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o:t En eato cstudio , ehhnrado como parte del plan de Integraci ón regional de la cducacfón superior unlveraitar¡a 
centroamericana bajo los auspicios dd CSU~A se ofrece una descrfpción del sistema educativo salvadoreño, 
eu situación actual ) pcrspecri as, 'I'rahejarnn en la investigcióu, el Lle Hugc Leonel Pineda, y el ecñor 
Dan¡el Ernesto Quiñones el L¡c Ieeao Perez Ouevwa y Rafael Angel 1rigucrns 

La r ev ieión del presente Informe des de e! punto ele ,isln icliumático, estuvo a cargo del Prof Viriato 
Eamncho , de la Univeraidnd de Costa Rica } dr edc el punte de vieta del enfoque educativo ealvadorefic, del 
Prn( Tmgc ~Hilia Lúpcz da fa V11ü.ersirfotl .Ie El S,1hador Los rfotns estnd.ist irns, comprenden h.aara 1961- 

La población <le El Salvador es grande en relación al reducido tenitorio 
que habita Además, su crecimiento natural es acelerado En 20 000 Kms cua- 
diados, que es la cifra oficial de la superficie del país, había según el censo 
de 1950, un total de 1855917 habitantes En 1961 esa población subió a 
2 Sl l 300 Es conveniente señalar que este país se separa de las características 
comunes a la mavoría de las repúblicas latinoamericanas, en el sentido de que 
todo su teuitorio está habitado; no existen selvas u otras condiciones geog1á- 
ficas semejantes que produzcan concentraciones demográficas exageradamente 
bajas aparte de aquellas relacionadas con la existencia de zonas rurales y 
centros urbanos 

a - Tendencias de crecimiento de la población total 

1.-Crecímícnto de 1a Población Total 

ASPECTOS DErvIOGRAFICOS 

Capítulo I 

DIAGNOSTlCO DE LA SITUACION 

Parte Primera 

Por: Hugo Leonel Pineda, 
Isaac Pérez Guevara, 
Daniel Ernesto Quiñónes, 
Rafael Angel Trigueros, 
Viriato Camacho y 
Jorge Atilio López, 

Situación a 1964 y Perspectiva- 

El Sistema Educativo 
en El Salvador 



DISTRIBlJCION PORCENTUAL DE LA POBLACION TOTAL 
I SEXO Y GRUPOS DE EDAD segun: 

1961 Y 1950 

1961 1950 
Grupos de Ambos Ambos 

edad sexos Hombres Mujeres sexos Hombres Mujeres 
TODAS LAS EDADES 1000 1000 1000 100.0 1000 1000 

;¡ O a 4 años 17 2 178 16 7 156 159 15 2 
5 a 9 años 15 3 156 149 13 5 138 13 2 

10 a 14 años 12 3 130 11 7 121 12 7 115 ~ 15 a 19 años 95 93 97 10 7 106 109 -~ 20 a 24 años 84 79 88 96 9.1 100 
1::1 25 a 29 años 70 66 74 76 72 79 ~ 30 a 34 años 61 62 62 61 60 61 
j 35 a 39 años 55 56 56 56 60 61 40 a 44 años 45 43 4.6 48 4.8 48 
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Cuadro 1 - 1 

b =-Composícíón de la Población 

i -Por edad y sexo 

Más de la mitad de la población total se encuentra en edades de O a 19 
años, lo que da idea de un cambio importante ocurrido en el lapso entre 
ambos censos En 1950, un 51 9% de la_población estaba entre dichas edades; 
en 1961 la proporción alcanzó al 54.3%, con un aumento de 24% en los 
once años Por otra parte, la población mayor de 50 años, que en 1950 repre- 
sentaba el 10 2%, apenas aumentó en 1961 hasta el 10 i.% Consecuente- 
mente, la modificación en la estructura de edades de un censo al otro se ha 
operado a favor de la población más joven, esto es la de O a 19 años, y en 
detrimento de aquélla que está entre 20 y 50 años 

La pequeñez del territorio y la existencia de una adecuada red de comu- 
nicaciones terrestres, han influido poderosamente para que El Salvador haya 
realizado tres censos de f.oblación en el presente siglo; uno en 1930, otro en 
1950 y el último en 196 , de éste, sólo se tienen resultados provisionales Las 
cifras que se dan en este informe referentes a la población, se han elaborado 
tomando como base únicamente los dos últimos censos, tanto porque hay 
mayores indicios de precisión en su levantamiento como por el hecho de 
pertenecer a un período más o menos cercano. 

Como ya se ha dicho, de 1950 a 1961 la población creció de 1855 917 
habitantes a 2 511 300 Es decir, que en diez afias y once meses comprendi- 
dos entre ambos relevamientos, la población creció con una tasa geométrica 
anual de 2 8% 

De mantenerse este rápido incremento, en un período de 25 años, dupli- 
cará la población existente, y habrá en 1986 más de cinco millones de ha- 
bitantes 
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e ~Las tasas de natalidad y mortalidad 
De acuerdo con las cifras compiladas por la Dilección Ccneial de Esta- 

dística v Censos, en la tasa ele natalidad salvadoreña se ha observado, en los 
últimos once años una pequeña tendencia a disminuir La tasa de mortalidad 
aparece, con la misma tendencia, pero en fauna más acentuada En conse- 
cuencia, queda afio con año un saldo cada \'CZ mayor de nacimientos sobre 
defunciones, que se traducen en un incremento de población equivalente al 

ii -P01 distribución geográfica 
El país se encuentra dividido en l4 deparlarncntos, que constituyen las 

divisiones administrativas Conviene observar que aquéllos en que se encuen- 
tran núcleos urbanos impoi tan tes, como e] Departamento de San Salvador 
(en el que está la capital de la República) y los Departamentos de Santa Ana 
y San Miguel ( en los que están las do, ciudades que signen en importancia), 
tienen poblaciones mayores que los demás Sintomático de una importante 
migiación interna son los cambios que han ocuuido en la distribución poi" 
departamento de 1111 censo a otro, especialmente en el Departamento de San 
Sah adoi, que incrementó en un 55 0% su población en el lapso inteicensal 
(Ve1 Cuadro I-2 cu pág 5) 

Los censos de 1950 y ]961 foe1011 realizados sobre la base de enumerar 
la población "ele facto", es decir, c.omprenclen a todas las pe1sonas que se 
encoutiaban en el territorio nacional el 1, de junio de 1950 y el 19 de mayo 
de J 961, respectivamente No está ele más mencionar que la población natural 
calculada por ]a Dilección General de Estadística y Censos mediante la apli- 
cación de la ecuación del crecimiento natural a las cifras de] Censo de 1950, 
eia superior a la que registró el Censo de 1961 Según algunos entendidos, 
ello se debe a la einigiacíón ilc~al hacia la hermana República de Honduras, 
otro lo explica por las deficiencias de lo, registros de defunciones y nacimien- 
tos Un análisis conjunto de las tendencias demográficas en lodo Centroamé- 
rica quizá puede aclarar esta situación, aunque existen poderosos indicios de 
gue la diferencia es imputable a inexactitud en los iegístios de nacimientos y 
defunciones 

El cambio de es true tura p01 edades, qne se ti aduce en un aumento de la 
población más joven, señala cambio, impoitantes en las tasas de natalidad y 
mortalidad durante el período comprendido entre ambos censos, lo que más 
adelante se tratará con mayor detalle l•~n cuanto a la distribución de la po· 
blación po1 sexos, no se 1egistran dentro del período intercensal cambios no- 
tables La población femenina ha sido gencrn1n1<'ntc superior a la masculina 
En 19~0 representó el 50 5% del total y en 1961 el SO 7% 

FUEN1E: Con hase en los Censes de Población 
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Según el censo de 1950, un 45 1 '/o ele la población total estaba compren- 
di<la entre las edades de 6 a 25' años, icpicsentado p01 836 84~ personas; de 
éstas 3714ZS en edad de 6 a l 1 años, (edad de recibir educación primaria) 
246 722 en edad de 13 a 18 años, y 309 999 en edad de 18 a 25 años Nótese 
que los dos últimos g1 upos íncluvcn el último año del grupo anterior; lo que 
facilita las compa1ac iones subsecuentes Las cifras anteriores clan una idea de 
la magnitud de la demanda pm educación en El Salvador, evidenciada en la 
enorme proporción po1 atender en lo, tres niveles Cada uno de los grupos 
etarios que se han enumerado iepiesentaban d 20 0%, e1 1:, 3% y e1 16 7% 
de la población total En 1961 la población ele 6 a 25 años no alcanzó sino al 
43 5% ele la población total, 1 educiéndose su importancia relativa en un l 6% 
desde 1950, no obstante, los grnpos de celad modificaron su paiticipación ie- 
lativa, aumentando el de 6 a l:; años a 21 9%, de la población y dismiuuvendo 
el de 13 a 18 a 12 3% y e] de 18 a 25 a 13 4% Estos porcentajes se refieren 
a la población total de la República Si a estas observaciones se ag1cga lo 
dicho en cuanto a la población de O a 19 años, en el sentido de que aumentó 
de lQ 50 a 1960, iesultaiía lógico inferir que es la población de O a 6 años la 
que está sufriendo un vertiginoso aumento, con la consiguiente enorme pre- 
sión sobre la escuela primaria en los próximos años; sin embargo, debe tomar- 
se en consideración qne las cifras del censo se están analizando sin el debido 
ajuste, pm mala declaración de edad Y pm defecto de cobertura Al respecto 

d -La población de 6 a 25 años 

I llENTE: Dirr:ccion General rle Estadi scicn y C.cm,M Anu.nin5 Ested ist iccx 

Tasas de 
mortalidad 

147 
151 
16 3 
14 7 
15 O 
142 
124 
140 
13 5 
119 
11 O 
10 5 

Núme10 de 
de/unciones 

27 ,154 
29030 
32423 
30280 
31810 
3115l 
28127 
32893 
32 831 
30038 
28 768 
28 471 

Tasas de 
mrlalidad 

48 5 
488 
487 
·179 
481 
tl,79 
47 O 
48 9 
47 3 
45 9 
46 5 
46 l 

Número de 
nacidos vivos 

90 557 
93 634, 
96 8{)2 
98474 
102 009 
105 0,10 
lQ(í 539 
114 929 
115154, 
115 622 
121403 
124 871 

4.ño ]950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

TASAS DE NATALU)AD Y MORTALIDAD 
(POR l.000 HABITANTES) 
1950 A 1961 

Cuadro l - ,, 

2.8% anual Toda vez que la población l~lculada pm medio d~l oe~imiento 
natural resulta muv por encima de la registrada durante el penado intercen- 
sal, deben hacerse reservas en cuanto a la bondad de las tasas encontradas, 
puesto que están calculadas con relación a una población estimada, c1ue en el 

último censo, de ser confiable, ha demosbado no ajustarse a la verdadera 
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En el período comprendido entre los censos ele 1950 y 1961, la población 
económicamente activa creció en términos absolutos desde 653 409 personas 
hasta 806 590, lo que representa una tasa anual promedio de 1 9%, incremento 
que es menor en un O 9% al de la población total en el mismo lapso Este 
mismo hecho, enfocado desde otro angulo, demuestra que la población eco- 
nómicamente activa, que en 1950 era de 35 2% de la población total, en 1961 
representó únicamente el 32 1 % de dicha población, lo cual es un efecto del 
fuerte aumento de la población 

a =Ciecimiento de la población económicamente activa 

2.-Población Económicamente Activa 

Cuadro 1 - 4 

POBLACION TOTAL DE 6 A 25 Aril'OS 
' GRUPOS DE EDAD Y SEXO segun: 

1950, 1955, 1960 Y 1961 

Grupos de edad 

Sexo y ario 6 a 25 años 6 a 13 años 13 a 18 años 18 a 25 años 

AMBOS SEXOS 

1950 836 4113 371425 246722 309999 
1955 941 740 442848 272137 321858 
1960 1062 530 527 467 300050 334 788 
1961 1091 729 549120 308 945 337 495 

HOMBRES 

1950 414 907 189 590 123 633 148137 
1955 467 204 226548 135183 152923 
1960 527104 270314 148 569 158163 
1961 540073 279890 151427 159 277 

MUJERES 

1950 421936 181835 123 089 161862 
1955 474536 216300 136 954 168.935 1960 535426 257153 151431 176625 
1961 551 65íi 269 230 157 518 178 218 

es digno de observarse que todos los años el sexo femenino supera en mag- 
nitud al masculino en los grupos ele 13 a 18 y de 18 a 25, lo que es natural 
si se observa la relación anterior en la población total; no obstante! en .el gru- 
po de 6 a 13 años la tendencia se invierte completamente; predomina siempre 
el sexo masculino sobre el femenino, lo cual puede deberse a errónea declara- 
ción de edad o a subenumeración en el censo 
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• Los detoa de 1950 fueron ajuetndoe de acuerde a la Ch<'iiir.,1ci(0111 de (.QT.-\ de 1960 

•• Corrcitpmule a PE·\ de 12 niioe y m á! 

1'UEN1E: Con base eu los Ecneos de. Pohlnd1ln 

l 9 6 l ..... 1 9 5 O* 

Grupos de educación Absolutos Porcentajes Absolutos Porcentajes 

TOTAL 806 590 1000 653 409 1000 

Profesionales 20350 25 11 764 18 
Empleados administrativos 28 910 36 18 743 29 
Vendedores 42 280 52 28 425 43 
Agricultores 483150 599 408 788 626 
Mineros 710 01 1143 02 
Conductores ll 750 15 7 551 12 
Artesanos l37 660 171 104 476 160 
Obreros }' trabajadores de ser- 
vicios personales 70350 87 57 210 87 
Otros trabajadores ll 430 1 4. 15 309 23 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (10 ~os Y 
MAS), INCLUYENDO PORCENTAJES 
GRUPOS DE OCUPACION 
1961 Y 1950 

según: 

Cuadro l - :; 

b -Distribución de la población económicamente activa 

i -Pm grupos de ocupación 

La estructura de fa población eco11ómicamentc activa ha sufrido cambios 
de consideración en el período señalado anteriormente En lo que respecta a 
los grupos de ocupación, lo más significativo es la disminución en la impor- 
tancia relativa a los agricultores y el notable incremento de los vendedores, 
los artesanos, los obreros y los profesionales 

l!SOO 

!000 

,ooo 

J LLARE.' '"ºº'r-"~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~---, 

GrÓfico 1-1,- EL SALVADOR: POBLACION TOTAL Y POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA; 
1950- 1972 

ESCALA AR\TMETICA 
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iii =Por categoria de ocupación 

En cuanto a la categoría de ocupación, la información disponible revela 
en términos absolutos que las únicas categorías que mostraron un incremento 
fueron las de los asalariados y los trabajadores por cuenta propia, Pero al obser- 
var las cifras relativas, se encuentra que la única que aumentó su participa- 
ción fue de la de los asalariados Ello podría ser un reflejo del cambio en la es- 

La estructura salvadoreña entre 1950 yarece indicar un incremento de la 
productividad media, al mejorar su rosicion dentro del nivel entre ,wo y 600 
dólares, acercándose el último año a límite superior de ingreso 

1961 1950 
Rama de actividad Absolutos Porcentajes Absolutos Porcentajes 

TOTAL 806590 1000 653 409 1000 

Agricultura 490039 608 426807 653 
Minería 757 01 1 764 03 
Industria manufacturera 102182 12 7 76972 ll 8 
Construcción 34155 42 19276 29 
Electricidad 1636 02 l 045 02 
Comercio 50884 63 37048 56 
Transportes 16911 21 10.258 16 
Servicios no 026 13 6 80239 123 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (10 ~os Y 
MAS), INCLUYENDO PORCENTAJES 
RAMA DE ACTIVIDAD 
1961 Y 1950 

según: 

Cuadro I - 6 

La población económicamente activa en 1950, reflejaba una mayor can- 
tidad de personas dedicadas a las labores agropecuarias (65 3% ), siguiendo en 
importancia los servicios (12. 3% ), la industria manufacturera (11 8% ), el co- 
mercio (5 7% ), la construcción (2 9% ), el transporte (1 6% ), la minería 
(O 3%) y la electricidad (O 1 % ) En 1961 la estructura por sectores económicos 
cambia en forma apreciable, se observa un descenso en la participación de la 
población económicamente activa en la Ag1icultura, que ya para entonces sólo 
alcanza el 60 8% En cambio se destaca un aumento sustancial en la industria, 
cuya participación sube a 12 7%, no obstante lo cual siempre es inferior a la 
población en el sector de servicios, que representa un (13 6%) Siguen en 01- 
den descendente: comercio (6 3% ), construcción (4 2% ), transporte (2 1 % ), 
electricidad (O 2%) y minería (O 1 % ) 

ii -Por sectores económicos 

Los cambios señalados se han hecho en términos de COTA de 1961, lo 
cual hace más comparables los resultados obtenidos Para el censo de 1950 el 
grupo "desconocido" se repartió proporcionalmente entre los demás grupos 
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l Dilos Censales 

Patronos 
Asalariados 
Trabajadoz ee poi cuenta pz opie 
Trabajadores familiares no remunerados 
Otros 

TOTAL 
1961 1950 

806 590 653 409 

15100 18 299 
540 080 362826 
175 080 167 694, 
64.090 84529 
12 240 20061 

Cutegoria de ocupación 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
(10 ANOS Y MAS) 
CATECORIA DE OCUPACION 1 
1961 Y 1950 

según: 

Cuadro I - 7 

Si se observa en ambos censos la distribución de la población económica- 
mente activa de El Salvador \)Or grupos de celad (Cuadro 1-8), se descubre 
que en 1950 el g1upo etario mas importante fue el de 25 a 34 años, siguiendo 
en importancia el de 3 5 a 44 años, el de 15 a 19 años y el de 20 a 24, en 
orden descendente En 1961 el de 25 a 34 años sigue siendo el más nume- 
roso; y el de 35 a 44 conserva su impoitancia relativa como segundo Crece 
la participación del g1 upo ele 20 a 24 que en el último censo aventaja al de 
15 a 19 afias, lo que produce un aumento en la edad promedio de las personas 
de la población económicamente activa También se observa un cambio mo- 
dciado de una fecha a otra, en lo que se refiere a los sexos En 1950 el sexo 
femenino participaba en un 16 6% con relación al total de dicha población; 
en 1961, aumenta su participación a un 18 2% Este cambio implica que la 
mujer está tomando una actitud distinta, participando en mayor grado dentro 
de la pobbción económicamente activa, ra que mientras el total creció a una 
tasa geométiica del 1 9% entre los dos censos, el número de mujeres aumentó 
en un 2 8% 

iv - Por edad v sexo 

tructura ocupacional del país, operado entre ambos censos; pero por abo lado 
podría ser resultado de una deficiencia en la enumeración del censo, debido a 
confusión del término "asalariados" con el de "trabajadores familiares no iernu- 
nerados" y el de "tiabajadores p01 cuenta propia" con el ele "patronos" Podría 
explicarse también pm declaración incompleta o alterada del informante por 
temores basados principalmente en razones impositivas, que les haya hecho de- 
clarar que son asalariados, en detrimento de otras categorías ocupacionales de 
mayores ingresos económicos (Ve1 Cuadro 1-7 en pág 9) 
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Dentro del sistema educativo salvadoreño, existen establecimientos ofi- 
ciales sostenidos y conuolados poi el Estado y establecimientos particulares, 
en todos los cuales la docencia está reglamentada y supervisada por el Estado, 
según mandato de la Constitución Política 

En la Educación: Primaria existen, además, escuelas municipales finan- 
ciadas por los municipios, y escuelas semi-oficiales, a cuyo sostenimiento con- 
tribuyen el municipio y el Estado o éste y los particulares Las escuelas de 
párvulos, kindeigaifens o jardines de infamia ofrecen preparación sensornotora 
previa a la enseñanza primaria; pero no es obligatorio realizarla La educación 
primaria propiamente dicha sí es obligatoria para todos los habitantes, de 
acuerdo con la Constitución Política de la República, es además, gratuita en 
los establecimientos de enseñanza oficial 

En el segundo nivel, esto es la Educación Media, hay institutos o p1ante- 
les nacionales (Oficiales) y también lic.e,os, institutos, academias y colegios par- 
ticulares; pero, igual que en la educación pnmana, los programas mínimos de 
estudio se dictan y controlan por el Estado a través del Ministerio de Cultura 

