategias podrían proponerse al Mi
nisterio para d próximo quinquenio? ¿Qué estrate
gias han adoptado las organizaciones magisteriales 
en los últimos diez afios? ¿Con qué resultados? 
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9. EL EDUCADOR COMO ANALIZADOR 
CRITICO DE LA REALIDAD 

Planteamiento General 

En los Principios y Programas fundamentales 
de la Reforma Educativa se concibe primariamente 
al educador como un analizador crítico de la reali
dad nacional. ¿Es este un concepto realista y opera
tivo en El Salvador actualmente, o es simplemente 
una utopía o una mera consigna propagandística? 

Sub tópicos: 

¿No es la realidad nacional la meta del proceso 
educativo, así como la que genera ese proceso y la 
que "ensefla" dentro del mismo? Si esto es así, ¿se 
puede ser educador sin ser un analizador crítico de 
la realidad? ¿Cómo podría hacerse del currículum 
un medio eficaz para enfrentar al alumno con la rea
lidad si el maestro no es capaz de crear, recrear y 
evaluar constantemente el currículum de acuerdo a 
su permanente análisis crítico de esa realidad? ¿Se 
puede pensar en un educador que sea agente de cam
bio sin que sea un analizador crítico de la realidad? 
~o seria esta capacidad de análisis crítico el mejor 
-y quizá el único eficiente-· antídoto contra una 
posible manipulación indoctrinante del alumno por 
parte del maestro y contra la manipulación del 
maestro por parte del sistema educativo? 

¿Cuáles, de entre los principios, objetivos y 
programas concretos del sistema educativo exigen 
esta función y orientan eficazmente al maestro para 
realizarla? ¿Entiende el sistema educativo esta fun
ción fundamental de maestros y alumnos como algo 
que debiera impregnar todas sus instancias? ¿O la ha 
relegado, más bien, a unos niveles específicos y a 
unas determinadas zonas académicas dentro de 
ellos? ¿Qué tan atinada ha sido la programación ofi
cial para idear e implementar experiencias de apren
dizaje que, sin violentar las peculiaridades bio-psico
sociali;s de cada edad escolar, fundamenten en los 
estudiantes esta actitud de análisis crítico de la rea
lidad? ¿Qué prioridad ha tenido la capacitación para 
ejercer competentemente esta función en los progra
mas oficiales de formación y actualización de maes
tros? 

¿ Qué papel han jugado de hecho las diferentes 
unidades de apoyo del sistema ante la tarea de for
mar maestros y estudiantes que sean honesta e inte
ligentemente críticos de su realidad? ¿Tienen las di
ferentes unidades del sistema educativo planes deli
berados, sistemáticos y operativos para apoyar el 
trabajo global y sectorial de análisis crítico de la rea
lidad nacional? 

¿Han gozado los maestros de libertad y res
paldo para ejercer esta función? ¿Han recibido di
rectrices iluminadoras en el seno de sus organizacio
nes? 

¿Qué estrategias fundamentales debiera adop
tar la dirección central del Ministerio de Educación? 
¿Qué estrategias operativas debieran adoptar las di
ferentes unidades del sistema? ¿Qué estrategias de
bieran adoptar las organizaciones magisteriales? 
¿Con qué dificultades fundamentales tropezarían 
previsiblemente las instancias mencionadas al tratar 
de potenciar su tarea de análisis crítico de la reali
dad? (¿Recursos? ¿Política interna del gobierno cen
tral?, ¿Concepciones imperantes en las organizacio
nes magisteriales? ¿Presiones de grupos de poder 
económico?). 

1 O. REPRESION POLITICA DEL MAGISTERIO 
NACIONAL 

Planteamiento General 

Según testimonios vertidos en el Seminario Na
cional sobre la Reforma Educativa, el desempeflo de 
este tipo de funciones (analizador crítico de la reali
dad, agente de cambio) ha creado problemas, inclu
sive de seguridad personal, a ciertos educadores, por 
parte de comandantes locales y cantonales, Guardja 
Nacional, ORDEN, etc. ¿Qué validez puede atribuir
se a estos testimonios y qué significa socialmente el 
que esto ocurra? 

Subtópicos: 

¿Tienen las Leyes del país la capacidad de de
fender, de manera suficiente y comprehensiva, a los 
educadores? Aun en caso de considerar que las leyes 
actuales son suficientes, ¿está el educador suficien
temente amparado de hecho ante posibles ataques 
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de grupos militares, para-militares, y de otros grupos 
que defienden intereses minoritarios? ¿Qué podría 
hacer el Ministerio de Educación para que el maes
tro y las instituciones que realizan las mencionadas 
funciones estén eficazmente protegidos en el futu
ro? ¿Qué podrían hacer las organizaciones magiste
riales para que el desempei'lo de estas funciones sea 
defendido con eficacia? 