1.-0hservaciones Generales sobre el Sistema Educativo 

ESTRUCTURA DEL SISTEIVIA EDUCATIVO 

Capítulo II 

Cuadro I - 8 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
(10 AffOS Y MAS) 

según SEXO Y GRUPOS DE EDAD 
1961 Y 1950 

19 6 l 1950 

Ambos Ambos 
Crupos de edad sexos Hombres Mujeres sexos Hombres Muieres 

TOTAL 806 590 660180 146 410 653 409 544862 108547 

De 10 a 14 años 55080 46 940 8140 52564 44085 8479 
15 a 19 años 115 190 90230 24960 107 378 86339 21.039 
20 a 24 años 118930 92420 26 510 99 585 80111 19474 
25 a 34 años 188 930 152 200 36 730 140 903 118 017 22.886 
35 a 44 años 142 150 118 350 23800 113 998 96246 17.752 
45 a 54 años 94180 80140 14040 74284 63631 10 653 
55 a 64 años 58 760 50960 7800 39602 34506 5.096 
65 a 74 años 23 580 20420 3160 17 329 15 286 2043 
75 y más años 9450 8200 1250 7 235 6216 l 019 
Desconocida 340 320 20 531 425 106 



No existe una edad obligatoiia para iniciar los estudios de primaria, ~e1 o 
se cumple con una di~posició_n <lel Ministerio de C~ltma q~e 01_<lena matncu- 
laz en primer grndo solo a mños que tengan de se_is y medio anos de edad o 
más; excepcionalmente se aceptan en edades inferiores en meses 

La Educación Media no es legalmente obligatoria Comprende dos fases 
La primera está constituida p01 el Plan Básico, ciclo de tres años que provee 
cultura gencr~l o c~1señanza técnica y voca:ional elemental~ (instrucción a~te- 
sanal industria agrícola, comercial) inmediatamente después de la educación 
piirn;1ia La segunda fase de la Educación Media exige como requisito haber 
aprobado el Plan Básic,o_y cons_ta de las sigui:ntes ramas: Bachiller~~º en Ci~n- 
cias Letras y Matemáticas (ciclo de dos anos) que da prepa1ac1on de tipo 
gen~1al, necesaria para el ingreso a cualquier facultad universitaria, Bachille- 
rato Industrial y Bachillerato en Artes, establecidos ambos a principios <le 
1962 El primero prepara a los estudiantes pma trabajar en la industria a nivel 
medio entre el obrero calificado ~' e] ingenie10, o pma ingicsai a la Facultad 
de Ingeniería Industrial y probablemente cu la de Ingeniería Civil. El Ba- 
ehilletato en Artes ofrece un plan de cultura general y además una especiali- 
dad en un ramo artístico, no se tiene certeza de que pueda dar acceso a1 
estudios superiores, pese a que su cuiriculum es muy semejante al del Bachille- 
rato en Ciencias y Letras La segunda fase ele la Educación Media ofrece, 
además, carretas cortas de tipo técnico y vocacional en Contaduría, Secretaria- 
do Comercial, Enseñanza Normal Urbana y Rural, Eníermeria y forma tam- 
bién Perites Agrónomos e Industriales, Obreros Calificados v personal de 
r-.füicia 

Desde 1953 existe en el país el Plan Básico <le Orientación Educativa y 
Vocacional Su personal docente ha sido preparado en cursos de vacaciones 
y el trabajo es supervisado p01 la Dirección Ceneial de Educación Media 

El año lectivo comienza para el 19 y 29 nivel en los piimeios días del 
mes de febrero y se cíena alrededor del 26 de octubre En ambos, cuando la 
educación es impartida pm el Estado, es giatuita 

Los estudios de tercer ni, el se realizan en la Universidad de El Salvador, 
corporación de Derecho Público, autónoma en los aspectos docente adrninis- 
nativo y económico, lo último con limitaciones, ya que su presupu(,to puede 
ser reducido por el Gobierno y por ende está sujeto a variaciones No existen 
otras universidades 

También en el tercer nivel posee el país una Escuela N ounal Superior, 
en donde se p1~pa1~ a los maestros de Educación 1\Icclia Esta institución de- 
pende del Ministerio de Cultura v sus alumnos son maestros normalistas ui- 
banos, bachilleres o contadores con experiencia no menor de hes años en la 
enseñanza primaria Existe también una Escuela de Servicio Social y una 
Escuela Nacional de Agricultura 

En .ninguno de los niveles hav orientación vocacional, si bien en algunos 
establecimientos se proct~\ª suplirla c~n exámenes de admisión, que al menos 
peurute hacer una selección de los mas aptos para los estudios 

A nivel universitario existe oportunidades de especialización variada 
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La matricula total de educación primaria se elevó a más del doble entre 
1950 y 1961 En el primer año cítado alcanzaba a 145 226 y en 1961 fue de 
318 390 alumnos; creció a una tasa geométrica anual del 7 4% 

Aparentemente, el rápido crecimiento de esa matrícula no ha sido sufi- 
cientemente para absorber el incremento experimentado por la población de 
6 a 13 años d.urante el _pe1íod_o, at.~nque sí ha disminuido el grupo que venía 
quedándose sm educación primaria 

i -Crecimiento de la matrícula total 

1.-Matrícula Total 

ENSEi'iANZA PRIMARIA 

Capítulo III 

mediante la combinación de cursos de Facultad, Departamentos o Institutos, 
sino que el plan de la Universidad está integrado exclusivamente por carreras 
rígidas Se hace esfuerzos por establecer este tipo de estudios a partir de 1964.- 

El año lectivo universitario empieza en los primeros días de mayo Cuan- 
do las carreras S(! rigen poi años de estudio, éstos terminan en los últimos días 
de noviembre y a veces se extienden hasta diciembre o enero En aquellas 
carreras que se cursan en ciclos semestrales, el primero termina en octubre v 
el siguiente comienza algunos días después 

2.-Notas sobre el Diagrama de Bloques (Ve1 Ciáfico Il-1 en pág 15-16) 

La educación de Plan Básico y Bachillerato puede recibirse parcial o total- 
mente en liceos y colegios (particulares) y en institutos nacionales ( oficiales) 
Solamente el Plan Básico puede estudiarse en los llamados Planteles de Plan 
Básico, que funcionan en poblaciones de segunda importancia y son oficiales 
En la Escuela Nacional de Artes Gráficas, se recibe la educación de Plan Bá- 
sico y además una especialidad artística, durante tres años 

En el diagrama se observan las escuel~s industriales y el Instituto Técnico 
Industrial, planteles destinados a los estudios de Bachillerato Industrial. Nó- 
tese que los tres primeros años no tienen relación con los últimos tres; pero 
se incluyeron por el proyecto de cubrir en ellos el Plan Básico a partir de 
1963, además de la preparación como obrero calificado De realizarse lo an- 
terior, los egresados de estos tres primeros años tendrían acceso a los siguien- 
tes pa1a la obtención del Bachillerato Industrial y el Diploma de Períto 
Industrial 

En la Escuela Nacional de Artes Gráficas se incluyeron también el cuai to 
y quinto años para la obtención del Bachillerato en Artes, aunque, no se tiene 
aún certeza de sí permitirá futuro acceso a estudios de tercer nivel 
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ii.s-Ciecimiento de la matrícula por grados 

De los datos relativos a la matrícula de educación primaria p01 grados 
desde 1945 hasta 1961, se desprende a simple vista que todos los grados han 
aumentado su población de año en año; y comparando · únicamente los extie- 

Considerando que en 1950 la población en edad de escuela primaria fue 
de 371 425 personas y la matrícula respectiva de 145 226, se observa que dicha 
matrícula cubría apenas un poco más del 39 1 % ele dicha población. Pata 1961 
esta proporción había aumentado hasta un >8 0% Sin embmgo, un análisis 
ele este tipo es ralso si tomamos en consideración que los datos de la matrícula 
inicial usados incluyen a alumnos tanto del ~rupo de 6 a 13 años como de 
edad superior Por lo tanto, es preciso exammai las cifras de matrícula p01 
edades, y eliminar aquéllas superiores a 13 años Si se hace tal cosa, se observa 
que la maüfcula inicial de primaria nunca ha absozbído únicamente a alum- 
nos en edad ele primaria, smo una proporción descendente de edades supe- 
rieres, que comienza con 15 8% en l 945 y desciende a 12 1 % en 1961, pa- 
sando por 12 4% en 1960, este dato será utilizado posteriormente Eliminando 
a aquellos alumnos de más de 13 años que han sido atendidos poi la educación 
primaria, resulta que en 1945 tal nivel atendió a la tercera parle de la pobla- 
ción de 6 a 1 ~ años ( 3 3 3 o/o) y en 1960 atendió apenas la m itad de ella (49 9 % ) 
De aquí se infiere que aunque la cobertura del mencionado grupo por la 
educación primaria ha mejorado notablemente, hay todavía una enorme de- 
ficiencia 

Conviene insistir en la necesidad de que las obsci vaciones anteriores se 
tomen en su veidadeio valor, pues al hablar de matrícula total de primaria se 
ha hecho referencia a los alumnos que en cada uno de los años se matricularon 
en cualquiera de los seis grados de educación primaria, sin que en forma al- 
guna csosJ)01centajes de cobertura representan a los alumnos que han apro· 
hado su e ucación primaria 

GrÓficOlll-1.- EL SALVADOR; POBLACION EN EDAD DE ENSEÑANZA PRIMARIA (6 A 13 AÑOS) 
Y MATRICULA EN l.A ENSEÑANZA PRIMARIA'. 1950- 1972 
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Tal como se expresó en el capítulo 11, existe en El Salvador cuatro clases 
de establecimientos docentes de primaria, de acuerdo con la forma de su sos- 
tenimiento económico: oficiales, municipales, semi-oficiales y particulares. A 
continuación se analiza el crecimiento de la matrícula por grados en cada una 
de las clases apuntadas 

Los planteles oficiales son indiscutiblemente los que soportan la mayor 
parte de la carga de la educación primaria Siguen en impmtancia los particu- 
lares, los municipales y los semi-oficiales, en ese orden Un hecho notable es 
la enorme concentración de alumnos en los primeros grados en los planteles 
oficiales y municipales en comparación con los últimos grados de la enseñanza 
Tal cosa no es tan marcada en los planteles semi-oficiales y particulares; en 
estos últimos sobre todo, el número de alumnos es bastante similar en todos 
los grados Tal situación se origina en parte en el hecho de que en las zonas 
rurales, que son casi exclusivamente atendidas por planteles oficiales y en gra- 
do menor por municipales, existe gran número de escuelas que ofrecen sólo 
los primeros grados de la primaria Mientras tanto, en los núcleos urbanos, 
una gran mayoría de los planteles imparte toda la educación primaría Por 
esa razón, en esos núcleos establecen los planteles particulares, que en res- 
puesta a la demanda por tal servicio imparten la educación primaria completa 

De 1949 a 1958 la matrícula total en los planteles oficiales pasó de 127 014 
a 228 355 alumnos De este aumento, que representa casi el 75%, corresponde 

MATRICULA INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
OFICIALES, SEMI-OFICIALES, MUNICIPALES Y 
PARTICULARES DE ENSEl\J"ANZA PRIMARIA 

según: GRADOS A CURSAR 
1945, 1950, 1955, 1960, 1961 Y 1962 

Total de Grados a cursar 
Año alumnos }Q 211 3Q 4Q 511 6º 

1945 106024 60689 20290 10136 6 797 4712 3400 
1950 145 226 70228 30987 I8 547 11603 7923 5.938 
1955 230 156 94191 51933 31805 22 772 16 274 13181 
1960 300079 121693 67 984 42 258 28 822 21650 17672 
1961 318390 130908 68885 46023 31636 22446 18492 
1962 353622 140058 74171 52223 38308 27 334 21528 

Cuadro III - 1 

mos de la serie (1950 con 1961), se observa quq los porcentajes se incrementan 
a medida que se asciende en el grado Así, en el primer grado aumentó en 
86 4%; el segundo, en 122 3%; el tercero, en 148 1 %; el cuarto, en 172 7%; 
el quinto, en 183 3%; y el sexto, en 211 4% El hecho apuntado parece seña- 
lar un mejoramiento cuantitativo de la educación primaria, que podría elevar 
el promedio de escolaridad de primaria recibido por la población Más adelan- 
te se profundizará en este sentido 
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La eficiencia con que un sistema educativo cumple sus objetivos puede 
enfocarse desde varios puntos de vista Para el propósito del presente trabajo, 
interesa principalmente el que se concentra en la determinación cuantitativa 
de las relaciones entre la matrícula, promoción, deserción y nivel de escolari- 
dad que se ha logrado y la población en edad de recibir la enseñanza primaria 
De la cuantificación de esas felacioi~es se obtiene un indicador que muestra 
el giaclo en que el sistema esta capacitado para atender su tarea 

Un análisis semejante sólo puede hacerse contando con datos estadísticos 
ele un período considerable, que permita observar Jo que está sucediendo den- 
tro del sistema considerado Afortunadamente, para el caso de El Salvador se 
cuenta con dicha información, lo cual l;'ermite acometer la tarea de determinar 
la eficiencia con que trabaja la educación primaria. 

, Se ha estima?º que la pobla~ión en edad escolar de primaría, esto es, 
aquella entre los siete y los trece anos, fue en 1960 de 527.467 niños: 270 314 
del sexo masculino y 257 15 3 del femenino 

Síntoma de profunda deficiencia en la enseñanza primaria es el hecho 

2 -Eficiencia del Sistema Educativo 

iii -La población estudiantil por edad y sexo 

Con respecto a la distribución de la matricula de educación primaria pa- 
ra cada uno de los años desde 1957 hasta 1961, por edades simples y por sexo, 
se observa 9ue en cuanto a la relación de sexo y edad, los cambios no son de 
consideracion, sí puede observarse en primer lugar, que en las pirámides de 
la matrícula, las edades de siete, ocho, nueve y diez años tomadas individual· 
mente son en ambos años muy semejantes entre ellas, esto es, tienen casi la 
misma magnitud; en segundo lugar, que a partir de los diez años se reduce en 
forma aprec.iahle la importancia de cada una de las tres edades siguientes (on- 
ce, doce y trece años), y en tercer lugar, que porcentualmente los alumnos de 
más de 13 años, atendidos por la escuela primaria, no han sufrido merma o 
aumento relativo en los años extremos del período analizado 

al primer grado un incremento de 40 4%; al segundo, 78 8%; al tercero, 
134.5 %; al cuarto, 160_ 6%; al quinto, 19? 0%; y al sext~, 247 3% Obsérvese 
que a medida que asciende el giado se mcrementa el ntrno 

En los planteles particulares, que son los que siguen en importancia en 
cuanto a la cantidad de alumnos, no se observa un crecimiento tan espectacu- 
lar como en los. planteles oficiales, pues el total sólo ha aumentado en 36 9%, 
de 1949 a 1958 Como se advierte, es la educación oficial la que soporta la 
carga principal y marca la pauta de los cambios que en primaria han ocurrido 
hasta la fecha Además, la educación impartida en los planteles particulares 
alcanza apenas (con respecto a la matrícula total de 1958) a un 5 8% de la 
imparti.d~ en los p~an~elcs. oficiales Las otra.s dos categorías, municipales y 
serni-of1c1ales, son indiscutiblemente menos importantes 
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Dicho índice es bastante bajo, puesto que indica que de cada cíen alum- 
nos promovidos del primer grado, sólo 17 completan la enseñanza primaria 

3.-Escolaridad que Produce el Sistema 

Es conveniente determinar el nivel de escolaridad con que los alumnos 
a~andon~n 1a escuela. Par~ ello se puede presumir que si en un determinado 
ano e1 numero de promovidos en un grado era MO y en el afio siguiente había 

' ' 

572.269 
o sea 17 0% 

97.485 X 100 

Promovidos del Primer Grado 

Por promovidos del sexto grado se entiende la suma de los alumnos que 
aprobaron tal grado durante cada uno de los años del período considerado; 
en la misma forma, a los promovidos del primer grado 

Tenemos así que el índice de eficiencia es igual a 

Indice de Eficiencia = 
Promovidos del Sexto Grado x 100 

de que en todo, el período de 1950 a 1957, el porcentaje n3á~ elevado d~ plan- 
teles impartan únicamente hasta un tercer grado, como maxrrno Esta circuns- 
tancia es sin lugar a dudas una de las causas de la baja eficiencia del sistema, 
según se ha comprobado en las páginas anteriores En muchos casos la locali- 
zación geográfica impone límites infranqueables para qne los niños puedan 
cursar, quinto y sexto grado en un plante1 ubicado fuera de la comunidad de 
su residencia Lo más probable es que esos niños se queden con una educa- 
ción de sólo tercer grado; es la estructura del sistema escolar la que permite 
tal circunstancia 

Se puede argumentar que en las ciudades no sucede tal cosa; pero el 
procentaje más elevado de la población total del país, y naturalmente la de 
6 a 13 años, vive precisamente en las áreas rurales 

Por otra parte, corresponde a la enseñanza oficial poner remedio a esa 
deficiencia, tanto porque en la inmensa mayoría son planteles oficiales, como 
por el hecho de que los que siguen en importancia, los particulares, esa defi- 
ciencia no se da. 

Con base en los datos de la matrícula inicial total de primaria, se ha 
estimado los correspondientes a alumnos promovidos en la enseñanza primaria 
en los planteles oficiales, semi-oficiales, municipales y pai ticulares, de 1950 
a 1960 Para ello se presume que los alumnos matriculados en segundo año 
en 1951, por ejemplo, son los alumnos promovidos de primer grado en 1950 
y así sucesivamente para todos los grados, excepto para el sexto de cada año, 
para el cual se contó con los datos reales de promoción 

El índice de eficiencia se define como 
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Alumnos que abandonan el sistema con nivel de 
escolaridad que va desde tercero a quinto grado 

Analfabetos potenciales: Alumnos que salieron del sistema con primero o se- 
gundo grado aprobado y, constituyen un grnpo que 

Alfabetos deficientes: 

Un análisis de estos datos muestra que únicamente un 19 8% se retiró de 
la primaria con un nivel satisfactorio de enseñanza, es decir, con el sexto grado 
aprobado, el testo la abandonó con nivel inferiores Estos hechos se han clasi- 
ficado de acuerdo a los conceptos siguientes 

Alfabetos satisfactorios Alumnos que se retiran de la escuela con 69 grado 
aprobado 

Desertores 

Total de le1 2º 3er 4Q 5Q 6º 
Año alumnos grado grado grado grado grado Total grado 

TOTAL 426 785 ]57 243 78130 ,tG 641 24 257 36 007 342 278 84507 

Pon;entajcs 100 O 369 18 3 109 57 84 80 2 198 

1950 27 225 10625 5150 3037 1397 2110 22 319 4906 
1951 21598 8 679 3 525 2 203 618 l 797 16822 4776 
1952 31389 12 768 5 266 3 287 1459 2404 25184 6 205 
]953 39453 16 14,7 6 5íí5 3 874, l 677 3 818 32081 7 372 
1951 43 730 17 054 7 315 4504 1 795 S 338 36006 7724 
1955 42706 15 '187 7 796 4930 2 712 3938 34 863 7843 
1956 555,n 17 691 11203 7 579 4498 4029 45000 10541 
1957 47860 16 814- 9 331 4785 3 074, 2 329 36333 11527 
]958 59 592 20 017 11357 6066 3869 5 550 46 859 12 733 
)959 57 691 21961 10 622 6376 3158 4694 46811 10880 

PROYEC ro CSUCA, Recursos Humanos en Centrcemérlca 

NUMERO DE ALUMNOS DESERTORES DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ENSERANZA 
PRIMARIA, INCLUYENDO PORCENTAJES 
GRADOS CURSADOS 
1950 A 1959 

según: 

Cuadro III - 2 

Ml alumnos promovidos al grado inmediato superior, la diferencia entre Ml 
y I'vIO es el numero de alumnos que abandonaron el sistema con un nivel del 
primero de esos grados 

Efectuando el mismo cálculo para todo el período y todos los grados, se 
estima el número de pcisonas que abandonaron el sistema en los distintos 
niveles de escolaridad 
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En edad escolar fuera de la escuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351.804 

Promovidos en edad escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.663 175.663 

Por otra parte, en el Censo de 1961, al investigar el nivel educativo de 
la población de 6 y más afias, se encontró que el 51.8% no tenía ninguna 
instrucción, esto es, que era de analfabetos absolutos; si aplicarnos estas cifras 
a la población de 6 a 13 años {527.467), resulta que 273.386 serían analfabetos 
absolutos y estarían dentro de los 351.804 niños en edad escolar de primaria 
que están fuera de la escuela. El resto (78.418) tendrían diversos grados de 
escolaridad, que se puede estimar con los porcentajes respectivos. 

Así obtenemos: 

Población en edad escolar (6 a 13 años) 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527.467 
Promovidos en primaria 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.460 
Promovidos en edad mayor a la escolar . . . . ... . . . . . . 24.797 

En 1960 la población en edad escolar de primaria ascendió a 527.467 ni- 
ños, Fueron promovidos en los distintos grados 200.460 alumnos, entre los 
que se encuentran no sólo estudiantes en edad de 6 a 13 años, sino también 
de edades mayores. Si se recuerda que en 1960 la proporción de alumnos ma- 
yores de 13 años era de 12.37% en relación con la matrícula total, se puede 
utilizar el dato para estimar la cifra de alumnos promovidos fuera de edad es- 
colar. Dicha cifra resulta ser de 24.797, que restada a la promoción total nos 
deja 175.663 promovidos en edad escolar. En consecuencia, de la población 
en edad de 6 a 13 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527.467 
restamos aquellos alumnos promovidos en esa edad . . . . . . . . . . . . . 175.663 
y obtenemos el dato de los niños en edad escolar no concurrentes 
a fa escuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351.804 

Alfabetos satisfactorios . , . 
Alfabetos deficientes . 
Analfabetos potenciales . 

100.0 

19.8 
25.0 
55.2 

426.785 

84.507 
106.905 
235.373 

TOTAL . 

Porcentajes Absolutos Nivel 

Cuadro 111 - 3 

ESCOLARIDAD DE LOS EST ABLECIMIENfOS 
DE ENSE:RANZA PRIMARIA, INCLUYENDO 
PORCENTAJES 
NIVELES 
1950-1959 

según: 

con el tiempo puede convertirse en analfabetos to- 
tales por desuso. 
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Tenemos además que si fa población en edad escolar fue en 1960 de 
527.467 y la que se matriculó en ese afio de 262.938, la cobertura es igual 
a 49.8%. 

Los resultados acusan una importante falla de la enseñanza primaria, 
toda vez que, prácticamente más de la mitad de los alumnos torna por desuso 
al analfabetismo. Además, una cuarta parte de los alumnos no puede ingresar 
a los establecimientos de educación media, por no terminar sus estudios pri- 
marios; únicamente el 20% del total de alumnos logra aprobar los estudios de 
primaria completa. 

Evidentemente, son las fallas de la estructura las que producen un resul- 
tado tan desalentador. Ello resulta lógico al comprobar que en 1957 un 65% 
de todas las escuelas sólo impartía del J 9 a 3er. grados, fo que constituye un 
obstáculo real para la aprobación de la primaria completa. Aquéllos que qui- 
sieran terminarla tendrían que emigrar hacia los lugares en donde 1mbiera 
escuela completa, con las inevitables consecuencias de tipo económico, social, 
etc. Es más, considerando siete ciclos 1 completos de primaria, el último de 
los cuales concluye en 1960 y si se da como un hecho que los alumnos que 
ganan el grado se matriculan en el siguiente, se concluye que el principal de- 
fecto de la enseñanza primaria oficial consiste en que más de un 5'0% de los 
alumnos que se matriculan en primer grado, no deja su condición de analfa- 

34.781 
44.004 
96.878 

527.467 
273.386 
140.125 
63.648 
50.308 

19.8 
25.0 
55.2 

100.00 
51.8 
26.6 
12.1 
9.5 

Alfabetos satisfactorios . 
Alfabetos deficientes . 
Analfabetos potenciales . 
Población en edad escolar ( 1960) . 
Analfabetos absolutos . 
Analfabetos potenciales . 
Alfabetos deficientes . 
Alfabetos satisfactorios . 

15.527 
19.644 
43.247 

175.663 

19.8 
25.0 
55.2 

100.00 

Alfabetos satisfactorios . 
Alfabetos deficientes . 
Analfabetos potenciales . 

Promovidos en edad escolar ( 1960) . 

78.418 

Aplican~o los porccntats que se obtuvier?n antes y 
que indican la proporc10n de cada categoría que pro- 
duce el sistema, se tiene: 
Población en edad escolar fuera de la escuela, con 
diverso grados de escolaridad (1960) . . . . . . . . . . . . . . 100.00 

Población en edad escolar fuera de la escuela, con diversos grados 
de escolaridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.418 

Analfabetos absolutos (51.8%) en la población total en edad escolar 
86 (527.467) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273.3 

----- 



a) El número total de maestros de educación primaria creció desde 
4.686 en 1948 hasta 8.681 en 1960, a una tasa aritmética promedio de 7.1 % 
anual. Entre éstos se cuenta no sólo los maestros con grado a su cargo, sino 
también los llamados "maestros especiales" que imparten educación física, 
manualidades, música, etc. 

Conviene destacar, en cuanto a los maestros, que es considerablemente 
mayor el número de los que se encuentran en planteles urbanos que en los 
rurales; sin embargo, esto no debe ser motivo de conclusiones equívocas, pues- 
to que se clasifican como urbanos en núcleos como pueblos y villas, que pro- 
piamente deberían considerarse corno concentraciones rurales, tanto por la 
carencia de los servicios públicos que dan su fisonomía a los verdaderos centros 
urbanos, como por el hecho de constituir.el asiento de poblaciones dedicadas 
exclusivamente a 1a explotación agrícola. . · . 

i.-Crecimiento del número de maestros 

4.-Los Maestros 

betismo absoluto; sólo un porcentaje muy reducido (cercano al 10%) llega a 
ser de alfabetos satisfactonos. En los últimos siete ciclos completos de pri- 
maria, esta situación tiende a mantenerse estable, con un ligero mejoramiento 
en cuanto a la proporción de analfabetos absolutos, aunque dada la magnitud 
de Ia deficiencia, esa mejora no llega a ser notoria. 

La enseñanza primaria particular es más eficiente que la oficial en cuanto 
a la proporción de alfabetos satisfactorios que produce, aunque presenta una 
mayor proporción de alfabetos deficientes que ésta. 

La gran deserción que se produce en el tercer grado se debe, según la 
información estadística disponible, a que el 65% de las escuelas cubre el 
semiciclo de l 9 a 3er. grados. 

l Ciclo: periodo complete de !!Ci~ aiio11 de primaria, 

Primero . 
Segundo ••..•.•.......•..• 
Tercero , 
Cuarto , · .. ,. · 
Quinto . 
Sexto , 

1960 

200.460 

68.885 
46.023 
31.636 
22.446 
18.492 
12.978 

1955 

152.975 

53.016 
34.879 
24.490 
18.268 
14.479 
7.843 

1950 
87.271 

32.295 
20.354 
13.431 
9.399 
6.886 
4,,906 

Grado 

TOTAL 

NUMERO DE ALUMNOS PROMOVIDOS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ENSEJ'.\TANZA PRIMARIA 
GRADOS CURSADOS 
1950, 1955 Y 1960 

según: 

Cuadro III - 4 
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G,~r;colll·2·El SALVMJOR: CRECIMIENTO DE LA MATRICULA 
Y DEL NUMERO DE MAESTROS EN ll\ ENSEÑANZA 

PRIMARIA; 1950-1962. 
S[Mllr;l~flllM'.CA 

b) Con relación al número total de alumnos, el crecimiento de los maes- 
tros ha siclo mucho más rápido. En 1948, 4.686 de ellos atendían a 144.046 
,1lumnos; es decir, había un maestro por cada 30.7 alumnos. En cambio, en 
1960 el número de alumnos creció hasta 300.079 y el de maestros a 8.681, 
;mmcntando a 34.6 el número de alumnos atendidos, en promedio, por cada 
maestro. El anterior aumento en el número ele alumnos a cargo de un maestro 
apunta un desmejoramiento de la enseñanza, puesto que universalmente se 
considera que es tanto más efectivo el aprovechamiento de los alumnos cuanto 
menor es el número a cargo de cada maestro. 

e) Si se compara el número de maestros con el <le secciones, resulta c1uc 
estos últimos han tenido un crecimiento casi igual al de maestros. La tasa 
anual de incremento del número de secciones resulta ser de 7.2% en el pe- 
riodo 1950-1957, que en el mismo período es inferior a la del número de 
maestros (9.4% ). Esto índica que el número de secciones atendidas por maes- 
tro ha disminuido desde 1.12 hasta 1.04, entre 1950 v 1957; la cifra es muv 
pequeña para representar un cambio apreciable. · 

Maestros en Maestros en esta· 
Total de establecimientos urbanos blecimientos TU· Maestros 

Año maestros Diurnos Nocturnos rules diurnos especiales 

1948 4.686 2.792 185 1.391 318 
1950 4.840 3.272 169 1.399 
1953 6.097 3.972 2,14 1.540 341 
19'65 6.753 4.321 281 1.693 458 
1960 8.681 5.223 346 2.558 551, 

Cuadro III ~ 5 

NUMERO DE MAESTROS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
URBANOS Y RURALES, DIURNOS Y NOCTURNOS, DE 
ENSEl\lANZA PRIMARIA 
1948, 1950, 1953, 195 5 Y 1960 



j 
En es En esta- En esta- En esta 

Grupos de Total de tablecimien- blecimientos blecimientos blecimientos 
edad maestros tos oficiales semi oficiales particulares municipales 

~ cu TOTAL 8189 7.588 221 258 122 -~ 
~ 15 a 19 años 237 211 14 8 4 
(IS 20 a 24 años 1984 1843 54 54 33 

....,;¡ 25 a 29 años 2125 1994 50 55 26 

26 

NUMERO DE MAESTROS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
OFICIALES, SEMI-OFICIALES, PARTICULARES Y 
MUNICIPALES DE ENSE:!'JANZA PRIMARIA 

según: GRUPOS DE EDAD 

Cuadro III - 6 

iii =Preparación académica 

Hasta la fecha, la proporción de maestros con adecuada preparación aca- 
démica no ha sido muy elevada; aun sin examinar cifras es evidente que, como 
respuesta a la creciente demanda de escuelas y profesores, se ha habilitado 
a un enorme contingente de personas sin estudios pedagógicos y, en muchos 
casos, con bajo nivel de educación Se ha tratado de suplir esa deficiencia por 
medio de cursillos por correspondencia (cursos de capacitación) o bien cursi- 
llos de verano Supuesto el mejor éxito, tales cursillos nunca pueden suminis- 
trar totalmente la preparación que necesita un maestro y que, tradicionalmen- 
te, se imparte en escuelas normales · 

d) El número de escuelas, que en 1950 era de 1 811, estaba en la relación 
de una escuela por cada 2 6 maestros; en 1960 había 2 479 escuelas y la rela- 
ción era entonces de una escuela por cada 3 5 maestros 

ii -Composjción del magisterio por edad y sexo 
Ciacias a la encuesta que el Proyecto de Recursos Humanos en Centro- 

américa realizara en El Salvador, en colaboración con el Ministerio de Cultura, 
es posible conocer algunos aspectos relativos a las caracteristicas del profeso- 
rado de primaria en este país 

En lo que a sexo y edad se refiere, en 1962 el número de maestr~s. fue 
casi tres veces mayor que el de maestros, en todos los planteles; en los oficiales 
y particulares esta relación se mantiene igual, en tanto en los planteles semi 
oficiales es de casi 5 del sexo femenino por 1 del masculino; y en las escuelas 
municipales, de 9 a J 

La edad promedio de los maestros en todos los tipos de escuelas es de 
32 O años En los planteles oficiales el promedio de edad es de 31 8, en los 
semi-oficiales, de 33 2, en 1os municipales, de 32 6; y en los particulares es 
de 36 6 años El grupo modal en las distintas clases de planteles es el de 25 a 29 años y los tres principales incluyen, además del citado, el 4e 20 a 24 y 
30 a 34 o sean los inmediatos al modal (Ver Cuadro III-6 en pag 21) 



El escalafón que rige para el magisterio nacional de educación primaria 
establece tres clases: A, B, y C con cuatro categorias (de l" a 4") dentro de 
cada una de ellas Son maestros de clase A los que tienen título expedido pot 
escuelas normales, oficiales y privadas; inicialmente son clasificados en la 
cuarta categoría y pagados con un sueldo de q¡: 200 00 (US $ 80 00) mensuales; 
un año después su sueldo aumenta en (/f, 10 00 (US $ 4 00); pero permanecen 
en la misma categoría. Para pasar ele 4ª a 3ª categoría es necesario piestai 
cinco años de servicio, el mismo tiempo se requiere para alcanzar la 2~ cate- 
goría e igual para culminar en la F categoría Los sueldos ele 3\ 2ª, y ] <! ca- 
tegorías de la clase A son (ff, 225 00, (f, 240 00 y q¡;, 270 00 (US $ 90, $ 96 y 
5 108) respectivamente 

La clase B está integrada por los maestros que, con educación básica de 
escuela primaria, fueron formados en dos años de estudio en la, llamadas 
"Secciones Normales", ya desaparecidas Los sueldos de las cuatro categorías 
de la clase B, empezando por la última son: (jJ: 190 00, (/!: 210 00, (JI;, 225 00 y 
(Jt 240 00, respectivamente, cuvo equivalente en US ~ es de 76, 84, 90 y 96 

La clase C la forman lo, maestros que no han seguido estudios de ense- 
ñanza normal y que en consecuencia carecen de título, pet0 que están auto- 
rizados por el Ministerio de Cultura para impartir enseñanza; después de 
prestar servicios durante un tiempo que varía según su nivel de educación y 
previo un examen re<lagógico, se les incluye en el escalafón Los sueldos 
para esta clase, de 4· a F categoría, son de <íj: 160 00, ($ 64); IJf, 185 00, ($ 74), 
(1j: 200 00 ($ 80) y t¡¡: 210 00 ($ 84) 

Además, existen otros llamados de emergencia o provisionales, que no 
están incluidos en el escalafón y cuyo nivel educacional es muy variado Su 
sueldo es de alrededor de <!J: 145 00 o ~f. 150 00 mensuales 

De acuerdo con la encuesta realizada en 1962, se encontró que en la 
educación primaria salvadoreña, de un total de 8 ] 89 maestros, 47 5 % era de 
normalistas de la Clase A; un 18 7% de Clase B, un 8 0% de Clase C; y un 
21 8% de emergencia o provisionales 

Paradójicamente, de 1 908 directores de escuela, con o sin grado a su 
cargo, el mayor porcentaje se localiza entre los maestros no escalafonados 
o de emergencia, que constituyen un 41 %, en tanto que las clases "A", "B" 
y "C" solo alcanzan al 31 %, 17% y 11 %, respectivamente 

30 a 34 años 1573 1482 30 37 24 
35 a 39 años 787 729 20 2'! 10 
40 a 4-4 años 481 4<!.5 18 11 7 
45 a 49 años 407 'IBO 6 16 5 
50 a !i4 años 269 240 12 12 6 
55 a 59 años 167 131 10 20 3 
60 a 64 afios 93 79 4 8 2 
65 a 69 años 42 32 3 6 l 
70 a 74 años 18 lO 1 7 
7S y más 10 8 J l 

a) Clasificación del Magisterio 
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e) Planes de Mejoramiento 

Hasta 1a fecha no ha existido un planeamiento adecuado de la educación. 
Los esfuerzos en pro de ella han respondido más bien a la evidencia de fa1las 
y a la presión de las necesidades urgentes exteriorizadas por los sectores 
afectados i En la preparación del personal docente de primaria, concretamente, se 

~ han logrado. a~g_unas realizaciones po~ medio .del Proyecto principal N<> 1 de 
.~ UNESCO, ~nic~~do en 19~7~ a C!-1,Yª influencia se atnbuyen tan,to las mejoras 
;§ en la orgamzacion "del Ministerio de Cultura como la creación de algunas 
tg d~pendendas especializa~~s, cuya falta se h~~ía sentir, P.or ejemplo la. ,Oirec- 
i-i cion General de Educación Normal que vigila y coordina la formación del 

b) El nivel académico 

En términos generales, el nivel educacional del magisterio se enmarca 
entre límites muy amplios; desde los con títulos y grados universitarios hasta 
1os "sin estudio" 

Con título universitario s6lo se encontró el O 02 % del total de maestros 
en servicio Un 4 1 % del mismo posee título de Bachiller en Ciencias y 
Letras, en tanto que el 39 6% aprobó como mínimo el 3er Curso de Plan 
Básico Asimismo el 40 5% tiene la enseñanza primaria aprobada, como mí- 
nimo Existe sin embargo, un 3 3 % que carecen como "sin estudio", lo que 
en palle puede atiibuirse a mala respuesta, a la encuesta y en parte a la evi- 
dente. existencia de maestros sin preparación. 

De las cifras que resultaron al tabular 8 046 boletas de un total de 8 189, 
se ha separado la J?arte universitaria de la educación media y de la primaria, 
para no acumular indebidamente las cifras, puesto que aquéllos que aearecen 
con estudios universitarios no necesariamente debieron cursar su bachillerato, 
sino que en la gran mayoría se trata de maestros normalistas (con Plan Bá- 
sico y tres años de Normal) que ingresaron a la Facultad de Humanidades. 
(Cotéjese el diagrama de bloques para apreciar los diversos caminos que con- 
ducen a la Universidad) 

Si se relacionan las cifras de graduados universitarios, bachilleres y los 
que aprobaron el Plan Básico y la Primaria refiriéndolos exclusivamente al 
personal que tiene grado a cargo, se obtiene una indicación más precisa acer- 
ca del nivel pedagógico del personal en funciones Así se ve que ele todos los 
que tienen giado a su cargo, un 3 9% es de bachilleres, que aproximadamente 
la mitad (48 5%) aprobaron su tercer curso de P1an Básico por lo menos, y 
que 93 0% obtuvieron corno mínimo su certificado de sexto grado de Primaria 

En cuanto al nivel académico o sea el relativo a los estudios normales, 
vale lo expresado en párrafos anteriores con relación al escalafón magísteual, 

El mayor número de maestros con grado a su cargo resulta ser de la 
Clase "A" (54 0%) siguiéndole en importancia la Clase "B" (19 5% ), los 
no escalafonados (196'.fo), y en último lugar la clase "C" {69%) 
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El Ministerio de Educación también calculó, pata 1962, en 40 alumnos la 
capacidad máxima de cada aula; utilizando ese dato tenemos que en ese año 
habia cerca de 7 928 aulas en las 2 634 escuelas, o sea que los edificios conta- 
ban c.on un promedio de hes aulas cada uno 

El sistema de "emergencia", como se ha llamado al de jornada doble, 
se ha puesto en v1go1 especialmente en las zonas urbanas, debido a la presión 
demográfica y migratoria que ya se ha visto en este estudio 

. De 26H escuelas. c~islentes en 1962, se encontró que 116 trabajaban me- 
diante el sistema de jornada doble; de ellas 106 se encontraban en núcleos 
urbanos y el resto en las áreas rurales Resulta interesante observar que en la 
ciudad de San Salvador operaban 48 escuelas de jornada doble y 23 en el resto 
del Departamento, dando un total ele 71 escuelas de este tipo en el Departa- 
mento de San Salvador, lo cual representa el 61 2% del total existente en 
el país 

Resulta muy difícil estimar tanto el número de aulas disponibles para 
enseñanza primaria como el número de edificios en que se encuentran las 
ese uelas, debido a que muchas veces un solo edificio aloja dos planteles La 
encuesta que se realizó para conocer este importante problema no pudo sei 
tabulada a tiempo y aún no se dispone de tan interesantes datos Estimacio- 
nes del Ministerio de Instrucción para 1962 calcularon que la capacidad de 
todas las aulas de primaria era de 317143 alumnos en 2 634 escuelas, la ma- 
trícula ascendió a 35 '.3 622, c.on lo cual se ag1avó el problema del alojamiento, 
que en los años anteriores se había venido resolviendo con el establecimiento 
temporal de horario alterno, diurno, para dos secciones del mismo grado; ello, 
corno el Ministerio lo reconoce, no produce sino una baja cualitativa de la 
enseñanza 

t, -Los Edificios Escolares 

rnagistciio 1 a cuya gestión se debe la ieíoirna de los p1ogramas de Educación 
Normal 

Es útil señalar que se ha dado un encime paso al reformar para 1963 los 
progiamas de las escuelas normales rurales Anteriormente los .alumnos po- 
dían ingresar a esos planteles al aprobar su sexto grado de pnmana y cursaban 
cuatro años profesionales para obtener su título ele Maestro de Clase "A" 
Gradas a la ieforma, ahora es requisito indispensable parn el ingreso la ap10- 
bación del plan básico (3 años de Educación Medía), y los estudios piofesio- 
nales se realizan al igual que en las escuelas normales urbanas, durante 3 años 
Indudablemente ello conb ibuirá a mejorar la preparación del magisterio y ele 
la educación en general 

Los funcionarios encargados de la educación en el país se han percatado 
hace )'ª bastante tiempo, de la urgente necesidad de poner en marcha un 
plan integral para el mejoramiento de la educación, aunque se alega como 
[mpedimentos para realizarlo, la falta ele recursos económicos, la inopia de 
peisonal capacitado y la inadecuada legislación Sin tales elementos, no se 
gaiautizan el mantenimiento del plan, la estabilidad del personal técnico, etc 



"O Año) tipo Tí p o de enseñanza ee de gasto Total Primaria Media Normal Industraii '"Ó .... 