11. LA ORGANIZACION MAGISTERIAL: 
ANDES 21 DE JUNIO 

Planteamiento General 

Con el nacimiento de la Reforma Educativa se 
consolidó la organización magisterial ANDES 21 de 
Junio, cuya línea de trabajo gremial-político parece 
haber incidido significativamente en el proceso edu
cativo salvadorei'lo. ¿En qué términos puede formu
larse -a posteriori- esa incidencia y cuál ha sido la 
respuesta dada a ella por la política oficial del Minis
terio de Educación? 

Sub tópicos: 

¿Ha logrado ANDES articular una alternativa 
propia y consistente -ideológica y operacional
que defina el papel de la educación y del maestro en 
El Salvador? Si existe tal alternativa, ¿cuáles son los 
elementos más valiosos d& ella, y cuáles los más ob
jetables? 

¿Cómo podría definirse la concreta modalidad 
de politización que ha adoptado ANDES? ¿Puede 
decirse que su posición ideológica entiende y valora 
suficientemente la dimensión política inherente a la 
propia especificidad del trabajo educativo? ¿O sería 
más justo afinnar, por el contrario, que ANDES ha 
divorciado los ámbitos de lo educativo y lo político 
privilegiando indebidamente -y quizá exclusivamen
te- la práctica política formalmente extraeducativa 
en detrimento de la práctica política formalmente 
educativa? Más en concreto, ¿qué impacto ha tenido 
en el Sistema Educativo la modalidad de politiza
ción adoptada por ANDES? ¿Ha servido acaso para 
alimentar e incrementar la$ mejores aspiraciones de 
la Reforma o para mostrar científicamente sus defi
ciencias? En caso de ser positivo el juicio, ¿en qué se 
ha mostrado ese impacto? ¿Cuáles serian los puntos 
fundamentales• de coincidencia entre ANDES y la 
política oficial de la Reforma? En caso de ser nega
tivo el juicio, ¿a qué podría atribuirse la falta de 
apoyo de ANDES a la Reforma? ¿Cuáles serían los 
puntos fundamentales de conflicto entre ANDES y 
la política oficial de la Reforma? 

¿Cómo podría describirse de manera sintética 
la situación socioeconórnica y las condiciones de tra
bajo del maestro salvadorefio? ¿Existe una relación 
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entre esta situación y la opción de ANDES por una 
modalidad concreta de politización? ¿Esta situación 
y estas condiciones posib)litan un trabajo competen
te y comprometido que responda a las necesidades 
educacionales del país? 

¿Existe una relación entre la presión -o repre
sión- que ejercen las fuerzas de seguridad pública 
en contra de ANDES, y la opción de ANDES por 
una modalidad concreta de politización? ¿Qué posi
ción ha adoptado el Ministerio de Educación ante 
las frecuentes capturas y desaparecimientos de maes
tros? 

Considerando todo lo anterior, ¿cómo debe 
valorarse la adscripción de ANDES al Bloque Popu
lar Revolucionario (BPR)? 

¿Qué posibilidades concretas de acercamiento 
y entendimiento entre el Ministerio de Educación y 
ANDES se vislumbran a corto plazo? ¿Hasta qué 
punto es posible el acercamiento, dado el proceso 
histórico-político que ha seguido el país en los últi
mos diez ai'los? 

¿En qué medida se podría modificar la mane
ra como cada parte percibe la permeabilidad ideoló
Bi,ca, las opciones y los condicionamientos de la 
otra? ¿Qué estrategias -si alguna- se han disei'lado 
para implementar en los próximos ai'los una línea de 
acercamiento dialógico? Si este acercamiento fuera 
imposible o se considerase como tal y habría de per
sistir una oposición irreconciliable entre una canti
dad tan significativa de maestros y la política educa
tiva oficial, ¿qué posibilidades reales habría de un 
crecimiento y mejora del sistema educativo? ¿Qué 
estrategia seguiría cada parte ante tal encrucijada? 