~ 
1956 

CI TOTAL 18.0311 14 832.2 1980.9 1118.8 99.2 
;:J 

J Salarios permanentes 160394 13,4726 18093 6762 81.3 
Servicios no personales 8808 6664 93.2 1143 6.9 

30 

ASIGNACIONES PRESUPUEST ALES 
según: TIPO DE ENSEÑANZA Y TIPO DE GASTO 

1956 Y 1960 

Cuadro 111 - 8 

El cálculo de los costos docentes de la educación primaria se hace difícil 
por falta de información de las asignaciones municipales y particulares, ade- 
más de que no ha sido posible obtener el desglose de la matrícula oficial y 
particular de los distintos niveles de enseñanza a cargo del Estado, para los 
años <le que se tienen los datos de presupuestos gubernamentales A fin de 
proneatar algunos tipos de gastos se ha contado con algunas cifras, en ciertos 
casos estimadas, para los años 1956 y 1960. 

RELACION DE LOS GASTOS DE EDUCACION CON LOS GASTOS 
TOTALES DEL GOBIERNO, (EN MILLONES DE COLONES), 

INCLUYENDO PORCENTAJES. 1957 A 1960 

1957 1958 1959 1960 

Concepto Abso Pareen· Abso· Pareen- Abso Pareen· Abso· Po1ce11- 
lutos tajes lutos tajes lutos tajes lutos tajes 

I Gastos totales 18044 1000 18038 1000 18009 1000 16973 100.0 
II Gastos en edu- 

cación 2406 13;3 2476 13 7 2593 144 27 92 164 
III Subvenciones y 

subsidios para 
educación 247 14 243 13 2 38 13 264 16 

¡; Uf.:N 1 E : Ju forme al CEDFS - l9ó2 

Cuadro III - 7 

6.-Costos Docentes 

Entre los años 1957 y 1959, el presupuesto general de la República se 
ha mantenido sin variacion:s; pero para el año 1960 se ope~ó un~ reducción 
del 5 8% con respecto al ano antenor Por otro lado, las asignaciones presu- 
puestales para c1 Ministerio de Educación han aumentado en términos ab- 
solntos, y por ende en términos relativos; en 1957 la parte del presupuesto 
total que se dedicaba a educación equivalía al 14 7% y luego aumentó esa 
relación al 18 0% en 1960 
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El presupuesto dedicado a la enseñanza primaria ha crecido desde 14 8 
millones de colones, en 1956, hasta 20 9 millones, en 1960, lo cual representa 
una lasa geométrica anual de 9 0% Como los presupuestos de educación 
l?~al han. crecido a tasa :ncnor, c_llo índica que es cada ~1ez mayor 1a propor- 
cion destinada a la ensenanza pnmaua, ya que en el pnmcr año comentado 
1ep1.~sentó el 66% }el p1espues_lo total de educación. y en 1960 ~sa partici- 
pa_crnn fue ~e 68 5 lo Ello no indica que la tendencia futura sera de crecí- 
1~11enlo continuo, pero es muy probable que esa parrícipación llegue a cstabi- 
lizaise, salvo que disminuya el impulso a este nivel de enseñanza, lo cual 
haría disminuir su particif)ac_ión, _pn1ien<l? considerarse como una posición 
poco -f~robabk, ya. que el o implicaría dejar una buena parte de niños sin 
posíbi ídades de asístn a la escuela, o trasladar sus costos a fa iniciativa priva- 

}< UENTE: Proyecte CSUCA Recursos Humanos en C l,. 

Primalia 
Media 
Normal 
Industrial 

1960 

76 62 
212 57 
62445 
67240 

1956 

68 70 
24644 
830 59 
76308 

Tipo de 
enseñanza 

COSTOS DOCENTES 
TIPO DE ENSE"N"ANZA 
1956 Y 1960 

según: 

Cuadro III - 9 

Para llegar al cálculo ele l?s costos cl~c~nlcs ~e han excluido las p~rtidas 
de equípo, propiec!acl, subve11c10ncJ y s~1b?dws. as1 r.omo Ias sumas destinadas 
a Bibliotecas Nacionales, Parque Zoológico, 11useo Nacional y Bellas Artes, 
~a que a pesar de que rep1esc1'.tan costos de la educación, H? pueden conside- 
rarse corno directamente destinados a la docencia Otros tipos de gastos, no 
específicamente destinados a un nivel de enseñanza, se han prorrateado con 
base en la matrícula oficial de cada uno de los niveles educacionales En cuanto 
a la enseñanza piimaria, se ha considerado qne los gastos correspondientes a 
programas de alfabelización pertenecen a ese nivel, aún cuando en los costos 
que más adelante se indican no se ha considerado la matrícula de las escuelas 
de alfabctinción 

Materiales, Art y Rep 8381 4311 704 325 6 110 

Otros servicios pcrs 272 8 262 1 80 27 110 

]960 

TOTAL 24 7200 209460 2542 6 10828 148 6 

Salarios permanentes 22 720 3 19544,5 2 3420 7199 1139 
Servicios no pei sonalcs 1070 1 8219 1201 1231 50 
J\Iateriales, Art Rep 855 5 519 7 674 238 7 297 

Otros set vicios pers 74 l 599 131 11 

p u cnte : Ioofrmc del Cl.DES - 1962 y Proyecto CSUCA Recursos Humanes en C. A 
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(:) Informe a la 'Lcrccrn llcun;,;Jl del Consejo l:ultur,l y Fducutivo de la ODECA, acerca de la aplíención del 
Cmncmio Centroemcrtcano sabre Untñcaclóu lJásioo de- la Educactúu Mhiisterio de Educnní án, S.a.n Salva 
dor 8 de Ago3lo de 196! 

(3) Op Cit 

Para esta cruzada de alfabetización se han creado "trece tipos de alfabetí 
zadoies 1) remunerados, 2) voluntarios, y 3) <le sei vicio social (estudiantes de 
educación media y normal)", para lo cual "están contribuvendo la empresa 
privada, Ia sociedad en general y algunos organismos internacionales" (3) 

Analizando las cifras presentadas en los anuarios estadísticos publicados 
por la Dirección Ceneial de Estadística y Censos, se encuentra que los centros 

( ~ntrns ... /í<!bctizudores Mntriiid,-. itlicial 

1 u!al de l.12 c~ntro~ En centros ,j lumnos par 
lño Total Urb anos Rurales alumnos urbanos rurales Hambres J,foje.re.s centro 

1952 418 190 228 15 716 7 625 8091 10 764 4952 376 
]953 401 209 19?. 17 935* 6 388 11547 11215 6 720 447 
1954 402 221 181 28 310 1.3217 15 09'l 20 548 7 762 704 
1955 411 231 180 26 661 15 779 10 882 18 474, 8187 649 
1956 430 24.4 1% 23415 13837 9 578 16 775 6640 541 
1957 580 267 3l'l 27 593 12 828 14 765 21357 6236 4,76 
1958 540 248 292 16 24,1 6105 10 136 12 618 3 623 301 
1959 608 252 356 17 366 5 434 11932 (n d) (n d) 286 
1960 393 138 255 l61H5 6162 10 3l3 (n d) (n d) 419 
(e C orrcspondencia n matricula final 
( r,.d ) ::::::. No dieponib lc 
fUENfF.: Anuario Estad ist ico 

NUMERO DE CENTROS ALFABET1ZADORES URBANOS 
Y RURALES Y SU lWATRICULA INICIAL: 1952 A 1960 

Cuadro 1II - 10 

da En cualquiera de los dos ~asas, la situación aclu.al. se agrava!ía, ya que apro- 
ximadamente unos 200 000 niños se quedan sm recibir la ensenanza elemental 

Con las cifras de matrícula y de asignaciones a la enseñanza primaria, 
se ha llegado a determinar qne el costo pol estudiante ha variado de (//', 68 70, 
en 1956, (jf, 76 62 en el año 1960, variación que corresponde a una tasa geo- 
métrica anual del 3 l % 
Programas de Alfabetización de Adultos 

En vista del alto analfabetismo en El Salvador, (57 7% de la población 
total de 10 años y más en 1950, habiendo der.iet ído a 52 0% de la misma po- 
blación, en 1961, con una correspondencia de 28 4% en las zonas urbanas y 
681 % de la población nnal de 10 años y más), se han implantado desde 
hace algunos años, al tenor de lo que dispone la Constitución Política en su 
artículo 199, programas de alfabetización de adultos, "a cargo del Departa- 
rncnto de Educación Fundamental del l\1inistelio de Educación, al que 
se le han encomendado l uauo tareas básicas a) la Cruzada Nacional de Al- 
ínhetización, b) la educación ele la comunidad. e) producción de materiales 
v el) promoción económica y social" (2) 
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nabajan en dos (idos (pr?bablcrn,ente de ~m .aííu), .b mayoría en ~scuclas oíi- 
ciales: otros cenb os tiabaian en cm celes publicas, sindicatos y entidades obre- 
ias, c;sas particulares y unos porns en convenios El centro es manejado poi un 
solo maestro 

El numero de centres ha siclo muy variable entre los años 1952 y 1960, 
Lomcn7:uon 418, en el piimcio ele los años mencionados, hasta llegar a su 
c ih a máxima en 1959 con 608 centros, pma decaer drásticamente al año si- 
vuicnte a 393 La única explicación lógica paia esta disminución surge de los 
picsupucstos del gobi.erno central clc5lina.dos a. esos fines Las asignaciones 
dedicadas a la docencia no crecieion al nusmo ritmo que los centros en fun- 
cionamiento; es más, puede dcciise que el aumento presupuestal es ínfimo y 
que en los últimos años las asignaciones se mantuvieron casi constantes P10- 
hablernente pa1a aumentar la eí ir icncia ele los centros se pensara en ieducn 
su número en 1960 Debe considerarse. además, que el presupuesto docente 
promedio entis lo, años de 19S2 v 1960, q\1e e.lf de. 281 mil. colones, cleb~a 
destinarse no solo a los programas de alfabetización, sino tarn bien a las demás 
labores encomendadas al Depai lamento de Educación Fundamental, las cua- 
les fueron enunciadas con anterioridad La distribución poi zonas muestra que 
en los años 195 '3 a 19 56, el número ele centros urbanos av en tajaba a los rurales; 
peio a paitii de 1957 la situación se invierte hasta llega. e así a la pioporción 
ele dos centros nnalcs pm cada centro urbano Ello seguramente como conse- 
cuencia de la mavoi cantidad ele analrabeí ismo en las áreas 1 males 

La inau i; ula llegó a su cifra máxima en 1 q S4, siendo apioximadamente 
de 28 10U alumnos, parn decaer luego en Iouna paulatina, hasta situarse en 
los último, años en ahedcdoi ele 16 SOO alumnos En casi todos los años la 
matrícula rural ha siclo superior a la rubana, puede decirse que, en promedio, 
la matricula rural ha representado el 5 3 9'/,, ele la matricula total, como con- 
sec ucnr iél del marm inte1és ele las personas de esa, áieas po1 superar su con- 
dición (le analfabetas Aún cuando no existen cifras disponibles para los dos 
últimos años, se obsei va, que la proporc ión ele hombres es superior a la ele 
mujeres en piornerlio, un 71 7:;. del sexo masculino 

Cornpaiando las cifras ele mat1íc ula con la del número de ccnt10s, se 
enr ncuí ia que en 1952 la relación de alunmos por centro (o pm maestro) era 
de 5,7 6 Dos años después esa relación había aumentado a 70 4 No se tuvo 
información disponible para saber si la operación de dos ciclos se llevó a 
talio en todos los años estudiados, pclü sí que en los afias en que la relación 
es alta, las cstadístic as muestran en forma separada los datos de cada uno 
ele los ciclos En toda forma, puede c onsidcraisc que la labor es excesiva para 
un solo muestro, con la, consecuencias lógicas sobre la calidad de la cuse- 
ñanza .En Ios años siguientes la relación se reduce hasta llegm a alrededor de 
iÜ alumnos pm < entro, pa1a aumentar en el último año a 41 9, como efecto 
de la iedur r ión ele la cantidad de centros en operar ión. 

Enue 10s años 19S2 v 1960, los centros han logrado alfabetizar a ccicn 
ele l 02 mil pe1 sonas, lo que da un promedio anual de 24 3 personas pm cada 
centro La eficiencia ele esos centros e n el periodo indica que las personas al- 
Iahctizadas icpicsentan aproximadamente el 5'.s 5% de la matrícula tota1, 
siendo un poco más alta la eiicicnr.ia en las zonas rurales que en las urbanas 
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En cambi_o7 si las pe1so,nas que asisten a los programas alíabetizadores son 
relativamente ¡avenes, podrían encauzarse luego hacia programas de enseñanza 

Personas aliobetizadas Porcentaje de alfabetizados en 
relación a la matrícula 

En En Alfabeti- En En 
centros centros zadas por centros centros 

Año Total urbanos rurales centro Total urbanos rurales 

1952 10 521 4286 6235 25 2 669 562 771 
1953 10 529 4546 5 983 262 58 7 712 518 
1954 12852 6939 5913 320 45 4 525 39 2 
1955 12 872 7178 5 694 313 48 3 455 52 3 
1956 12 353 6610 5 743 28 7 52 8 478 600 
1957 16 325 7 342 8983 28,1 592 572 608 
1958 8 735 3 361 5 374 16 2 538 551 530 
1959 9714 2926 6788 160 559 538 569 
1960 7626 2742 4884 194 463 445 474 
FUENfE: Anuatfos- Estti.dísticos ) Pro) coto CS UC,\ Recursos: Humanos en C A 

NUMERO DE PERSONAS ALFABETIZADAS Y SU PORCENTAJE 
EN RELACIONA LA MATRICULA EN CENTROS URBANOS Y 
RURALES 
1952 A 1960 

Cuadro III - 11 

Es lamentable que no se haya podido contar con cifras sobre la distribución 
por edades de las personas alfabetizadas, ya que ello indicaría si el esfuerzo 
que está realizando el gobierno producirá resultados valiosos o si por el con- 
trario el programa es una pérdida de tiempo y esfuerzo Para e1 caso conviene 
recordar que en ]os últimos años alrededor <le 50 000 niños abandonaron la 
escuela antes de cursar el segundo grado, lo cual significa que se deja sin edu- 
cación suficiente a una cantidad de niños tres veces mavor que el número 
de adultos matriculados en los programas de alfabetización Así se trata de 
resolver una deficiencia que por otro lado se fomenta Los programas de alfa- 
betización de adultos no siempre son beneficiosos A pesar de la idea gene- 
ralizada de que el grado de alfabetismo de un país se mide por la proporción 
de personas que a partir de determinada edad saben leer y escribir, en muchos 
casos el esfuerzo resulta nugatorio La enseñanza de las primeras letras a per- 
sonas adultas se malogra especialmente si tienen edad alta, puesto que es 
casi seguro que la utilidad derivada de aprender a leer y escribir no mejore 
sus aptitudes para el trabajo, ni los capacite mejor; son personas que por la 
falta de práctica vuelvan a convertirse en analfabetas, si ellos por su propio 
esfuerzo no continúan su preparación para alcanzar por lo menos un nivel de 
un egresado de sexto grado de enseñanza primaria Ello quiete decir que la 
mayoría de las personas que entran en programas de alfabetización forman 
una categoría de analfabetos potenciales, que aumentan las cifras que sobre 
este aspecto fueron calculadas con anterioudad, lo cual indica que no se 
producirá ninguna mejora en la condición general del pueblo 
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1 -Ensefianza Secundaria 

En E] Salvador la enseñanza medía se realiza en dos etapas En la primera 
se estudia el Plan Básico durante tres años (cuatro, si los estudios son noctur- 
nos) cuya aprobación constituye requisito indispensable para los estudios de 
la s~gunda, que es etapa que conduce a los bes bachilleratos: Ciencias v Le- 
tras, A1 tes, e Industrial En la primera etapa, que sigue inmediatamente des- 
pués de la piimaua, pueden cursarse también especialidades técnicas tales 
como Teneduría ele Libros, Taquimecanografía, Oficina y otras similares; 
pero tales estudios no permiten continua1 en la segunda etapa 

Dentro ele la segunda etapa, existen, además de los bachilleratos, carreras 
, ocacionalcs cm tas tales como Contaduría, Enseñanza Normal, Ag1icultura, 
EnfcrmctÍa, etc , que tienen corno preuequisito la aprobación del Plan Básico 
Los estudios ele Contaduría y Enseñanza Normal permiten el acceso de los 
graduados a estudios univ crsitaiios en las Facultades de Ciencias Económicas 
y 1-Iurnanicla~lcs, _1?spe,cti~'amente, o bien a la Escuela Normal Superior y a la 
Escuela ele Se1v1c10 Social, que son centros de enseñanza supenor no uní- 
\ ersitaria 

Hasta 1962 no existía sino un bachillerato: el <le Ciencias y Letras con 
dos años de estudios después del Plan Básico En ese año se establecieron 
los otros dos el de A1Les y el Industrial, con tres años de estudio cada uno 
realizados en la Escuela Nacional de Artes Ciáficas, el primero, y en el In/ 
titulo Técnico Industrial, el segundo 

Dada la complejidad de la enseñanza secundaria, se analizara a continua- 
cióu el crecimiento de la matricula total tanto del Plan Básico como de las 
especialidades de Bachillerato, Contadin ía ): Enseñanza NormaÍ, ya que esos 
son l_os cam,mos ~u~ conducen a .l?s estudios de tercer nivel, así se logrará 
una idea mas objetiva de la relación existente entre ]05 tres niveles básicos 
<l; la enseñanza; los otros tipos de estudios se dejan para -un análisis separado, 
a~m cuando algunas de las caireias cortas, tales como las especialidades voca- 
cionalcs, requieren la previa aprobación del Plan Básico; pero aún así se ha 
considerado que metodológicamente resulta más práctico su análisis en forma 
separada 

más intensivos, para darles una p1cparac.ión equi~alente a s~xto grado, luego 
ellos in ziesman su propia cuenta ya sea a la ensenanza media o a las escuelas 
Lécnicat o industriales, con lo cual quedarán mejor capacitados para el cum- 
Jlimiento de su trabajo Podr~a p_~nsarse que, dada la . forma en qu.e ~stán 
~rgauizados los cursos, (alfabetización durante un solo ciclo) el conopm1ento 
ele las primeras letras puede llegar a olvidarse muy pronto, y ademas que la 
calidad de la ensefianza probablemente no sea la adecuada por la cual el go- 
bierno y las entidades auspiciadoras están perdiendo su dinero, que podría 
aprovecharse mejor pa1a el mejoramiento de la enseñanza primaria general 

Capítulo IV 

ENSERANZA MEDIA 
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El ritmo de crecimiento comentado con anterioridad con respecto a la 
Enseñanza Normal, ha tenido corno efecto que este nivel haya incrementado 
considerablemente su p;u tícipación dentro de la matrícula total de la ense- 
fianza media. EHo es r onsccuenr ia del fuerte crecimiento de la matrícula de 
las escuelas tanto urbanas como rurales; peio principalmente a la creación 
a partir del año 1960, de las Escuelas Normales Nocturnas, que en los e.en~ 
tios urbanos se encuentran a caigo de instituciones pai ticulares: en ellas la 
matrícula representaba en 1962 el 29 8% de fa matricula total de este tipo 
de escuelas El nivel de Bachillerato también se ha incrementado, tanto en 

1955 1962 

TOTAL 1000 100 O 
Plan Básico 760 66 8 
Normal (incluye las rurales) 98 17 O 
Bachillerato 98 H4 
Contad mía 44 48 

De 1951 a 1962 la matrícula total del Plan Básico, Bachillerato, Conta- 
dmía v Enseñanza Normal, creció de 7 700 alumnos a 32 700 Esto indica que 
en e] período de 11 años la cifra inicial se cuadruplicó ínostrando un creci- 
miento gcométric.o anual del 14 0% Las distintas ramas que componen 1a 
educación media han mostrado tasas de crecimiento variadas la matrícula del 
Plan Básico creció a una razón geoméhica anual del 12 7%; la Enseñanza 
Normal total lo hizo al 18 4'}t, y el Bachillerato al 13 1 % Únicamente la 
enseñanza de Contaduría presentó un crecimiento de tipo aritmético, siendo 
su tasa del orden del 58 2% anual En realidad, esta rama de 1n Contaduría 
no ha presentado una tendencia definida ele crecimiento a través del tiempo, 
pero sí se observa que entre los años 1956-1958 experimentó un fuerte creci- 
miento, mientias que antes de esos años su matrícula se mantuvo a un ritmo 
ele crecimiento lento y después de ellos ha mostrado un ligero decrecimiento, 
dando en conjunto la tasa antes mencionada 

La distribución ele la matrícula según los distintos niveles de la enseñanza 
media es como sigue 

i <-Ciccimiento total de la matrícula 

a) Población estudiantil 

Es notoria la falta ele información disponible sobre la enseñanza secun- 
daiia, a pesa1 de la obligación de los centros educativos de suministrar toda 
la información necesaria paia la confección de estadísticas básicas Esa falta 
de información se debe, en primer lugar, a que algunos centros, especialmente 
los particulares, no se pieoc upan de suministrar la información necesaria, en 
segundo lugar, a que mucha de la información no es procesada poi fas ofi- 
cinas de estadística La insistencia sobre los centros particulares no rinde los 
frutos deseados, poi falla ele interés en proporcionar las cifras necesarias No 
obstante, se ha logrado obtener la información que a continuación se incluye 
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_Lo~ datos anteriores demuestran que el Estado, al igual que en la Pri- 
mana, tiene a su caigo la parte principal de la enseñanza del plan básico, pero 

Matrícula 
total Plan Matricula Matrícula 

Aiio Básico % Oficial % particular % 
1960 17 927 100 O 10 751 60 O 7 176 40 O 
1961 19 727 100 O 11499 58 '3 8 228 41 7 

Es muv limitada la información disponible para algunos ele los niveles 
ele la enseñanza secundaria. sobre la participación de los sectores particular 
': ~ficial En lo que a plan básico se refiere, l~ información disponible cubre 
nmcamente los años 1960 y 1961 y es la sigmente 

Especialidad 
Sexo )' Total de 

arfo alumnos I' lan básico Bachillerato Normal Contaduría 

AMBOS SEXOS 
1955 14 9,14 11355 1461 1469 659 
1960 25 541 17 927 2 731 3 332 1551 
1961 28 557 19727 3 220 4081 1529 
1962 32676 21826 3717 5 571 1562 

HO!IIBRES 
1955 8 325 6 222 1154 497 452 
1960 14 325 10135 1882 1088 1220 
1961 16 205 11314 2. 'l54 1292 1245 
1962 18414 12 480 2 740 1 900 1324 

!IIUJERES 
1%5 6619 5133 307 972 207 
1960 11216 7792 849 2 244 331 
1961 12.%2 8 4,13 866 2789 284 
1962 14232 9346 977 3671 238 

l\IATRICULA INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA 
ESPECIALIDAD Y SEXO 
1955, 1960, 1961 Y 1962 

según: 

Cuadro IV ~ l 

su aspecto natural, como .en la pm ticipación con 1csp~cto a la m~tiícula total 
de la enseñanza secundaria, lo cual evidencia una mc¡01a en el sistema, dado 
que cada vez es mavoi la cantidad de alumnos, que,Io~ra al nivel de Bachi~lc- 
rato Por otro lado, la enseñanza de Contaduría prácticamente ha mantenido 
su pa,ticípación To,d? lo anterior ha pro?~lCÍd?, una disminución para los 
estudios del plan básico, al pasar su participación del 76 0%, en 1955, al 
66 8% en 1962, esto parece indicar que una buena parte de los estudiantes 
que aprueban el pl~n básico, continúa sus est udios en los otros niveles de la 
cnsefíanza secunclaua 
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TOTAL .. 
Primero . 

1960 

100.0 
30.4 

1957 

100.0 
36.6 

Curso 1962 

100.0 
31.6 

1961 

100.0 
30.8 

1959 

100.0 
34.8 

1958 
100.0 

34.2 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MATRICULA 
INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
ENSE~ANZA SECUNDARIA (EXCLUYENDO 
ESCUELAS NORMALES RURALES) 

según: CURSOS: 1957 A 1962 

Cuadro IV - 2 

no debe desconocerse que la iniciativa privada contribuye con un porcentaje 
que debe considerarse como bastante alto y q~t~ indica que e~ ~stado no. ha 
podido absorber la grnn demanda de la población por los servicios educativos 
de segundo nivel. El hecho de que en el lapso sumamente corto de un año 
la participación de la enseñanza particular se haya incrementado ~n un 1.7%, 
podría ser un indicador de que año con año, la enseñanza particular. va to- 
mando una ingerencia mayor, sin embargo, con tan escasa información no 
se puede asegurar que así sea. 

En cuanto al nivel ele bachillerato, sólo se ha podido contar con infor- 
mación aislada para el año 1961, en el que la matrícula de los establecimientos 
particulares alcanzó al 55.7%. No se ha podido contar con datos adicionales 
que permitan determinar sí esa participación ha aumentado o disminuido en 
los últimos años. La enseñanza de la Contaduría ha estado, en forma tradi- 
cional, a cargo ele institutos o colegios particulares. 

En la Enseñanza Normal se encuentra qne la matrícula de los estableci- 
mientos particulares alcanzó el 54.6% en el año 1961. Para este tipo de ense- 
ñanza sí se dispone de una serie más amplia, en la que se observa que la parti- 
cipación de Ia matrícula de los establecimientos particulares se ha ido íncre- 
mcn tan do año tras año, al pasar del 1 O .8 % en 19 57, a 60. 5 % en 1962, hecho 
que demuestra que la iniciativa privada está tomando una fuerte ingerencia 
en la formación de los maestros de enseñanza primaria. Todos los anteriores 
comentarios indican que en el año 1961, la participación de la enseñanza ofi- 
cial es ligeramente superior (51.8%) a la particular (48.2 % ), prueba de que 
el Gobierno no ha tomado las providencias necesarias para hacerle frente 
a la creciente necesidad de servicios educativos de nivel medio. 

ii.-Crccimiento de la matrícula por grados 

Dada la poca disponibilidad de cifras, no se J)uede determinar la dife- 
rencia existente en la estructura de los grados en a Enseñanza Particular y 
en la Oficial, su análisis debe centrarse en el de la matrícula total. Otro as 
pecto que limita la comparabilidad con los demás países centroamericanos, 
es la forma como está concebida la enseñanza secundaria, que consta de un 
ciclo común y después de él algunos años de estudios específicos en tres 
tipos de cursos. Podría pensarse que lo denominado como primer afio de 
Bachillerato, Enseñanza Normal y Contaduría, corresponde a un cuarto año 
de estudios secundarios y asi sucesivamente, hasta completar los distintos 
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1957 1958 1959 1960 1961 1962 

19.114 21.555 21.400 24.926 27.845 31.678 

Especialidad r curso 
TOTAL ALUMNOS .. , .... 

Cuadro IV - 3 

MATRICULA INICIAL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA (EXCLUYENDO 
ESCUELAS NORMALES RURALES) 
ESPECIALIDAD Y CURSO 
1957 A 1962 

según: 

niveles. Aún así, la duración de cada una de las especialidades no es homogé- 
nea ya que para el bachilleraJo se requieren dos. años des_pués del plan básico, 
mientras que para Contaduría se hacen necesanos tres anos, al igual que para 
Enseñanza Normal. Es más, en esta última, si los estudios se realizan en es- 
cuelas nocturnas particulares o en escuelas rurales, la carrera requiere hasta 
cuatro años, con la única diferencia de que en las rurales se entra inmediata- 
mente después de completada la enseñanza primaria, es decir, sin haber apro- 
bado el plan básico. Por ello, para el siguiente análisis se hará exclusión de 
las Escuelas Normales Rurales, dejándose su tratamiento para párrafos pos- 
teriores. 

Mientras que la participación del tercer año (o sea el último del plan 
básico), se ha mantenido casi sin variación, se observa que es en el primero y 
segundo años en los que se ha operado una disminución de la proporción 
de matrícula, aún cuando las cifras absolutas muestran, en los tres años ante- 
riores, un aumento en la matrícula, siendo esos aumentos geométricos anuales 
del orden 7.4% para el primer año; 8.7% para el segundo; 10.1 % para el 
tercero. Con respecto a Ios siguientes años de la carrera de secundaria, los 
cuales se desarrollan ya en los niveles especializados de Bachillerato, Conta- 
duría y Enseñanza Norma1, es notorio el aumento en la participación de la 
matrícula total entre los años 1957 y 1962; e1 crecimiento anual en la matrícu- 
la de esos años es, además, excesivamente pronunciado, con un 14.2% para 
el cuarto curso (primero de Bachiller, Contador y Enseñanza Normal); un 
16.4% para el quinto curso (segundo de Bachiller, Contador Normal); y un 
24.6% para el sexto (tercero de Contador y Enseñanza Normal). Las anterio- 
res cifras revelan que al producirse una disminución de la participación de 
los primeros años, acompañada de un aumento de la matrícula absoluta, se 
ha operad~ u~a mejora en la eficiencia de l~ ,ensefianza secundaria. Expresado 
en otros terrnmos, revela una mayor retención de alumnos en los afias supe- 
riores, en forma que les permite completar sus carreras, hecho que normal- 
mente incidirá en un aumento de la matrícula universitaria. 

Segundo 22.8 24.2 24.3 22.7 22.2 20.9 ............. 
16.8 17.4 16.0 18.9 17.8 16.4 Tercero ············· 

Cuarto .............. 11.7 12.3 11.6 15.5 13.4 13.8 
Quinto 8.6 8.5 9.4 8.8 12.2 11.7 ·············. Sexto .... · ... ,., ..... 3.5 3.4 3.9 3.7 3.6 6.2 
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(Ver Cuadro IV-4 en pág. 41), 
En los estudios de plan básico, se observa que la proporción de hombres 

se ha incrementado, si bien en forma leve, mientras que en la enseñanza de 
la Contaduría la proporción de hombres ha experimentado un fuerte incre- 
mento, probablemente por las mejores posiciones que el sexo masculino con 
estudios de este nivel pueda llegar a ocupar dentro de la empresa privada. 

Por otro lado es notorio el hecho de que en el nivel de Bachillerato, se 
haya operado un aumento en la proporción de mujeres, pero siempre con un 
predominio del sexo masculino. Todo lo anterior da corno resultado que 
para la matrícula total de los cuatro niveles, exista una proporción mayor de 
hombres que de mujeres, además de que esa proporción ha experimentado un 
ligero aumento entre los años 1955 y 1962. 

El análisis de la composición de la matrícula por grupos de edad se ha 

iii.v-Población Estudiantil por edad y sexo 

La distribución de la matrícula por sexos, presenta características dife- 
rentes en cada uno de los niveles de secundaria. Se observa mientras, que en 
la Enseñanza Normal la proporción de sexos favorece al femenino. Tradicio- 
na1mente la carrera de magisterio se adapta más al sexo femenino; los bajos 
salarios que se pagan no son aliciente para los hombres, porque no alcanzan 
para cubrir en forma adecuada sus obhgaci_ones económicas, mientras que la 
mujer, generalmente con menores obligaciones, puede desempeñarse mejor 
con esos salarios. A pesar de que la matrícula ha crecido en términos abso- 
lutos, no se ha experimentado un cambio en la proporción de sexos entre los 
años 1955 y 1962, que se mantienen en una relación de dos mujeres por cada 
hombre. Cabe agregar que en esa composición de matrícula se incluyen las 
Escuelas Normales Rurales. 

21.826 

10.023 
6.612 
5.191 

3.717 

2.170 
1.547 

4,.573' 

1.484 
1.572 

1.562 

667 
667 
401 

19.727 

8.571 
6.192 
4.964 

3.220 

1.919 
1.301 

3.369 

1.602 
597 

1.529 

626 
489 
414 

1 En 1962 había 21 alumnos en cuarte curso ele Escuelas Normales Nocturnas Particulares. 

FUE-NTE: PRHtiCA con base cl:I: Dirección Gcncro.l <le Educación Media y Normal, 

1.551 

595 
595 
414 

17.927 

7.569 
5.652 
4.706 

2.731 

1.660 
1.071 

2.717 

586 
511 

16.067 

7.440 
5.210 
3.417 

2.129 

1.224 
905 

1.591 

463 
430 

1.613 

658 
658 
412 

16.340 

7.360 
5.222 
3.758 

2.174 

1.291 
883 

1.406 

568 
366 

1.635 

794 
470 
371 

Primer curso . 
Segundo curso , .. 
Tercer curso . 

CONTADURIA TOTAL . , .. 

Primer curso .............• 
Tercer curso . 

NORMAL TOTAL 1 ••••.•.• 

Primer · curso . 
Segundo curso . 

BACHILLERATO TOTAL .. 

Primer curso . 
Segundo curso : . 
Tercer curso . 

14.564 

7.000 
4.336 
3.208 

2.041 

1.210 
831 

1.233 

498 
321 

1.276 

533 
533 
337 

PLAN BASICO TOTAL .. 
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43.6 
42.8 

56.4 
57.2 

44.3 
45.2 

55.7 
54.8 

Especialidad 
1955 1962 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

TOTAL , . 
Plan básico , , , . 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MATRICULA 
INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA 

según: SEXO Y ESPECIALIDAD 
1955 Y 1962 

Cuadro IV - 4 

Con hase en la distribución proporcionada, se puede estimar que aproxi- 
madamente el 77.6% de la población que asistía a la enseñanza media en el 
año 1961, se encontraba entre las edades de 13 a 18 años, con un total de 
22.200 alumnos. El resto está constituido por las personas que cursan estudios 
de nivel medio en edades superiores, con lo cual podría concluirse qne la 
educación de adultos no es de magnitud importante. 

El contingente más numeroso de la población que asiste a la educación 
media, es aquel con edad de 13 años, lo cual es lógico, dado que corresponde 
a parte de ]os alumnos que cursan el primer año, aunque es probable que no 
incluya a la totalidad de ellos. Si el análisis se hiciera por edades simples, se 
encontraría que conforme aumenta la edad, disminuye la participación dentro 
del grupo. Partiendo de las cifras del cuadro anterior, se ha estimado que la 
edad promedio de la población que asiste a la enseñanza media es de 16. 3 
míos. 

Por ciento 
100.0 

25.4 
19.2 
41.3 
10.6 

3.5 

Población que 
asiste a la 

educación media 
28.610 

7.270 
5.490 

11.810 
3.020 
1.020 

Edad en arios 
TOTAL . 

De 13 años . 
De 14 años . 
De 15 a I 9 años . 
De 20 a 24 años . 
De 25 a 29 años . 

hecho del todo imposible, por la carencia ele información; únicamente pueden 
hacerse estimaciones gruesas para dar idea sobre tal estructura. 

De acuerdo con el Censo de Población de 1961 ( cuyos resultados preli- 
minares fueron obtenidos por muestreo), se estimó en 28.610 las personas 
que concurren a la enseñanza media total, entre la población de 6 a 29 años; 
además se distribuye la misma población por grupos de edad que asisten a 
"instituciones de enseñanza regular", sin especificar el correspondiente nivel. 

Toda vez que se trata de la misma población y que muy difícilmente 
se encuentran alumnos menores ele 13 años en la educación media, se puede 
imputar esa estructura de edades a la población que concurre a la educación 
media y así se obtuvo la siguiente estimación 
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Según la información presentada en~ capítulos a~teriores, se enco11:tró 
que la población de 13 a 18 fue de 308.94> personas. Si se eomp?ra esa cifra 
con la población que según el censo se encontraba entre esos límites de edad 
y que a la vez asistía a fa enseñanza media, se concluye que ªl?enas un 7.2.% 
de la población en el correspondiente grupo de edad estaba realizando estudios 
ele nivel medio. Por otra parte, alrededor del 22.4% de los alumnos de edu- 
cación estaba en edades superiores a 18 años, o s~a que quedaba. fuera de la 
edad normal (13 a 18 años) en que deberían realizar tales estudios, 

b) Eficiencia del sistema educativo de enseñanza secundaria 

De acuerdo con la estructura del sistema de enseñanza secundaria :para 
efectos de análisis -de la eficiencia, se hace necesario determinar la magnitud 
de la misma en cada uno de los niveles, para llegar luego a tratar de cuantifi- 
carla para todo el sistema. 

La medición de la eficiencia debe hacerse mediante la relación de los 
alumnos que terminan un nivel con los que aprueban el primer año de ese 
nivel. Las limitaciones de cifras son sumamente grandes, por lo que ha sido 
necesario trabajar a base ele estimaciones, en cuanto al número de alumnos 
promovidos. 

La eficiencia del plan básico, en el período de 19 56 a 1961, ha sido de 
56.2%, es decir, que de cada 100 alumnos que aprueban el primer año, ese 
porcentaje logra terminar el tercer año_., Al analizar las . cifras con un, desface 
de tres años (dado que esa es la duración de los estudios de plan básico) se 
encuentra Íue la eficiencia ha logrado aumentar, al pasar de 57.5% en 1958 a 
78.1 % en 961, tendencia que indica que el sistema de enseñanza de plan 
básico, ha logrado producir un mejoramiento en la enseñanza. proveyendo 
una mayor cantidad de personas para la continuación de estudios especiali- 
zados en la carrera de secundaria. 

En el nivel de Bachillerato se encontró que la eficiencia era del 66.2%. 
En cuanto a la tendencia histórica, se observa que las cifras son erráticas, 
pero en el fondo se llega a determinar que esa deficiencia ha mejorado en el 
transcurso del período investigado. 

En las especialidades de Contaduría y Enseñanza Normal Urbana, la 
eficiencia es relativamente baja, pues muestra proporciones de 39.9% para 
Contaduría y de 44.1 % para la Enseñanza Normal Urbana. Con respecto a 
esta última, la razón de esa baja eficiencia se debe fundamentalmente a la 
creación de escuelas particulares nocturnas, que proporcionan cifras de alum- 
nos aprobados del primer curso, pero que todavía no han llegado a producir 
graduados. Aún así, ambas especialidades han mostrado una tendencia hacia 
el mejoramiento de la eficiencia. 

Si se trata de obtener una relación de eficiencia para todo el sistema de 
enseñanza secundaria, comparando la cantidad de alumnos que aprueban el 

26.3 
65.9 
15.2 

73.7 
34.1 
84.8 

21.0 
66.2 
31.4 

79.0 
33.8 
68.6 

Bachillerato · · , · · · 
Normal .•........................... 
Contaduría . 
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Cada uno de los niveles de enseñanza secundaria, presenta crecimientos 
distintos; en el nivel de Bachillerato, la cantidad de graduados ha crecido, 
entre 1957 y 1962, a una tasa geométrica anual del 16.2%, siendo la mayor 
de las tres especializaciones de la enseñanza media que conducen en la uni- 
versidad. Los graduados de las Escuelas Normales Urbanas han crecido a una 
tasa también geométrica del 13.7% anual. Entre los Contadores el crecimiento 
ha sido más lento, con una tasa aritmética anual del orden del 5.2%, lo que 
muestra en los dos últimos años una tendencia a la disminución en el nú- 
mero absoluto de graduados. Esta situación en la enseñanza de la Contaduría 
se debe a que 1a matrícula en los últimos años ha presentado una ligera, 
tendencia a la disminución, probablemente porque los alumnos de secundaria 
encuentran más atractivo en las carreras de Bachillerato y de Enseñanza Nor- 
mal, por ser la Contaduría una de las carreras que rápidamente produce una 
saturación en el mercado de trabajo, requiriéndose, en muchos casos, niveles 
educativos superiores, para competir con ventaja. 

Analizando la composición de los graduados en el período 1957-1962, se 
observa que los de la Enseñanza Normal Urbana han mantenido invariable su 
proporeion (35.7% del total), mientras que los de Bachillerato han aumenta- 
do su participación, al pasar de 48.4% en el primer año, a 53.7% en el segun- 
do, en detrimento de los de Contaduría, cuya participación en 1957 era de 
15.9% y en 1962 de 10.6%. - 

De acuerdo con la forma en que el sistema de Enseñanza secundaria 
P.rovee elementos para el nivel universitario, podría interpretarse que las ante- 
nores cifras muestran la magnitud del impacto que el número de graduados 

Especialidad 

Año Total de graduados Bachillerato Contaduría Normal 

1957 ........ 1.100 532 175 393 
1958 ........ 1.027 690 154 183 
1959 ........ 1.252 844 218 190 
1960 ........ 1.516 621 259 636 
1961. ....•.. 1.868 l.llO 253 505 
1962 ........ 2.095 1.126 221 748 

Cuadro IV ~ 5 

NUMERO DE GRADUADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

según: ESPECIALIDAD: 1957 A 1962 

primer año de plan básico con los q~e salen graduados de Bachille,rato, Con- 
taduría y Enseñanza Normal, se obh1enc q~e ~s. de 50.8%. Se podna conclmr 
que ha venido mejorando en. el penado lust.onco! y~ que para cada un,° d~ 
los niveles la tendencia ha sido en ese sentido, indicando que cada día es 
mayor el número de personas, tanto en términos absolutos como relativos, 
que lo~ran coronar sus estudios de secundaria y por tanto, la presión que se 
cjercera sobre el nivel universitario tendrá que ir aumentando. 