12. CAPACITACION DEL MAGISTERIO 
NACIONAL 

Planteamiento General 

La reorganización y estructuración de la for
mación de educadores fue implementada de manera 
deficitaria y tardía con respecto al inicio de la Re
forma. Para que ésta mantenga su identidad original 
y logre sus objetivos modulares es imprescindible 
que el maestro sea un analizador crítico de la Reali
dad Nacional y un recreador de currículum. Desde 
este punto de vista, ¿cuál es la situación y calidad de 
la formación de educadores salvadorei'los? ¿Cuál es 
su fundamento epistemológico y su estructura? 

l . Subtópicos: 

a) Para que este tipo de educador (analizador 
crítico de la realidad y recreador constante de currí
culum) logre ser dentro del sistema educativo salva
dorei'lo una realidad estable y plenamente lograda, 
que con derecho y justicia defina al sistema, se re
quiere una primera condición de posibilidad: un 
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plan de formación (previa y continuada) de educa
dores, que sea específico, claro, agresivo, y que esté 
estructuralmente dirigido a tal logro. Algo menos se
rio o firme convertiría en utopía y palabras vacías a 
las buenas intenciones y declaraciones. ¿Existe esta 
conciencia de necesidad urgente y específica entre 
los formadores de educadores salvadoreftos? ¿ Qué 
podrán hacer el Ministerio de Educación y los gre
mios de educadores para despertarla o reavivarla? 

b) Al intentar definir la especificidad de esta 
formación magisterial surge una primera disyuntiva: 
¿existe alguna realidad que, en principio, no sea 
educan te? ¿Se definirá la educación a partir del con
cepto irrestringido y totalizante de una realidad que 
sale al encuentro del hombre con impulso autónomo 
y con exigencias de ligazón y control? ¿O se definirá 
a partir de un concepto individualista e idealista de 
persona para quien la realidad es apenas circunstan
cia ajena? 

c) Una segunda disyuntiva se plantea en el pla
no concreto: frente a µna realidad siempre multifa
cética y compleja, ¿deberá cada sistema educativo 
ejercer periódicamente su poder de opción, de un 
modo crítico y científico, para seleccionar una de
terminada porción de la realidad y proponerla como 
estructura educan te o currículum? , ¿Habrá que fun
damentar esta capacidad -y quizá necesidad- de 
opción en una percepción de la realidad como es
tructurada e histórica, con lo que la misma realidad 
sería el criterio de selección y provisionalidad? ¿O 
habría, por el contrario, que enfrentarse continua
mente a esa realidad multifacética en toda su crude
za bajo la guía de la espontaneidad más absoluta? 

d) Sobre esta problemática fundamental que
da por plantearse la labor de estructurar un curñcu
lum para educadores: sus componentes disciplinares, 
su ordenamiento e interrelación, sus objetivos parti
culares y su metodología. ¿Cuáles debieran ser los 
componentes disciplinares más relevantes? ¿Cuál de
biera ser la metodología si se quiere desarrollar un 
conocimiento integrado y un conjunto de habilida
des conducentes al logro de los objetivos? 

e) En la estructura curricular para educadores, 
¿deberá distinguirse entre un campo básico y medu
lar -exigencia ineludible para todo educador- y un 
campo de especialidades selectivas? ¿Cuál seria la in
terrelación tanto ideológica como práctica entre am
bos campos? Dada la situación actual del magisterio 
salvadoreño, ¿cuál de estos dos campos tiene priori
dad y necesita una mayor y más urgente reflexión y 
estructuración? 

13. REFORMA EDUCATIVA Y FORMACION 
DE VALORES 

PlanteamieJJto General 

La Reforma Educativa del 68 se propuso un 
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objetivo general axiológico, dando cabida tanto a la 
consolidación de valores tradicionales como al cam
bio racional de los mismos en el alumno y en la so
ciedad. En estos 10 anos, ¿qué impacto ha tenido el 
sistema educativo en la dimensión axiológica de los 
alumnos y de la sociedad? 

Subt6picos: 

El problema de la formación de valores es su
mamen te complejo. ¿Cómo, en qué momentos fun
damentales y bajo qué influencias se forman los valo
res de las personas, especialmente aquéllos que han de 
jugar un papel determinante en la configuración de 
las actitudes y en la selección y activación de patro
nes de conducta relevantes? ¿Debe la escuela inter
venir deliberadamente en la formación de valores? 
¿Debe intervenir en la formación de determinados 
valores? ¿Acaso el no intervenir deliberadamente no 
supondría un respaldo efectivo a un determinado 
conjunto de valores? ¿Cómo puede el educador in
tervenir en la formación de valores sin manipular la 
conciencia incipiente de los educandos? ¿Existe una 
relación entre la formación de valores y las exigen
cias "académicas" que la escuela plantea? ¿Existe 
una relación entre la formación de valores y los sis
temas disciplinares ( concepción de las relaciones de 
autoridad, reglamentos, procedimientos)? 

¿Quién y en base a qué criterios ha de decidir 
la importancia relativa que en cada momento del 
proceso y en cada ámbito de la vida han de tener los 
valores tradicionales? 

¿Hasta qué punto y cómo influye en la educa
ción de las nuevas generaciones la confusión de valo
res que priva actualmente en el mundo adulto? ¿Pue
de la magnitud de esa influencia ser un indicador de 
las posiciones pedagógicas desde las cuales se aborda 
el problema de la formación de valores? ¿Hasta qué 
punto la Reforma Educativa ha abordado operativa
mente el problema de la formación de los valores? 