Un 45.4% aprueban el Plan Básico, 5.8% más se quedan en }Q de Bachillerato, Conta- 
duría y Normal y 3.9% en el 2Q de Bachillerato, Contaduría y Normal y el 18.9% logra salir 
graduado. De toda fa Educación Media 26.3% abandonan el 19 y 29 Curso de Plan Básico.- 

Bachillera· Con ta· 
10 comadu "dttría 
río normr.l IU)fm(ll Contaduría 

Total de Pri.mcr Segumto Dcser- Tercer primer segundo BttchÚlorato nornu:l 1.er· 
Año ol umnos curso curso lores curso curso curso graduudos cer cur.so 

TOTAL 31.158 4.576 3.618. 8.194 14.056 1.793 1.207 3.222 2.686 
Porcentaje 100.0 14.7 11.6 26.3 45.1 5.8 3.9 10.3 8.6 
1956 ...... 4.849 599 524 l.123 2.241 382 90 535 478 
1957 ....... 7:4,57 1.777 1.234 3.011 2.653 293 400 532 568 
1958 ·:·:· ... : 5.118 518 417 935 2.480 242 434 690 337 
1959 ...... 6.449 706 927 1.633 2.967 567 30 844 408 
1960 ······ 7.285 976 516 1.492 3.715 309 253 621 895' 

Cuadro IV~ 6 
NUMERO DE ALUMNOS DESERTORES DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ENSEISl'ANZA SECUNDARIA, 
INCLUYENDO PORCENTAJES 
CURSOS 
1956 A 1960 

según: 

tendrá sobre el crecimiento futuro de la Universidad. Es lógico que quienes 
obtienen su título de Bachiller en Ciencias y Letras, pueden aspirar a cuales- 
quiera de las carreras universitarias, lo cual lleva a la conclusion de que los 
correspondientes estudios superiores deberán expandirse considerablemente 
para dar cabida a la creciente demanda. A esa demanda, habría que agregar a 
aquellos graduados de Escuelas Normales Urbanas, quienes pueden seguir 
estudios de Humanidades, si' bien de acuerdo con una más lenta tasa de ere- 
cim_íen~o, ta!lto como de l,a JJarticipación en el _número de graduados, man- 
tcmda invariable en el peno o 1957-1962; ademas, muchos de los graduados 
se incorporan a la población económicamente activa, sin ejercer presión so- 
bre el sistema universitario. Se ha observado también que los graduados de 
Contaduría han crecido a una tasa sumamente lenta, además de que han mos- 
trado una disminución en la participación del total de graduados de ense- 
fianza secundaria. Este tipo ele graduados puede aspirar a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, pudiendo decirse que la presión sobre esa 
Facultad, por parte de ellos, podría verse reducida. 

c) Escolaridad que produce el sistema de enseñanza secundaria 

Tratando de compaginar los distintos niveles de enseñanza secundaria 
(Plan Básico Bachillerato, Contaduría y Normal), se puede llegar a una esti- 
mación de la escolaridad que produce el sistema. Este dato tiene mayor im- 
portancia que el referente a la eficiencia, ya que da una idea del grado de 
conocimientos con que las personas ingresan al mercado de trabajo y las sitúa 
en m_1 plano de m~jor ~apacitación, por lo 1~1enos _intelectual, aunque no ne- 
cesariamente de ejecución de labores; asimismo mforma acerca de los que 
en un. determinado grupo se encuentran en la posibilidad de ingresar a la 
Universidad. Es a la vez una medida del esfuerzo hecho por la enseñanza 
secundaría y del grado en que se están aprovechando los recnrsos destinados 
a la misma. 
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(4) Informe de lo 'fccccrn H.cunión <lcl Consejo Cultural y Edncoli,•o de fo ODECA1 acerca de la opllcacfón 
del Convenio Ccutroamcricaoo sohrc Unlfic3ción Básica de -In Educecléu. Mfnj¡tcrio de Educación Pública' 
de El Sah·odor - 1964. 

La formación de maestros de enseñanza primaria se ha subdividido en dos 
grupos: los "maestros urbanos", que para la iniciación de sus estudios requieren 
l~aber aprobado el Plan Básico y tienen la l?,osibiliclad de in&;esar a }a. ~ niver- 
sidad en la carrera de Humanidades: y los maestros rurales , que imcian sus 
estudios una vez terminada la enseñanza primaria, sin posibilidad de acceso 
a la Universidad. El comentario sobre los primeros se hizo en párrafos anterio- 
res. Debe considerarse que el ciclo de enseñanza rural es de cuatro años, 
con lo que se hace difícil compaginar, en la actualidad ese sistema con el de 
tipo urbano. Otra razón por la cual se ha considerado conveniente hacer el 
análisis de la enseñanza normal rural por separado, es que "a partir del año 
1967 habrán desaparecido las pocas escuelas normales rurales que hay en el 
país, a fin de lograr la formación unitaria del magisterio primario" (4). Debe 
presuponerse que en la referida reforma, todas las personas que sigan la carrera 
ele magisterio deberán aprobar el Plan Básico; lo que producirá una reducción 
en el número de años de estudios. 

A pesar de la decisión tomada recientemente por la Dirección General 
de Educación Normal, no debe desconocerse el hecho de que la matrícula de 
la enseñanza normal rural ha ido creciendo, entre los años 1957 a 1962 a una 
tasa g~~métrica, bastante pronunciada, del - 20.0% anual. Esto indica 'que la 
población demanda cada vez mayor servicio de las escuelas destinadas a Ia 
formación de maestros de enseñanza primaria de tipo rural. Debe conside- 
rarse que no ex(s,te ~az61? alguna para q_uc los niños del campo tengan instruc- 
tores de formación inferior a los de la ciudad, y por otro lado, que la enseñanza 
e1_1 el campo conlleva frecuentemente la resolución de problemas de la comu- 
nidad, haciéndose imprescindible la enseñanza intensiva de aspectos vocacio- 
nales. Desde otro ángulo, debe tenerse en cuenta que la formación de un 

d) La Enseñanza normal rural 

La escolaridad que produce la Enseñanza Secundaria Salvadoreña, es 
realmente deficiente, ya que ele cada 100 alumnos que dejaron el sistema entre 
1956 y 1960, únicamente el 18.9% de ellos llegó a graduarse, ya sea de Ba- 
chilleres (nivel gue presenta la mayor proporción de graduados), de Contadores 
O de Maestros Normalistas para escuelas primarias urbanas. El resto puede 
considerarse como de personas que desertan de la enseñanza, ya que el .45J% 
de ellos abandona el sistema después de aprobar el Plan Básico; el 26.3% no 
logra llegar a terminar el Plan Básico; el 5.8% se retira con primer afio apro- 
bado ele Bachillerato, Contaduría y Enseñanza Normal; y un 3.9% con se- 
sundo año aprobado de Contaduría y Enseñanza Normal. En realidad; puede 
~Ónsiderarse que es bastante alto el porcentaje de personas que, con educa- 
ción superior a la primaria, se incorporan a la fuerza de trabajo sin haber 
obtcnicio si9~1iera una especialización dentro de cualquiera de los niveles del 
ciclo diversificado de secundaria. 
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Matrícula inicial 

Total de Primer Segundo Tercer Cuarto 
Año alumnos curso curso curso curso Graduados 

1957 ........ 3931 123 76 101 93 73 
1958 ........ 4981 155 97 128 118 25 
1959 ......•. 543 157 131 131 124 44 1960 ........ 615 146 131 206 132 184 1961. ....... 712 153 137 214 208 115 
1962 ........ 977 432' 151 184 210 176 
l El desglose ea estimado. 

~'UENTE: Dlr(lcción General <le Educacl ón Normal._ 

MATRICULA INICIAL Y NUMERO DE GRADUADOS EN 
LAS ESCUELAS NORMALES RURALES 
CURSOS 
1957 A 1962 

según: 

Cuadro IV~ 7 

maestro rural requiere diez años, incluyendo el ciclo de enseñanza primaria, 
mientras que los maestros de _nivel urbano requieren un período de educación 
de doce años. Dado que el nivel de analfabetismo es realmente alto, especial- 
mente en las zonas rurales, es preciso destinar grandes recursos a la creación de 
escuelas primarias y centros formadores de maestros, tomando en cuenta el 
costo adicional que representa agregar doce años de estudios, costo tanto 
para el estudiante como para quien sufraga el nivel de enseñanza. 

Al igual que en la enseñanza normal urbana, la proporción de mujeres 
matriculadas ha sido superior a la de hombres, aunque con no tanta intensidad, 
ya que la cantidad de mujeres difícilmente llega al 60%. Casi podría decirse 
que esa proporción se ha mantenido a través de los últimos cuatro años de 
estudio. 

La participación de la matrícula oficial en el año 1957 era casi del 92 %; 
pero en el transcurso de los años esa participación se ha ido reduciendo hasta 
llegar, en 1962, a casi un SO% de lo que era en el primer año comentado, es 
decir, que la enseñanza particular ha ido tornando mayor ingerencia en la for- 
mación de maestros rurales, al igual que en la formación de maestros urbanos. 
Ello indica en forma evidente que el Estado ha disminuido su esfuerzo en esta 
rama de formación profesional. 

La determinación de la eficiencia de este tipo de escuelas se hace difícil, 
en vista de que, según las cifras de matrícula, en algunos años el número de 
inscripciones en el segundo curso es superior al de aprobados en el primer 
curso del año anterior, lo que parece indicar que un buen número de personas 
ingresaron a los estudios después de haberlos dejado por cierto número de 
años. La eficiencia obtenida es del 85.3%, cifra considerada como excesiva- 
mente alta, probablemente por la situación apuntada con anterioridad. 
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(S) El Sistema Educativo en Costa Rica.. Situación actual y perspectlvaa 1%4, - CSUCA. 

a) Estructura 

Se habla indistintamente de enseñanza técnica y vocacional como niveles 
educativos sinónimos; es más, no se hace una distinción clara entre la ense- 
ñanza industrial y las demás formas de preparación vocacional. Para evitar 
confusiones se estima conveniente fijar un distingo entre ellos. 

"Dado que es necesario establecer una diferenciación de los términos 
utilizados, vamos a diferenciar la enseñanza técnica de los otros tipos de en- 
señanza vocacional, y más que eso, de la que se denomina enseñanza indus- 
trial. Debe quedar claro que la enseñanza técnica se diferencia fundamental- 
mente de la industrial, en el sentido de que trata de desarrollar destrezas 
intelectuales y no manipulativas. La enseñanza técnica debe imprimir en el 
estudiante un sentido creativo y de investigación; la otra sólo persigue un 
grado ideal de destrezas manuales. En la primera se forma una concepción 
del desarrollo de la tecnología en función de nuestro desenvolvimiento eco- 
nómico; en la segunda, la formación global es débil y difícilmente se ubica 
al estudiante en el medio que lo rodea. En la primera se prepara al estudiante 
no para servir a una determinada fábrica, sino para hacerlo con éxito en 
cualquiera; en la segunda se persigue un oficio y dentro de éste, el ascenso 
sólo puede venir a través de la experiencia y de las habilidades que se haya 
logrado desarrollar con maestría en el transcurso del tiempo. Estas diferencias 
además, de las. correspondientes al. ni_v,el de enseñanza, .son suficientes _par~ 
establecer previamente, la diferenciación entre ambos tipos de educación y 
obedecen, más que todo, a un enfoque objetivo de las necesidades de ambas 
en el mercado de trabajo" (5) . 

. Con base en lo anterior, puede afirmarse que en El Salvador no existe 
el nivel de enseñanza propiamente técnica, sino una preparación de individuos 
sobre. la base de la enseñanza primaria, para la ejecución de funciones en eÍ 
trabajo. Esto corresponde a la enseñanza vocacional, que puede subdividirse, 

2.-Enseñanza Técnica Vocacional 

Los graduados de las escuelas normales rurales han presentado variaciones 
considerables en cada uno de los años analizados, aumentando en unos y dis- 
minuyendo ~n _otros; pero se observa la ,e~ístencia de una tendenci~ defi1;1ida 
hacia el crecimiento, c?n una tasa aritmética anual del 28.2%. Podna decirse, 
que en promedio, el numero de graduados anuales, entre 1957 y 1962, ha sido 
de 102.8 maestros. Si a la anterior cifra se agrega el promedio anual de gra- 
duados de escuelas normales urbanas (442.5), se determina que el sistema de 
escuelas normales salvadoreño prepara un promedio de 545.3 maestros de 
enseñanza primaria al año. La proporción existente en la formación de maes- 
tros es de tres mae?!ros rurales. por cada trece urba1;1?s, lo 1ue }-Tluestra una 
enorme desproporción en detnment~ de la educac!?n en as areas r~rak.s, 
máxime si se considera que la mayona de la población en edad de pnmana 
pertenece a tales áreas, además de que tiende a encontrarse más dispersa que 
la de las zonas urbanas. 
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La matrícula total de este grupo, pasó de 5.969 en 1956 a 7.493 en 1958, 
para luego descender a 6.362 en 1960. Tal trayectoria señala la influencia de 
las especialidades comerciales, especialmente Teneduría de Libros, que cons- 
tituye más del SOo/o del total, ya que las especialidades industriales, agrícolas 
y vocacionales femeninas han aumentado en los cinco años estudiados en 
forma relativamente grande dentro de su corresoondicnte grupo; pero la 
importancia ele su participación en el total de la matricula es realmente 
pequeña. 

En el conjunto de este tipo de enseñanza, la participación del sexo fe- 

b) Población estudian ti] de la enseñanza vocacional posterior a la primaria 

Tomando en cuenta la estructura, según el nivel de la enseñanza a que 
corresponde, en el análisis que sigue se hace la separación de las especialidades 
y se eliminan aquéllas que ya han siclo incluidas en capítulos precedentes. A 
la enseñanza vocacional de] primer grupo se le denomina Enseñanza Voca- 
cional posterior a la Primaria y a las especialidades del segundo grupo o ca- 
rreras cortas, Enseñanza Vocacional posterior al Plan Básico. 

en cuatro categorías: Escuelas industriales, definidas anteriormente, que se 
dedican a la formación de obreros calificados que sirven, fundamentalmente, 
en el sector manufacturero y en el de construcción; Escuelas Agrícolas, que 
hacen énfasis en los estudios agropecuarios, especialmente en el aspecto prác- 
tico; Escuelas Comerciales, que se dedican a la formación de auxiliares de 
oficina, con cursos de secretariado comercial, mecanografía y teneduría de 
libros; y Escuelas de Educación para el Hogar, dedicadas a la f~rmaci~n de 
]a mujer en las labores de la casa, y en algunos casos para e] trabajo en ciertos 
talleres, como costura, confección, belleza, etc. 

La enseñanza vocacional se imparte en dos niveles diferentes del sistema 
educativo: el primero de ellos, posterior a] sexto grado de la Primaria, com- 
prende la enseñanza comercial con especialidades en Mecanografía, Taqui- 
mecanografía, Oficina v Teneduría de Libros a cargo de las Escuelas Comer- 
ciales o relacionadas. Existen también las especialidades en las Escuelas e 
Institutos industriales, que imparten mecánica general, mecánica automotriz, 
electricidad, radío, cerrajería, fontanería, carpintería, ebanistería y construc- 
ción de edificios. Además, existe una Escuela Vocacional Femenina en la que 
se enseña costura, bordado, cocina, economía doméstica, cte. y una Escuela de 
Artes Gráficas en la que se recibe simultáneamente el Plan Básico. Después 
del Plan Básico de la enseñanza media, y por tanto a un nivel más elevado 
que el anterior, están otros planteles de educación vocacional, que imparten 
las especialidades de Secretariado Comercial, Contaduría, Enseñanza Normal, 
Enfermeria, y Agricultura. En el anterior análisis de la Enseñanza secundaria 
se incluyeron los estudios del primer grupo que se realizan en la Escuela de 
Artes Gráficas, puesto que en los tres años, se recibe educación regular de 
Plan Básico; también se incluyeron las especialidades de Contaduría y En- 
señanza Nm:mal del segundo grupo, ·ya que penni.ten el acceso de sus gra- 
duados a ]os estudios de tercer nivel (Educación Superior no Universitaria v 
Enseñanza Universitaria). · 
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menino es mayor que en cualquiera otro; en efecto, las cifras de matrícula 
son superiores para las mujeres en todo el período y representan desde un 
51.5% en 1956 hasta un 50.4% en 1960. Tal hecho tiene su origen en que en 
las especialidades comerciales, excepto Teneduría de Libros, la matrícula 
femenina es superior a la masculina, a lo que hay que agregar la matrícula 
de la Escuela Vocacional Femenina. Únicamente los estudios agrícolas e 
industriales se imparten exclusivamente para hombres. 

En la parte relativa a la Enseñanza Secundaria se puede observar que la 
matrícula del Plan Básico ascendió en 1960 a 17 .927 alumnos; puesto que la 
Enseñanza Vocacional que se viene considerando es también posterior al 
sexto grado de Primaria, la matrícula total deberá sumarse con la del Plan 
Básico a fin de tener idea de la porción de alumnos con primaría aprobada, 
que siguen estudiando. Esta cifra, en· 1960, se elcva.·a .24.289 alumnos, 

Cuadro IV~ 8 

MATRICULA INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
ENSEÑANZA VOCACIONAL POSTERIOR A LA PRIMARIA 

según: ESPECIALIDAD Y SEXO 
1956 A 1960 

Instituto y Es· 
Tri· Me escuelas E~cuda cuela 110 

'i'otal de Tenetlurie quimeca- cano- índus- mayord<J111os cocional 
Año J sexo alumnos de libros Oficina noxrnfía. g.,.,,jfo eriales 1 (agrícola) jemenfon 

1956 

AMBOS SEXOS 5.969 3.084 2.342 130 88 130 41 154 
Homhres 2.893 2.521 152 13 36 130 41 
Mujeres 3.076 563 2.190 117 52 154 

1957 

AMBOS SEXOS 6.822 3.577 2.444 129 107 295 57 213 
Hombres 3.290 2.789 104 11 34 295 57 
Mujeres 3.532 788 2.340 118 73 213 

1958 

AMBOS SEXOS 7.493 4.029 2.330 196 116 502 60 260 
Hombres 3.741 3.023 105 9 42 502 60 
Mujeres 3.752 1.006 2.225 187 74 260 

1959 

AMBOS SEXOS 7.379 3.810 2.339 189 132 474 72 363 
Hombres 3.493 2.838 66 8 35 474 72 
Mujeres 3.886 972 2.273 181 97 363 
1960 

AMBOS SEXOS 6.362 3.372 1.949 184 84 433 83 257 
Hombres ... 3.155 2.562 44 ll 22 433 83 
Mujeres ... 3.207 810 1.905 173 62 257 

1 Para 1956 Ja matríi ulu ele usp ccialidudes iuduatrjalcs sólo iucl uye. Ia Ud Inetitutc Té..:nirn Indus u-faí . 
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Especialidad 
Escuela de 

Teneduría Taquimeca- Mecano· mayordomos 
Año y curso de libros Oficina nograiia gr(lfía (agrícolas) 

1956 
Primer curso ........ ~ . 1.403 965 74 56 l 
Segundo curso .... ' .... 725 729 56 32 23 
Tercer curso .............. 530 648 18 
Cuarto curso ............ 426 

1957 
Primer curso .. ~ .......... 1.725 1.100 86 84 32 
Segundo curso ........•. 1.008 688 43 23 
Tercer curso ........... 464 656 25 
Cuarto curso ........... 380 

1958 
Primer curso ··········· 1.705 977 139 58 29 
Segundo curso ......... 1.094 762. 57 58 31 
Tercer curso ....... ' .... 751 591 
Cuarto curso ............... 479 

1959 
Primer curso ........... 1.726 999 122 84 22 
Segundo curso ........... l.002 718 67 48 28 
Tercer curso •••rOOOOOOI 621 622 22 
Cuarto curso ............ 461 

1960 

Primer curso ... , .. , .... 1.527 833 119 54 33 
Segundo curso .......... 887 598 65 30 22 
Tercer curso rOOOOOIOoOO 550 518 28 
Cuarto curso ............. 408 

l No hubo ingreso 
NOTA: Instituto y Escuefns Industrtales y Escuda. Vocuc\onal Veinenina no ae t1il'!lponc de Ie dístrlbucjén por 

curse para la. matrícula. 
f'UENTE: Proyecto CSUCA. Rec1,1tiotl }1111na11~ en Centroamérlca. 