14. IMPACTO EDUCATIVO Y CULTURAL DE 
LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE 
MASAS 

Planteamiento General 

El Seminario Nacional sobre Reforma Educa
tiva expresó un juicio categóricamente negativo res
pecto del impacto educativo y cultural de los me
dios de comunicación de masas en el país. ¿En qué 
medida es aceptable ese diagnóstico y cuáles son las 
causas principales de la situación? 

Sub tópicos: 

El diagnóstico emitido por el Seminario Na
cional sobre la Reforma Educativa puede sintetizar-
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se en los siguientes puntos: 
1.- En general, se criticó a los medios de co

municación por ser éstos deseducativos, alienantes y 
fomentadores de la dependencia cultural extranjeri
zante; por ser los medios de una minoría, al servicio 
y para el consumo de una minoría. 

2.- Más en concreto, los medios de comunica
ción de masas tienen un bajo índice de elementos 
formalmente educacionales y culturales; bajo índice 
de elementos referidos a lo nacional, lo centroameri
cano y lo latinoamericano; absoluta superficialidad 
y falta de libertad en el tratamiento de los asuntos 
nacionales; invasión de un consumismo alienante, 
colonizador e insultante para la mayoría del pueblo 
pobre; exaltación de la violencia y pornografía co
tno diversión. 

Si esta fuera la situación, o si el diagnóstico 
fuera justo en una medida considerable, habría que 
preguntar: ¿ Tiene el Estado, y en concreto el Minis
terio de Educación, alguna competencia en este pro
blema? ¿Estaría esta ingerencia -directa o indirecta
del Estado en contraposición con los principios de la 
"libertad de expresión~' o "libertad de prensa"'! ¿Có
mo se compaginaría esta ingerencia con las prácticas 
políticas actualmente vigentes en El Salvador? ¿En 
qué casos el Estado ejerce de hecho su derecho de 
censura? ¿Cuáles son los criterios que subyacen a es
ta política objetiva de censura selectiva? ¿Favorecen 
esos criterios los objetivos educacionales y culturales 
teóricamente declarados por quienes manejan las 
instancias educativas del a·parato estatal? 

¿Qué medidas y estrategias ha adoptado el Mi
nisterio de Educación para enfrentar este problema 
en los últimos diez afios? ¿Qué medidas y estrategias 
debería adoptar a corto plazo? ¿Qué medidas y es
trategias han adoptado las organizaciones magisteria
les a este respecto en los últimos diez afios? ¿Qué 
medidas deberían tomar en los próximos cinco afios? 
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15. REFORMA EDUCATIVA Y PRODUCCION 
CIENTIFIC~TECNOLOGICA AUTONOMA 

Planteamiento General 

Con mucha y clara insistencia recogió e hizo 
suya el Seminario la preocupación germina) y lavo
luntad finne expresada en los fines de la Reforma 
Educativa de fomentar la autonomía nacional y de 
producir ciencia y técnica propias. Después de l O 
afios, ¿qué resultados arrojaría un diagnóstico obje
tivo de la situación en este campo y qué resultados 
pueden esperarse a corto plazo dadas las tendencias 
actuales? 

Subtópicos: 

¿Se debe admitir que El Salvador es un país 
dependiente -con sentido de inferior, no de igual
no sólo en lo económico y político, sino también en 
lo cultural? ¿Se debe admitir que existe una solidari
dad de naciones poderosas interesadas en mantener 
esta dependencia? ¿Está mantenida y fomentada es
ta dependencia cultural por la élite salvadoreña, que 
se siente más ligada a la cultura de ciertos países ex
tranjeros que a la de su propio pu.eblo? La indepen
dencia, la emancipación,la autonomía, ¿son condicio
nes necesarias para el crecimiento integral del pue
blo salvadoreño? 

¿Qué principio debiera tener prioridad como 
criterio radical del sistema educativo: la percepción 
desde El Salvador de las necesidades, carencias, posi
bilidades y fuerzas de la realidad nacional salvadore
ña? ¿O las experiencias, principios y teorías educati
vas que pueden llegar a El Salvador de los países del 
primer mundo? ¿Qué relación deberá haber entre 
los dos principios? 
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El hecho de que un educador haya nacido 
dentro o fuera del país, ¿es. un criterio adecuado pa
ra juzgar su calidad? ¿Debiera el sistema educativo 
fomentar una especial solidaridad con los países cen
troamericanos y latinoamericanos en general? ¿De 
qué manera? 

¿Existe, en realidad, un proyecto autonomista 
en el sistema educativo para la producción de cien
cia y técnica? Si existe: ¿en qué puntos podrían sin
tetizarse sus principios? ¿En qué puntos podría sin
tetizarse su diseflo operativo? ¿Qué impacto real ha 
tenido en los últimos diez aflos? ¿Qué apoyo real ha 
tenido el Ministerio de Educación? ¿Qué apoyo real 
ha tenido .de las organizaciones magisteriales? ¿ Qué 
dificultades fundamentales ha encontrado? 

¿Qué planes y estrategias se pueden esperar 
del Ministerio de Educación para los próximos cinco 
aflos? ¿Qué planes y estrategias se pueden esperar de 
las organizaciones magisteriales? 

16. COMUNICACIONES DENTRO 
DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Planteamiento General 

El Seminario Nacional sobre la Reforma Educa
tiva seflaló graves defectos de comunicación dentro 
del Sistema Educativo Salvadoreflo. Según su diag
nóstigo, en el Sistema Educativo priva casi exclusiva: 
mente la comunicación descendente autoritaria, y 
son claramente deficientes la comunicación ascen
dente de retroalimentación curricular, la comunica
ción de apoyo formativo y la comunicación descen
dente informativa. ¿En qué medida este diagnóstico 
es acertado y cuáles serian las causas y consecuen
cias fundamentales de las deficiencias que apunta? 

Subt6picos: 

Desde varios ángulos encontró el Seminario se
rios defectos de comunicación dentro del Sistema 
Educativo: 

1. El educador en activo se encuentra en posi
ción privilegiada para desempeflar funciones de crea
dor, evaluador, adaptador y vivificador constante 
del currículum, de acuerdo a su continuo anüisis de 
la realidad nacional y a un seguimiento cercano de la 
persona del alumno. 

El educador en activo debe ser consecuente
mente el retroalimentador privilegiado y autónomo 
del sistema educativo en materia de currículum. 
Ahora bien, no existen en el sistema canales de co
municación que yendo del maestro hacia el centro 
de dirección y gestión sirvan para transmitir esa re
troalimentación. 
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2. La comunicación de apoyo formativo (for
mación continuada del maestro) desde el centro del 
sistema hacia el educador en activo es apenas inci
piente, no sistemática ni orgánica, y nula en lo que 
se refiere a la capacitación del maestro para ser un 
analizador crítico de la realidad y un creador del cu
rrículum de acuerdo a tal análisis. 

3. La comunicación informativa acerca de las 
características y funcionamiento del mismo sistema 
es esporádica, claramente deficiente y en _algunos ca
sos nula (desde el centro del sistema hacia el educa
dor en activo); he aquí algunos indicadores: 

-Los maestros desconocen los objetivos, es
tructuras, funcionamiento y financiación de las uni
dades de apoyo del sistema. . . · . 

-En general existe un desconocnmento casi 
completo del subsistema financiero, del proceso _de 
gestión, obtención y uso de los recursos monetanos 
del sistema. 

-Se advierte un alto grado de ignorancia de 
las leyes del país referentes a lo educativo; y e~ más 
deficiente aún la aprehensión de las concepciones 
educativas implícitas en la legislación. 

4. Privan en el Sistema dos tipos de comunica
ción autoritaria: la comunicación descendente de 
normas y regulaciones que deben ser cumplidas por 
maestros en las escuelas, y la retroalimentación as
cendente -previa e~encia autoritaria- de informa
ción burocratizante ( calificaciones de los alumnos, 
etc.). 

¿No sería razonable asumir que el maestro, 
como resultado de estas deficiencias de comunica
ción, va perdiendo sus posibilidades de autonomía, 
creatividad, análisis crítico, enfrentamiento respon
sable con la realidad nacional y con el sistema edu
cativo? ¿No se va convirtiendo el maestro en una 
persona amorfa, irresponsable, acrítica, seguidora 
pasiva, repetidora de "materias educativas"? Y, si el 
maestro deviene en un elemento con esas caracterís
ticas, ¿no tendería a reproducirse esta imagen en el 
alumno mismo? 

¿No perdería, por otra parte, el sistema en su 
totalidad su fuente principal e irremplazable de eva
luación y confrontación con la realidad nacional? 

¿No se iría dividiendo el sistema en dos clases 
cada vez más diferenciadas: una minoría directora y 
gerente y una mayoría de maestros para los que la 
relación imperante es de inferior a superior, de "sin 
voz" a poderoso? Este tipo de maestro (y de alum
no), ¿no sería fácil objeto de manipulación por par
te de cualquier poder o ideología? 