1\'IATRICULA INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
ENSEÑANZA VOCACIONAL POSTERIOR A LA PRIMARIA 

según: ESPECIALIDAD Y CURSOS 
1956 A 1960 

Cuadro IV - 9 

Las especialidades comerciales se imparten exclusivamente en planteles 
privados; las industriales cuentan con un establecimiento público y varios 
privados; y la Escuela de Mayordomos funciona como dependencia de la 
Asociación Cafetalera de El Salvador y recibe subsidios del Estado. En 
cuanto a la Escuela Vocacional Femenina "República ele Francia", el soste- 
nimiento corre a cargo del Estado. 
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Lo.s curs?s ~e Teneduría de Libros presentan una en~rme deserción, que 
se cxpl_1ca principalmente por el hecho de que a ellos asisten personas cuyo 
proposito_ no_ e~, el de obtener un titulo. A falta de otras oportunidades y 
pa.ra segun sintiéndose estudiantes una vez terminada la enseñanza primaria, 
asisten ~ estas escuelas, mientras logran entrar al mercado de trabajo; una vez 
conseguido esto, abandonan los estudios, Un por ciento sumamente alto de 
los estudiantes pertenece al sexo masculino, que más rápidamente encuentran 
ocupación en las distintas actividades económicas. 

e) Matrícula total de la enseñanza vocacional posterior al 
plan básico de enseñanza media 

. . Ya se explicó anteriormente que este tipo de enseñanza incluye las espe- 
cialidades de Contaduría y Enseñanza Normal, además de las que aparecen 

56.9% (carrera de tres años) 
55.1 % (carrera de dos años) 
%A·% (carrera de dos años] 
82.0% (carrera de tres años) 

Oficina . 
Taquimecanografía . 
·Mec.anGgmfia . 
Escuela de Mayordomos (agrícolas) 

Los estudios de este nivel, que se realizaban en el Instituto Técnico In- 
dustrial fueron reformados a partir de 1962, año en el cual se estableció el 
B-ichill~rato Industrial, que se imparte durante tres años a alumnos que han 
a;robado el Plan Básico de Educación Media. Asimismo, en la Escuela Na- 
cional de Artes Gráficas, que impartía conocimientos técnicos sobre dibujo 
arquitect6nico, dihu¡o comercial! litografía, etc., se ~stableció en ,1 ?62 el 
Bachillernto en Artes, con tres anos de estudios después del Plan Básico, 

En cuanto a 1a eficiencia del sistema de enseñanza que se considera, es 
muy poco lo que puede decirse debido a!ª carencia de_ cifras sobre grad\1ados; 
a lo sumo pueden establecerse comparaciones para estimar los porcentajes de 
alumnos que en cada especialidad llegan al último afio. Se aprecia así que 
para Teneduría de Libros, de 1.403 alumnos que entraron al primer año en 
1956 y de 1.725 que lo hicieron en 1957 llegaron a último afio en 1959 y 1960, 
respectivamente, 461_ y 408 alumnos, lo que significa un rendimiento pro~~- 
dio del 27.8 % . Realizando las mismas operacwnes para el resto de especiali- 
dades se tiene la siguiente indicación, muy gruesa, pero reveladora del grado 
de eficiencia en cada una de ellas: 

(Ver Cuadro IV-9 en pág. 39) 

Puede constatarse que han sido las matrículas del primero y segundo años 
en las especialidades comerciales, e~pecialmente Tenedur~a ~e L~1?ros, la que 
ha cxpenmcntado un aumento hacia 1958 y luego una disminución en 1960. 
Por lo tanto, puede imputarse a la trayectoria ele la matrícula de estos prime- 
ros años la tendencia genera~ qu~ exhibe la matrícula total ele l~ Enseñanza 
Vocacional posterior a la Primaria. Desafortunadamente no se dispone de la 
matrícula para los estudios industriales y vocacionales femeninos distribuida 
por cursos. 

i.-1\fatrícula por Curso y Eficiencia Absoluta 



Especialidad 

Total de Secretaria- Escuela Nacional Ese. Nacional 
Año y sexo alumnos do Comercial de Agricultura de Enfermería 

1956 
AMBOS SEXOS ... 573 418 69 86 

Hombres ...... 69 69 
Mujeres ...... 504 418 86 

1957 
AMBOS SEXOS ... 795 559 147 89 

Hombres ..... ; 147 147 
Mujeres ...... 648 559 89 

1958 
AMBOS SEXOS ... 758 481 191 86 

Hombres ...... 191 191 
Mujeres ...... 567 481 86 

~· 

1959 830 AMBOS SEXOS ... 584 168 78 ... Hombres ...... 169 1 168 
~ Mujeres ······ 661 583 78 
-~ 1960 r::l 
:::> AMBOS SEXOS ... 969 742 136 91 

Hombres ...... 136 136 
~ Mujere~ ...... 833 742 91 

S:2 

MATRICULA INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
ENSE:ÑANZA VOCACIONAL POSTERIOR AL PLAN BASICO 
ESPECIALIDAD Y SEXO 
1956.A 1960 

según: 

Cuadro IV - 10 

en íos cuadros posteriores; pero que tales especialidades 'fueron incluidos en 
la enseñanza secundaria para poder apreciar en conjunto el total que conduce 
a los estudios superiores. 

En tal entendido resta examinar las especialidades de Secretariado Co- 
mercial, los estudios de Agricultura de la Escuela Nacional de San Andrés, 
y los de Enfermería. 

Al contrarío de lo que sucede con la matrícula total de la enseñanza pos- 
terior a la primaria, en la cual no se arrecia una tendencia prowesiva, en este 
grupo sí es claro tal movimiento. Asr, puede verse que el numero total de 
alumnos matriculados en 1956 (573), aumentó alrededor del 69% en cuatro 
años al alcanzar 969 alumnos en 1960. Secretariado Comercial, es la especia- 
lidad más importante del grupo; sin embargo, ha sido la Escuela Nacional de 
Agricultura la' que ha experimentado el aumento porcentual más elevado en 
la matrícula durante el período (97.l % en cuatro años o sea 24.2% de pro- 
medio anual}, a pesar de que mostró una fuerte tendencia creciente hasta 
1956, para decaer luego hasta 1960, pero siempre a un nivel superior al de 
1956. La matrícula de Enfermería ha permanecido más o menos constante. 

En cuanto al sexo es evidente que los estudios agrícolas son exclusiva- 
mente para el masculino y los otros dos para el femenino. 



Especialidad 
~ 

Total de Secretaria- Escuela Nacional Ese. Nacional "'C 
Año y curso alumnos do Comercial de Agricultura de Enfermería 

~ 
1956 - TOTAL ... 573 418 69 86 Vi - 
Primer curso .....• 375 264 69 42 ~ 
Segundo curso ..... 182 15,1 28 = (!) 
Tercer curso ...... 16 16 ,g 
1957 - TOTAL ... 795 559 147 89 

~ 
Primer curso ...... 398 308 61 29 = 
Segundo cuno ..... 371 251 86 34 "O 

Tercer curso 26 26 ~ ...... 
6 1958 - TOTAL ... 758 481 191 86 (!) ...... 

p· 368 26,3 70 35 -~ rm¡cr curso ...... Vi Segundo curso .•... 298 218 61 19 - Tercer curso ...... 92 60 32 ¡;.;¡ 
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MATRICULA INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
ENSEf:TANZA VOCACIONAL POSTERIOR AL PLAN BASICO 
ESPECIALIDAD Y CURSOS 
1956 A 1960 

según: 

Cuadro IV - 11 

También la matrícula de este grupo debe agregarse a la matrícula de 
aquellas ramas de l~ Educación Secundaria P?steriores al Plan Básico (~a- 
chi1Ierato, Contaduría y Enseñanza Normal), si se trata de obtener una cifra 
correcta del número de alumnos que continúan dentro del sistema. 

Para el caso, en 1960 las ramas aludidas tuvieron una matrícula total de 
7.614 alumnos lo que agregado a la de la Enseñanza Vocacional posterior al 
Plan Básico que fue ele 969, alcanza un total de 8.583 alumnos. 

i.~-r.Iatrícula por Curso 

En ninguna de las especialidades estudiadas se aprecia una dirección de- 
terminada en el movimiento de la matrícula por curso,. aunque el resultado 
neto en el grupo completo refleje una tendencia de aumento para el primer 
curso. Tal circunstancia es comprensible en Agricultura y Enfermería, puesto 
que se imparten en planteles oficiales, en donde la matrícula no representa 
claramente el número ele alumnos que desearían ingresar, sino más bien las 
]imitaciones a que tales establecimientos se ven sujetos por razones rresu- 
puestarias. Sin embargo, la razón anterior deja de tener validez en e caso 
de Secretariado Comercial, cuyo estudio se realiza de preferencia en planteles 
privados. Tal vez en este último caso la matrícula del primer año no sea sino 
el reflejo de lo que ocurre con la demanda ele esta clase de estudios. 

Además de la distribución de los alumnos por curso, se pueden establecer 
comparaciones en cuanto al rendimiento medio en cada especialidad, en los 
términos en que se realizó para el grupo anterior, esto es, entre los alumnos 
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3.-Profesorado 
La información disoonible sobre el profesorado de educación media es 

sumamente limitada, Er~ algunas fuentes se encuentran grandes discrepancias 
respecto a la cantidad de personas dedicadas a la enseñanza de ese nivel, pro- 
bablemente porque· algunas de esas fuentes incluyen sólo la formación de 
bachilleres y otras agregan el profesorado de Plan Básico y de las escuelas de 
enseñanza vocacional, sin explicarlo. La encuesta que al respecto llevó a cabo 
el Proyecto de Recursos Humanos en Centroamérica, no tuvo la acogida es- 
perada, pese a haber sido encauzada a través del Ministerio de Educación; el 
porcentaje de los que no respondieron fue sumamente alto, lo cual no per- 
mitió siquiera un análisis de] grupo que sí respondió. 

Para efectos del análisis siguiente se han considerado únicamente las ci- 
fras sobre profesores de enseñanza media preparadas ror e] 1 IME y las 
pr~sentadas en los documentos que preparó el Ministerio de Educación ~ú- 
bhca de El Salvador para la Conferencia del CEDES en Santiago de Clule 
en marzo de 1962 y a la Reunión de Ministros de Educación celebrada en 
Bogotá en agosto de 1963. 

De acuerdo con las fuentes anteriormente citadas, en el afio 1962 exis- 
tían 1.211 profesores para los niveles de enseñanza secundaria, industrial, 

Puede observarse que el rendimiento medio en las escuelas vocacionales 
posteriores al Plan Básico, es, en términos generales, superior al de las escuelas 
en las que no se requiere haber cursado estudios básicos de secundaria. 

Esto parece confirmar la aparente falta de interés por los estudios voca- 
cionales de nivel inferior y la reflexión de que esos centros solucionan una 
situación temporal, mientras sus alumnos encuentran la oportunidad de ingre- 
sar al mercado de trabajo. Por otro lado, las escuelas que proporcionan estu- 
dios posteriores a] Plan Básico, aparte de tener una matrícula más reducida, 
están integradas por alumnos con un mejor nivel de preparación, lo que hace 
posible que muchos de ellos ingresen a esos estudios porque efectivamente 
tienen vocación para ellos. 

89.0% (carrera de dos años) 
77.0% {carrera de tres años) 
73.6% (carrera de tres años) 

Secretariado Comercial . 
Agricultura . 
Enfermería . 

que ingresan y los c1ue llegan al último afio. Las cifras a ese respecto son las 
que siguen: 

1959 - TOTAL ... 830 584 168 78 
Primer curso ...... 426 333 61 32 
Segundo curso ....• 335 251 55 29 
Tercer curso ...... 69 52 17 
1960 - TOTAL. ... 969 742 136 91 
Primer curso ...... 502 423 49 30 
Segundo curso ..... 396 319 45 32 
Tercer curso ······ 71 42 29 
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Se ha incluido la Escuela Nacional de Artes Gráficas dentro del aspecto 
vocacion?l, a pesar de que dentro de su curriculum se imparte el Plan Básico. 
Es notono el hecho de que tanto en esta escuela como en la de Enfermería, el 
número de profesores varía, probablemente de acuerdo con los aumentos y dis- 

1960 1961 1962 
Establecimientos Ambos ll orn- Mu- Ambos Hom- Mu- Ambos Hom- Mu- 

sexos brcs je res sexos bres je res sexos bres [eres 

Escuela Nacional de Enfermería 36 20 16 57 32 25 44 23 21 
Escuela Nacional de Agricultura 
"San Andrés" ............... 15 15 14 14 14 14 
Escuela Nacional de Artes Grá· 
Iicas "Alberto Imery" ......... 25 22 3 45 38 7 32 25 7 
Escuela Vocacional Femenina 
"República de Francia" ...... 31 9 22 30 10 20 30 10 20 

TOTAL ................. 107 66 41 146 94 52 120 72 48 

Si se toma en consideración la cifra anterior de profesores en escuelas 
normales, resulta que alrededor del 64.9% de ellos se encontraba en las es- 
cuelas privadas, principalmente por la gran participación que estos tipos de 
centros tienen en la enseñanza nocturna urbana, dedicada a la profesionali- 
zación del magisterio primario no titulado en servicio; y en las urbanas diur- 
nas y en las rurales, la distribución del profesorado es muy similar entre los 
<los tipos de planteles. Por otro lado, se encuentra que Ia distribución del 
profesorado es de un 59.3% en las urbanas diurnas; 32.6% en las urbanas 
nocturnas; y 8.1 % en las rurales. No se tiene idea cierta sobre el nivel aca- 
démico de estos profesores, pero se sabe que de los 260, supuestamente de las 
normales urbanas diurnas, el 83.1 % era de profesores titulados. La distribu- 
ción por sexos de estos profesores indica que el 73.5% pertenecía al sexo mas- 
culino y un 26.5% al femenino. La nueva cifra obtenida sobre el número 
de profesores normales, hace suponer que el total de profesores de enseñanza 
inedia, en el afio 1962, oscilaba alrededor de 1.700 personas. 

En el Anuario Estadístico de 1962, que publica la Dirección General de 
Estadística y Censos, se presentan las siguientes cifras relativas al número 
de profesores de algunas escuelas vocacionales, posteriores al Plan Básico: 

Total Oficiales Privadas 

TOTJ\L DE PROFESORES 484 170 314 
Escuelas Normales Urbanas Diurnas 287 147 140 
Escuelas Normales Urb. Nocturnas 158 158 
Escuelas Normales Rurales ....... 39 23 16 

comercial y agropecuaria, que junto con 260 profesores de enseñanza normal, 
dan una cifra ele 1.471 personas dedicadas a la enseñanza ele nivel medio. 

Con respecto al profesorado de enseñanza normal, la misma fuente gu- 
bernamental indica que en el año 1961 el total de profesores era de 484, sien- 
do muy probable que la anterior cifra se refiera únicamente a los de los 
centros normales urbanos diurnos, según el siguiente detalle del año 1961: 



iii.-Nivel de Salarios 
La información respecto a remuneraciones del profesorado de Enseñanza 

Media, es sumamente reducida. Se sabe que tanto los profesores de bachillera- 

La anterior composición del nivel académico de los profesores de enseñan- 
za secundaria, indica claramente que es bastante reducida la proporción de 
personas que reúnen los requisitos necesarios para el ejercicio de ese tipo ele 
enseñanza. Aún así, el análisis del nivel académico no puede efectuarse en for- 
ma profunda, ya que no se conoce distribución de esos profesores según las 
asignaturas impartidas, en vista de que en las áreas de enseñanza vocacional, 
no es requisito una elevada preparación académica, la cual sí es indispensable 
en las áreas científicas y de las letras. 

ii.-Planes de rvicjoramiento 
Es de esperar un mejoramiento del nivel académico de los profesores de 

Enseñanza Media, al menos los de áreas científicas y de letras, ya que los 
esfuerzos actuales están encaminados a dar un mayor aliento a la Escuela 
Normal Superior, cuyos fines son "atender al perfeccionamiento profesional 
del magisterio y el de iniciar cursos especiales para directores ele escuelas 
primarias superiores y para profesores de secciones ele educación secundaria". 
Prácticamente todos los graduados producidos en un año en esta escuela, 
son colocados inmediatamente en los distintos centros de educación secun- 
daria, lo cual hace preveer un mejoramiento a corto plazo. Por otro lado, en 
la Universidad se ha creado la Facultad de Humanidades, cuyos objetivos 
son "la formación de los Técnicos de la Educación y la preparación de los 
Profesores de Educación Media". Esta Facultad ya ha producido un total 
ele 46 egresados, de los que se supone que una buena parte deben haberse 
incorporado a la enseñanza en el nivel medio. 

Profesores titulados para educación media . 
Graduados Universitarios . 
Maestros Normales de Primaria . 
Bachilleres . 
Otros . 
Sin título . 

100.0% 
14.Q 
4.8 

32.5 
26.3 
11.9 
10.6 

TOTAL . 

i.~Nivcl Académico 
El I IME ha preparado cifras sobre el nivel académico ele los 1.211 pro- 

fesores de Enseñanza Media (secundaría) en la siguiente forma: 

rninuciones de lamatrícula y con los fondos de que disponen para la ejecución 
ele sus funciones. En cambio, en la escuela de Agricultura y en la Vocacional 
Femenina, puede decirse que su profesorado se mantiene permanente. La 
distribución por sexos, para el conjunto de todas las escuelas, tampoco mues- 
tra una tendencia definida; pero siempre el sexo masculino representa más 
del 60%. 
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NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE 
ENSERANZA SECUNDARIA 

según: TIPO DE ENSEl\fANZA . 1955 A i962 . 
Tipo de ellseñanza 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 

TOTAL . . . . . 163 192 204 226 238 257 266 299 

Cuadro IV - 12 

4.-Los Edificios 
a) Número de colegios de Enseñanza Secundaria 
La información referida a los edificios de Enseñanza Media es bastante 

deficiente; en algunos casos se desconoce el estado de los mismos y la capaci- 
dad total en aulas, así como su distribución de acuerdo al número de secciones. 
En algunas fuentes oficiales se obtiene cierto tipo de información, pero en 
algunos casos no es consistente, ya que presentan diferencias en cuanto a las 
cifras, mientras que en otros la información es incompleta. 

Los datos que se presentan a continuación fueron extractados de los 
Anuarios Estadísticos que publica la Dirección Genera] de Estadística y Cen- 
sos y de los informes a las conferencias mencionadas en la parte del profe- 
sorado. 

i.-N{1mero de Planteles de Educación Secundaria 
El número de planteles de Enseñanza Secundaria ha ido en aumento en 

los últimos años, pero mostrando distintas intensidades según se trate de Plan 
Básico y Bachillerato y de Enseñanza Normal. 

De los años 1955 a 1958, los planteles de plan básico incrementaron a 
razón ele 14 por año, aumentando de 114 a 156. Al año siguiente se llegó al 
número máximo de 163 centros de enseñanza, para bajar en los dos años si- 
guientes a la cifra de 158. La razón de esta variación se encuentra en el hecho 
de que la actividad particular establece planteles que muchas veces no pueden 
sostenerse. Estos p~a~it~les surgen mc~i~nte. auto_riz~fiÓn del Ministerio, pero 
luego tratan de oficializarlos, para exigir financiación por parte del Estado. 
Estas demandas de oficialización se multiplican año tras año; así, en el año 
de 1962 se oficializaron 25 planteles y se autorizó el funcionamiento de 44 más, 
para llegar a un total de 186. 

to como de los planteles de Enseñanza Normal, devengan una remuneración dd q¡, 3.00 (U.S. $ 1.20)), por lección impartida; por tanto, el monto de sus 
salarios depende del número de lecciones dadas en un mes hábil. 

En la enseñanza oficial no se ha fijado a los profesores, un número de- 
terminado de horas obligatorias; se desconoce absolutamente la situación de 
la Enseñanza privada. 

De ]a Enseñanza Normal, se sabe además, que el sueldo de un profesor 
de tiempo completo oscila entre(//, 2.712 y()!: 4.200 anuales, equivalentes a U.S. 
$ 1.085 y$ 1.680 anuales. 
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Distribución Geográfica de los Planteles 

La distribución geográfica de los planteles indica que es en el Departa- 
mento de San Salvador en donde se encuentra la mayor cantidad de centros 
de enseñanza del plan básico (33.8%), así como de bachillerato (47.3%), si- 
gue el Departamento de Santa Ana con el 12.4% de plan básico y el 10.9% 
de bachillerato. En el resto de los departamentos existe por lo menos un centro 
de bachillerato y dos de p1an básico. La relación para todo el país es de 3.4 
establecimientos de plan básico por uno de bachillerato. 