¿No perderla el mismo sistema educativo co
mo tal todo peso propio en la sociedad al no tener 
base ni apoyo el poder interno de la minoría? ¿No 
sería, así, el sistema más susceptible de manipula
ción por poderes e ideologías externas a su seno? 
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17. LA POLITIZACION DEL ESTIJDIANTE 

Planteamiento General 

En los últimos añ.os la escuela -especialmente 
la escuela urbana- ha visto surgir dentro de su seno 
movimientos "políticos" de corte "radical". Frente 
a ellos se ha agudizado el problema de una masa de 
estudiantes absolutamente apáticos respecto de los 
problemas sociales del país. Muy probablemente es
te fenómeno de polarización en el que no se dan al
ternativas sanas de orientación hacia lo político, no 
es más que la intemalización más o menos refleja, a 
nivel escolar, de ciertos procesos propios de la socie
dad global. ¿Cómo debe analizarse este problema y 
qué estrategias educacion1lles podrían adoptarse pa
ra potenciar en los jóvenes formas más racionales de 
conciencia y actuación políticas? 

Subtópicos: 

Numerosas publicaciones de la Prensa Comer
cial se han referido de manera tendenciosamente 
parcial a este problema, admitiendo y denunciando 
la línea "radical" de la politización estudiantil, y 
atribuyéndola, de manera simplista e ignorante, a un 
presunto "indoctrinarniento marxista" practicado 
en ciertos centros. Estas publicaciones revelan la 
preocupación y el análisis -o la falta de análisis- de 
los grupos de poder económico. ¿Ha tenido, por su 
parte, el Ministerio de Educación, una toma de posi
ción ante este problema? ¿Lo ha reconocido como 
un problema de su competencia? ¿Ha tenido la ca
pacidad de emitir una respuesta elástica que se plas
me en la redefinición alternativa -no represiva- de 
ciertas instancias del sistema educativo? 

¿En base a qué criterios debiera valorarse lo 
positivo y lo negativo de la línea de politización que 
agrupaciones como MERS y ARDES han adoptado 
al adscribirse a organizaciones populares de masas? 
¿Cómo podrían definirse -sin prejuicios- las carac
terísticas psico-sociales más típicas de los mucha
chos que integran estos movimientos? 
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En las opciones de los estudiantes "radicales", 
o bien han privado inquietudes sanas de sensibilidad 
ante la injusticia social, o bien han privado factores 
psicosociales de índole patógena. ¿No ha tenido ca
da escuela, y el sistema educativo como tal, respon
sabilidad en ambos casos al no ofrecer modos de ca
nalizar las inquietudes sociales en trabajos prácticos, 
y al no ser capaz de diagnosticar -y educar- los 
posibles trastornos psicosociales de los muchachos? 

El fracaso de la escuela en este campo, ¿no es aca
so una manifestación más de su estrecha concepción 
academicista del trabajo educativo? ¿No está descui
dando la escuela tanto en su concepción como en su 
disei'lo operativo y en su funcionamiento práctico la 
educación psicológica y la educación política, sien
do éstas fundamentales y prioritarias en el trabajo 
educativo? ¿No han evadido directores y maestros, 
basados en una falsa dicotomización de lo político y 
lo educativo, el estudio de los modelos sociales de 
pensamiento y trabajo político en los que los estu
diantes aprehenden su horizonte de posibilidades? 
¿No ha influido en esta dicotomización el grito ig
norante, temeroso e interesado que los grupos domi
nantes lanzan a su cielo cuando la escuela intenta es
tudiar, y asumir en su práctica educativa, el proceso 
político del país? ¿No han bloqueado sistemática
mente esos mismos grupos de poder económico to
dos los intentos que la escuela ha hecho para imple
mentar los programas de servicio social que habrían 
canalizado sanamente las inquietudes de compromi
so y de servicio de los estudiantes? Vista esa falta ca
si total de orientación y de alternativas de trabajo 
social, ¿es de extraftar que los estudiantes adopten 
formas de conciencia y actuación políticas, que por 
ser prematuras y viciadas, en nada les potencian y en 
nada contribuyen a transformar la realidad del país? 

Y en el otro polo de manifestación del proble
ma, ¿no constituye la gran mayoría apática, escépti
ca, insensible y aburguesada de estudiantes el más 
rotundo e importante fracaso de la sociedad, del sis
tema educativo y de las escuelas? 
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18. FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA 
EDUCATIVO 

Planteamiento General 

El sistema educativo, financiado por el Esta
do, se enfrenta a graves problemas que limitan tanto 
su cobertura como la calidad y orientación de los 
servicios educativos que pueden ofrecerse. El incre
mento de la población escolar, el aumento de aflos 
de escolaridad obligatoria, los costos progresiva
mente más altos de los niveles educativos, demandan 
un incremento del presupuesto que no es viable, con 
el consiguiente detrimento para los niveles más bajos 
y numerosos del sistema. ¿ Qué vias reales de solu
ción podrían presentarse ante este problema? 

Subtópicos: 

¿Hay solución real al problema del financia
miento del sistema educativo sin introducir reformas 
en el sistema fiscal, o cambios estructurales en el 
país? Suponiendo que estas reformas o cambios no 
se den, ¿es posible un incremento sustancial en la 
parte del presupuesto nacional asignada a educación? 
Los niveles educativos cuanto más altos sean tienen 
que ser económicamente más costosos, pero ¿es jus
ta y proporcionada la actual distribución del presu
puesto y la asignación de colones-afio por alumno en 
los distintos niveles educativos? ¿Es válido afirmar 
que el dinero gastado en educación es una verdadera 
inversión que capacita al individuo para recibir in
gresos superiores que le benefician primaria y casi 
exclusivamente a él y a la empresa; y que el pueblo 
no debiera, por ello, regalarle ese capital de inver
sión por medio de la financiación estatal de la edu
cación superior? 
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¿Será una solución el destinar los fondos del 
presupuesto de educación a los niveles más bajos pa
ra poder facilitar a todo el pueblo una educación bá
sica, y considerar la educación media y superior co
mo un nivel de capacitación e inversión que el bene
ficiario ha de costearse ahora o en un futuro por me
dio del crédito? 

En numerosas oportunidades la empresa priva
da ha reclamado derecho a subsidios estatales argu
yendo que su inversión en el campo educativo aho
rra cuantiosos recursos al Estado. ¿Es esta una pos
tura aceptable? ¿Incrementaría sustancialmente la 
cobertura del sistema educativo, incidiendo, además, 
en el volumen de empleo de educadores? ¿Conduci
ría esta opción a un resultado positivo en la relación 
costos-beneficios para el Estado y la Sociedad? 
¿Qué criterios económicos, políticos y sociales de
bieran pautar el análisis de costos y beneficios? 
¿ Tiene el Estado un estudio adecuado de costos 
comparativos y de resultados entre el sector público 
y el sector privado? ¿Sería una solución económica 
y políticamente aceptable el destinar parte del pre
supuesto educativo a subsidiar instituciones privadas 
que ofrecieran garantías de trabajar con costos más 
bajos y resultados mejores que los del Estado? ¿O 
debiera, por el contrario, exigir que la Empresa pri
vada no formalmente educativa que obtiene, en con
junto, beneficios económicos supemormales a costa 
del pueblo subsidiara parcialmente los proyectos 
educacionales del Estado? 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



20 CUESTIONES SOBRE EDUCACION EN EL SALVADOR 

19. EXIGENCIAS DE LA PLANIFICACION 
CURRICULAR 

Planteamiento General 

Un aspecto medular de la Reforma Educativa 
ha sido la planificación curricular; esto es, la selec
ción y definición de objetivos educacionales, la se
lección y organización secuencial de experiencias 
de aprendizaje, la potenciación y asignación de re
cursos económicos, materiales y humanos, el esta
blecimiento de criterios y procedimientos para la 
evaluación de los procesos de ensenanza-aprendizaje. 
¿Hasta qué punto los diversos aspectos involucra
dos en la planificación curricular fueron abordados 
con la debida profundidad y amplitud? 

Subt6picos: 

¿Es la planificación curricular un momento o 
un proceso? ~Quiénes deberían intervenir en la pla
nificación? ¿Cuál es el papel del supervisor docente, 
del director de escuela, del maestro, del padre de fa
milia, del alumno, en la planificación curricular? ¿O 
es éste un problema que compete en forma exclusiva 
a los especialistas? 

De la observación de los planes de estudio, 
¿qué inferencias pueden hacerse respecto de los cri
terios utilizados para la selección de objetivos educa
cionales generales para cada nivel, grado y asignatu
ra? ¿Existe consonancia entre las experiencias de 
aprendizaje y los objetivos que con ellas se pretende 
alcanzar? ¿Qué juicio merece la organización de ex
periencias de aprendizaje dentro del plan de estudios 
de asignaturas específicas? ¿Existe continuidad en
tre la planificación de la educación básica y la de 
educación media? 

¿Hasta qué punto puede ser aceptable el que 
no se haya hecho distinción entre los planes de estu
dio para las zonas urbanas y para las ruriµes? ¿Cuá
les serían, en general, las principales deficiencias de 
los planes de estudio que cobraron vigencia a partir 
de la Reforma? 

20. EV ALUACION SISTEMATICA 
DEL PROCESO EDUCATIVO 

Planteamiento General 

El Seminario Nacional sobre Reforma Educa
tiva recomendó unánimemente la realización de eva
luaciones periódicas y sistemáticas del proceso edu
cativo. En la planificación y en el control del siste
ma educativo se juega una parte considerable del pa
trimonio material y del futuro social de la nación. 
Así parece entenderlo también el Ministerio de Edu
cación al haber auspiciado el mencionado seminario. 
Se ha dado, pues, un primer paso; pero falta clarifi-
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car, sobre la experiencia del modelo implementado, 
qué características fundamentales debieran tener los 
futuros disenos evaluativos en El Salvador y qué es
trategias ejecutivas debieran adoptarse para posibili
tar resultados óptimos 

Subt6picos: 

¿De qué canales dispone el Ministerio de Edu
cación para recoger, procesar y sistematizar la cons
tatación de deficiencias administrativas y pedagógi
cas dentro del sistema educativo? ¿No debiera ser 
esta constatación sistematizada uno de los ingredien
tes esenciales de cualquier diseno evaluativo? ¿Dis
pone el Ministerio de Educación de estudios-diag
nósticos de la medida en que sus ejecutivos adminis
trativos, y los maestros en general, conocen el siste
ma educativo, tanto en su unidad real como en sus 
diversas instancias? ¿Favorece el Ministerio de Edu
cación la divulgación ágil y el estudio crítico de los 
documentos doctrinarios, jurídicos y operacionales 
en los que se plasma la concepción y el diseno de 
nuestro sistema educativo? ¿Favorece la evaluación 
permanente del sistema desde las bases? ¿Toma en 
cuenta de manera sistemática el juicio de los estu
diantes respecto de los fundamentos teóricos del sis
tema educativo, de los programas y planes de estu
dio, de las virtudes y deficiencias de los maestros, 
etc.? ¿No debiera centrarse en la promoción de eva
luaciones sectoriales la tarea permanente de los su
pervisores escolares? ¿Están capacitados los super
visores escolares para esta función? 

¿Cómo puede explicarse la desconfianza de 
gran parte del magisterio -observada aun entre los 
que se decidieron a participar- con respecto al Se
minario Nacional sobre la Reforma Educativa? ¿Has
ta qué punto es válida la percepción -implícita en 
unos; explícita en la mayoría- de que el diseno eva
luativo del Seminario Nacional respondió más a fi
nes de propaganda política que a una positiva vo
luntad de transformación? i_En qué datos objetivos 
podría fundamentarse la validación o refutación de 
este juicio? La desconfianza respecto del Seminario 
Nacional tuvo tres focos: 1) la capacidad técnica del 
Ministerio de Educación para enfrentar constructiva
men te los problemas planteados; 2) la honradez del 
mismo Ministerio para enfrentar los problemas res
ponsablemente y asumir todas sus consecuencias; 3) 
las concepciones políticas fundamentales del Minis
terio de Educación. ¿En qué medida es aceptable la 
desconfianza generada en base a estos tres criterios? 
¿Qué juicio merece el uso que ya se ha hecho del Se
minario al servicio del paquete de propaganda esta
tal "Bienestar para Todos"? 

¿Esta implementada la capacitación para fun
ciones evaluativas sectoriales y globales en los pro
gramas de formación y actualización de. maestros? 
¿No son ellos los que, fundamentalmente, deben 
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evaluar el sistema educativo? ¿Acaso no se necesita 
una capacitación especial para realizar esta tarea 
-crítica y constructiva- de manera competente? 

Reconociendo que la implementación de es
quemas evaluativos de carácter permanente no ex
cluye la realización de Seminarios Nacionales omni
conprensivos, ¿en cuál de estas dos tareas debiera 
ponerse mayor empeño? La Asamblea General de la 
Etapa Nacional del Seminario desplegó una gran 
creatividad en la concepción -teórica y operacio
nal- de futuros seminarios nacionales, relegando a 
un plano bastante secundario la propuesta de alter
nativas viables para los esquemas evaluativos con 
que ya cuenta el sistema. ¿Qué juicio merece esta 
posición de los seminaristas? 

ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

¿Entre qué sectores: políticos, técnicos, ma
gisteriales, estudiantiles, etc. se promueve el conoci
miento y el estudio crítico de las memorias anuales 
del Ministerio de Educación? ¿No se da cuenta en 
ellas del manejo de cuantiosos recursos provenientes 
del pueblo y que supuestamente debieran revertir en 
beneficio real del mismo pueblo? ¿Entre qué secto
res se ha promovido el conocimiento y la discusión 
de las evaluaciones realizadas ya por organismos in
ternacionales? ¿Se puede hablar con credibilidad de 
interés en la superación del sistema educativo cuan
do se maneja una política de secreto en relación 
con los diagnósticos técnicos? 
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