Los anteriores datos indican que es el Departamento de San Salvador el 
que presenta la relación más favorable de habitantes por plantel; dicha rela- 
ción es de 7.6 miles para el plan básico y de 18.4 miles para el bachillerato. El 
segundo lugar lo ocupa Santa Ana con una relación de 11.6 miles de habitantes 
por cada centro ele plan básico; pero en lo relativo a centros de bachillerato, 
el segundo lugar lo ocupa Ahuachapán con 44.l miles, seguido muy de cerca 
por Santa Ana. La situación más desventajosa, en cuanto a planteles de plan 
básico la tiene el Departamento de Morazán, que con sus dos centros presenta 
una proporción de 60.5 miles, lo que es sumamente desfavorable, ya que el 
Departamento que le sigue es el de La Unión con una relación de 30.4 miles 
de habitantes por centro. En lo concerniente a centros de bachillerato, general· 
mente los Departamentos que tienen un solo plantel, son los que presentan 
la situación menos favorable. Así se encuentra que el Departamento de Sonso- 
nate guarda una relación de 172.2 miles de habitantes por cada centro de bachi- 
llerato, seguido por La Unión con 152.0 miles. En toda forma, la despropor- 
ción entre la relación de los pepartamento.s de San Salvador y Santa Ana y 
aquellos que tienen mayor numero de habitantes por plantel, es sumamente 
grande, lo cual indica que los esfuerzos de creación de centros de enseñanza 
se concentran en las zonas más densamente pobladas, como efecto de la 
mayor demanda por servicios educativos. Parece no existir un planteamiento 
integral_ de la educación, ya que se ha1: dejado cie~tas zonas sin las facilidades 
necesarias que la población pueda recibir una mejor enseñanza. 

En cuanto a ]os planteles para Bachillerato, las cifras son erróneas; pero 
puede decirse que se han mantenido casi estables a través del tiempo. 

Los planteles destinados a la Enseñanza Normal se mantuvieron casi sin 
variación entre 1955 y 1959; pero en los dos años siguientes casi se triplicó 
su n_úmero, _probablemente por la acción de la iniciativa privada, )'ª. q_ue! com? 
se v10 anteriormente al presentar los datos sobre la matricula, la iniciativa pn· 
vada ha tomado ingerencia en este tipo de enseñanza (Ver Cuadro IV - 13 
en pág. 46). 

FUENTE: ,\nuario Eatad iaricn de El Salvador 1960·1962_. 

186 
55 
58 

158 
58 
50 

161 
53 
43 

163 
60 
15 

156 
56 
14 

141 
50 
13 

130 
50 12 

114 
37 12 

Plan básico . 
Bachillerato . 
Normal . 
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iii.s-Capacidad en aulas 

Al igual que la mayoría de los datos sobre centros educativos, la informa- 
ción disponible sobre capacidad en aulas es sumamente limitada. En el docu- 
mento informativo para la III Reunión de Ministros de Educación, celebrada 
en Bogotá, en 1963, el Ministerio de Educación de El Salvador, presenta un 
cuadro del número de aulas para 153 centros urbanos de Educación Medía, sin 
indicar los tipos de establecimientos; pero sí hace énfasis en que corresponden 
a centros oficiales. La información es la siguiente: 

Con excepción de Cabañas, todos los Departamentos tienen un mínimo 
de dos escuelas normales, situación indicadora de que la formación de maestros 
de primaría se ha generalizado en todo e] ,País, aún cuando no se sabe cuántos 
de esos centros son de tipo urbano y cuantos rurales. Al obtener la relación 
de planteles normales a población, se encuentra que e] Departamento que tiene 
la situación ventajosa es San Vicente, con 19.3 miles de habitantes por plantel; 
sigue Cuscatlán con 28.4 miles de habitantes. Aparte del mencionado Depar- 
tamento de Cabañas, el que presenta la situación más desventajosa es La Unión 
con 76.0 miles de habitantes por plantel <le enseñanza normal; luego se en- 
cuentra La Paz, con 66.0 miles; Morazán con 60.5 miles; y San Salvador, con 
5 3.1 miles de habitantes por plantel. Es interesante el hecho de que siendo 
San Salvador la capital de la República, no tenga una buena distribución de 
habitantes por plantel, sino que se encuentra en el décimo lugar. A pesar de 
lo anterior, la ciudad capital cuenta con el mayor número de centros de ensc- 
ñanza normal, seguido por el Departamento de Santa Ana. 

FUENTE: Anuario Estadístico de El Salvador de 1962. 

2.581.300 
132.436 
267.475 
172.181 
134.854 
211.320 
478.008 
113.593 
132.081 
99.477 

115.850 
213.801 
237.228 
121.039 
151.957 

44.505 
44.145 
38.211 
34.436 
44.951 
42.264 
53.112 
28.398 
66.041 

19.308 
42.760 
47.446 
60.520 
75.979 

58 
3 
7 
5 
3 
5 
9 
4 
2 

6 
5 
5 
2 
2 

TOTAL . 
Ahuachapán , . , , .. , . , 
Santa Ana , , , . 
Sonsonate ·., ,., , 
Chalatenango . 
La Libertad . 
San Sa1vador , . 
Cuscatlán .......•.... , . 
La Paz , , , , .. , , , , , , 
Cabañas , , . 
San Vicente , , , . , . , . , . 
Usulut,n . 
San Miguel . 
Mon:zán , . 
La Unión . 

Habitantes por 
establecimiento 

Número de esta- 
blecimiento 

Número de ha· 
bitantes 

Departame11to 

NUMERO DE HABITANTES POR ESTABLECIMIENTOS 
DE ENSEÑANZA NORMAL 

por: DEPARTAMENTOS 1962 

Cuadro IV - 13 
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6 Documento __ lnfotma~iv~ parn la llI Rcnnión _ lntorameric·nua de Mlnietroe de Educac iún en Bogot á • Miniater!n 
<le Educac.ió n, Repúhlica <le El Salvador, pag , 55. 

"La Ley General de Presupuesto designa casi (//', 2.000.000 para atender 
los servicios de la Enseñanza Media, lo que representa un poco más del 6% 

En su mayoría, los centros de Enseñanza Media a cargo del Estado son 
relativamente pequeños, ya que el 45.l % de ellos tiene cuatro aulas o menos, 
siendo más numerosos los centros de 3 y 4 aulas. Por otro lado se observa 
que los centros que tienen de 10 a 19 aulas representan un poco menos del 
20% El número total de aulas de esos edificios es de 936, lo que da un pro· 
medio de 6.1 aulas por centro. Al desconocerse más datos referentes a los tipos 
de centros incluidos, así. como a la distribución de la matrícula oficial en ur- 
bana y rural, se hace del todo imposible determinar el grado de concentración 
de alumnos por aula. 

Con respecto a las facilidades con que cuentan los edificios de enseñanza 
media se transcriben los siguientes párrafos de un informe oficial: "La mayoría 
de los centros oficiales de Educación Media poseen equipos deficientes de- 
bido a las partidas presupuestables muy reducidas. Algunos patronatos con- 
tribuyen aunque modestamente a superar esa situación. Talleres verdadera- 
mente organizados sólo se encuentran en los Institutos Técnicos o Industria· 
les, que son muy pocos. Los cinco planes básicos de Orientación Vocacional 
del país, cuentan con pequeños talleres de Artes Industriales y Educación 
para el Hogar". 

"En lo relativo a laboratorios la mayor parte de Centros de Educación 
Media no los tienen, salvo los Institutos Nacionales y uno que otro Plan 
Básico, pero en forma incompleta". 

"Las Bibliotecas también son muy escasas". 

"En relación a Ayudas Audiovisuales, el Ministerio de Educación cuenta 
entre sus dependencias una oficina dedicada a esas actividades. En forma ge· 
neral puede decirse que la tendencia del Ministerio se inclina a usar en lo 
posible las técnicas de enseñanza con ayudas audiovisuales" .6 

iv.i-Estadc de los edificios y necesidades actuales 

N? se dispuso. de cifra~ ,concreta~ sobre ~l estado de los edificios; pero se 
transcribe alguna información obtenida de informes preparados por el Mi· 
nisterio de Educación. 

100.0 

11.8 
33.3 
20.9 
14.4 
14.4 

5.2 

153 
18 
51 
32 
22 22 

8 

TOTAL . 

De l y 2 aulas 
De 3 y 4 aulas 
De 5 y 6 aulas 
De 7 y 9 aulas 
De 10 y 14 aulas 
De 15 y 19 aulas 

Número de Centros Porciento Número de aulas 
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b) Número de Escuelas Vocacionales 

, El número de escuelas vocacionales ha sido variable a través de los años, 
seg~n se desprende del cuadro anterior. ya que en 195 5 existían 103 escudas 
;,1ab1enclo llegado a la cifra máxima de 123 en el año de 1959, para Jueg~ 

Op. Cit. p .é s. 56 
8 Op. Cit. Pág. ss. 
~ Informe presentado por e:l Gobierno de El Salvador al CEDES. Pág. 81. 

"El costo total estimado del anterior programa es de 7.4 millones de 
colones"," 

52 unidades-aula 
28 unidades-aula 
29 unidades-aula 
14 unidades-aula 
81 unidades-aula" 

Ciudad de San Salvador . 
Ciudad de Santa Ana . 
Sonsonate . 
San Miguel . 
Otros lugares , . 

del total asignado al Ramo de Educación. Es indudable que este sector de 
la enscfümza necesita (una) mayor atención presupuestaria"." 

"El Estado no construyó; en 1962, ningún edificio para centros de Edu- 
cación Media; sin embargo en algunos lugares del país las asociaciones de 
Padres de Familia han construido pequeños edificios o han habilitado locales 
para que funcionen Planes Básicos". 8 

"La escasez de recursos no ha permitido a este Ministerio desarrollar un 
programa adecuado a las necesidades, dando como resultado que solamente 
se cuenta con 6 planteles propiedad del Estado que pueden considerarse 
apropiados para servir este tipo de enseñanza, según los requisitos pedagógicos. 
En dichos planteles se atiende únicamente 3.800 alumnos". 

"El resto de los planteles que se utilizan en esta rama, son alquilados y 
en forma semejante al caso de la enseñanza Primaria, se trata de construc- 
ciones diseñadas para habitación, encontrándose la mayoría en estado ruinoso. 
El total de alquileres pagados anualmente por este Ministerio asciende a 
q; 721.246. La Escuela Normal Rural de Izalco, es un caso especialísimo, pues 
está operando casi por completo a la intemperie". 

"Es decir, que únicamente el 11.9% de los alumnos que asisten a plante- 
les de Enseñanza Secundaria operados por el Estado, cuentan con edificios 
propios". 

"A la situación anterior debemos agregar que en el año 1962, en la rama 
de Enseñanza Secundaria se hubo de rechazar por falta de cupo, más de 900 
solicitudes de matrícula, de solicitantes muy pobres para poder pagar la 
tarifa <le colegios particulares". 

"Con base en los datos anteriores se ha estimado que la necesidad ur- 
gente ele construcción de este sector sería de 1.200 aulas". 

"El programa, a desarrollar en 1962, comprende 204 unidades-aula, dis- 
tribuidas de la siguiente manera: 
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La información referente a las asignaciones para la enseñanza de bachi- 
llerato no es lo completamente deseable, ya que se desconocen las cifras co- 
rrespondientes a la enseñanza particular. 

De acuerdo con la información disponible, el Ministerio de Educación 
asignó en el año de 1956 la suma de 2.0 millones de colones para la Enseñanza 
Media, equivalente al 11.0%, mientras que la asignación para el año de 1960 
fue de 2.5 millones de colones, cifra que representa el 10.3% del presupuesto 
total destinado al Ministerio de Educación; esto indica que la atención dada 
al bachillerato no ha mejorado, sino que, por el contrario, ha sufrido una pe· 
queña disminución. Los anteriores porcentajes difieren del que se da en el 

Vocacional Femenina, lo que hace aumentar el número de centros vocacio- 
nales, en el año de 1962, a 118 escuelas. 

Los centros vocacionales generalmente funcionan cerca de los lugares en 
que los servicios de sus egresados son demandados por los centros comerciales, 
la industria, la banca y las instituciones públicas. A ello se debe que en las 
zonas más populosas del país se encuentre el mayor número de escuelas voca- 
cionales: el 42.4% están en San Salvador; 19.5% en Santa Ana y el 9.7% en 
San Miguel; un total de 71.6% para esos tres departamentos. 

5.-Costos Docentes 

Contaduría . 
Teneduría de Libros . 
Secretariado Comercial , . 
Técnico Oficinista . 
Taquimecanografía . 
Mecanografía ......................•.. 

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS .. 

l 9 6 2 
113 

17 
22 
22 
36 

9 
7 

1961 
113 
17 
22 
22 
36 
9 
7 

1955 1960 
103 116 

14 15 
19 23 
15 25 
40 39 

7 8 
8 6 

Tipo de enseiianza 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE ENSEl'l"ANZA 
VOCACIONAL 

según: TIPO DE ENSEl'l"ANZA 
1955, 1960, 1961 Y 1962 

Cuadro IV - 14 

bajar en 1962 a 113 centros vocacionales, como consecuencia básica de la 
disminución en las especialidades de Teneduría de Libros y de Técnico Ofi- 
cinista, ya que en las otras casi no se ha presentado variación entre los años 
mencionados. 

Además de las escuelas indicadas, hay que agregar la Escuela Nacional 
de Enfermería, la Escuela Nacional de Agricultura, la Escuela Nacional de 
Artes Gráficas, el Instituto Nacional de Educación Industrial y la Escuela 
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· forme para la Reunión de Ministros de Educación transcrito al hacer refe- 
1~ncia a los edificios, porque aquí se han asignado como costos, no sólo los 
directos, sino también otros qu~ se han prorrateado de gastos generales del 
Ministerio, con hase en la rnatncula. 

Al tratar de obtener el costo por alumno, se encuentra que fue de 
e¡, 246.44 en el afio de 1956, mientras que en el año 1960 se había reducido 
a (f, 212.57. Aparentemente este hecho es indicador de que la calidad de la 
i~nsefianza Media ha empeorado, ya que mientras la matrícula ha venido en 
;umento, 1a proporción de las asignaciones presupuestales ha disminuido .Y, 
por lo tanto, el costo por al1;1111~10, por no haberse tomado las providencias 
necesarias para _atender econ?m1came~üc_ el _aumento en 1~ demanda de los 
servicios edu~~tivos c~c este nivel, ~I disminuir la s~ma destinada para .atender 
a esa población cre~1ente, necesariamente ha debido reducirse la calidad de 
la enseñanza impartida. 

La enseñanza normal, tuvo una asignación de fondos en los años de 
1956 y 1960 de 1.1 millones de colones, lo cual indica que la participación en 
el presupuesto total de Educación disminuyó de 6.2% a 4.4% en los dos años 
comentados, como resultado de la mayor participación adquirida día a día 
por la enseñanza particular. Al observar las cifras de costos, se advierte que 
pasaron de (/; 830.59 por alumno en 1956, a <¡; 624.45 en lo cual revela que a 
pesar del aumento en la matrícula oficial, la cantidad de dinero destinada por 
~lumno se ha reducido, con las correspondientes implicaciones en la calidad 
de la enseñanza. 

La enseñanza industrial sí ha experimentado un aumento absoluto en los 
fondos asignados por el Ministerio de Educación, al pasar de 99 mil colones 
en 1956 a 149 mil colones en 1960. Ese aumento apenas ha sido suficiente 
para mantener constante en 0.6% la participación con respecto al presupuesto 
global del Ministerio, en los dos años comentados; pero no para nacer frente 
al aumento de la matrícula, ya que los costos por alumno se han reducido de 
(f, 763.08 en 1956 a qr, 672.40 en el año 1960. 

E\ aumento en la asignación de fondos destinados a la Enseñanza Pri- 
maria, comentado con anterioridad, ha tenido su efecto negativo en los ni- 
veles de Enseñanza Secundaria, ya que éste ha experimentado una reducción 
de los costos por alumno, que ha siclo aún más fuerte en el nivel de Ense- 
fianza Normal (24.8% entre los dos años comentados), mientras que en el 
bachillerato y en la industrial ha sido del orden del 13.7% y 11.9% res- 
pectivamente. 

. . La reducción de los costos tiene dos tipos de implicaciones. La primera 
indica que la forma de operación se hace más eficiente mediante la elimina- 
ción de ciertos tipos de gastos innecesarios para el buen funcionamiento de 
la enseñanza, La segunda revela que, cuando los servicios educativos no son 
suficientemente adecuados, la enseñanza que se imparte es menos eficiente. 
Esto es grandemente perjudicial para los alumnos, dado que al no ser su nivel 
de preparación el deseable, este hecho repercute tanto sobre el mercado de 
t'.abajo, como sobre el. rendim~ent~ de_ Jos alumnos que ll~guen a la Univer- 
sidad. Parece que el tipo de implicación comentada en ultimo lugar, es el 
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La matrícula de la escuela ha sido variable en el período 1953-1957, sea 
en sus primeros cinco años, en que se operó una etapa de ajuste y organización; 

"O Dato esttmado. 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Total de alumnos Aria Total de alumnos 

33 1958 ··········· .... 46* 
26 1959 ········ ....... 46 
18 1960 ............... 46 
14 1961 .... ~ .......... 40 
17 1962 ··············· 48 

Año 

MATRICULA INICIAL EN LA ESCUELA DE 
SERVICIO SOCIAL 
1953 A 1962 

Después de varios proyectos presentados por expertos en la materia y en 
vista del interés por mejorar el sistema asistencial, se creó en 1952 la Escuela 
de Servicio Social, dependiente del Ministerio de Educación en sus aspectos 
económico, administrativos y docente. La organización interna de la escuela, 
incluye un Consejo Técnico y una Asamblea de Profesores. Los alumnos que 
ingresan deben tener entre otros requisitos, el título de bachiller o de maestro 
normalista. Una vez completo su período de estudios, que en el comienzo fue 
de dos años y luego se amplió a tres, es requisito presentar y aprobar un tra- 
bajo de tesis, que conduce a] título de Trabajador Social . 

Cuadro V - 1 

a) Escuela de Servicio Social 

i.-Población estudiantil 

En El Salvador únicamente pueden considerarse incluidas en esta cate, 
gorfo la Escuela del Servicio Social y la Escuela Normal Superior, ya que en 
ambas se exige como requisito, el Bachillerato en Ciencias y Letras, título 
de Maestro Normalista o de Contador. Por esta razón pertenecen al tercer ni- 
vel denominado de educación superior, aún cuando sus cursos no se impartan 
dentro de la Universidad. 

Capítulo - V 

ENSEt-:rANZA SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 

que ocurre en El Salvador. Esto cobra mayor evidencia si se toma en c~enta 
que ~l propio _Min!~tcrio de E~u.c~ción ha indicado, según lo transcrito al 
mencionar 1a situación de los edificios, que no se cuenta con centros adecua- 
dos para impartir la enseñanza y que son muy pocos los que tienen facilidades 
ele laboratorios, bibliotecas, etc.; a esto habría que agregar, como otros y 
muy importantes factores negativos, la baja remuneración de los profesores 
y su inferior nivel de preparación académica. 
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10 UN[Oi\' PANA:i.JER(C.-\.N.--\: E5t1a.Ho de 'I'rcs Escnclns de Senicio Soefol en América Latina. Pác. SS 

19 
1 

18 

13 

2 
11 

Tercero 
A1ío y sexo Total de 

alumnos Primero Segundo 
1959 

AMBOS SEXOS .... · ····· 46 13 20 
Hombres ········· .... 5 1 2 
Mujeres ...... ········ 41 12 18 

1960 
AMBOS SEXOS .......... 46 14- 13 

Hombres ......... , .... 6 4 1 
Mujeres .............. 40 10 12 

MATRICULA INICIAL EN LA ESCUELA DE 
CURSOS Y SEXO 
SERVICIO SOCIAL 
1959 A 1962 

según: 

Cuadro V - 2 

"En 1953 se aceptaron 33 alumnos, por estimar que, tal vez, sólo un 
50% de ellos llegaría al final <le sus estudios, pero el número de deserciones 
fue mucho menor de lo previsto y la escuela tuvo que afrontar serias dificul- 
tades para dirigir tantos alumnos en su trabajo práctico, dado lo limitado de 
su personal técnico". 

"Por esta causa en 1954 se admitieron 26 alumnos, cantidad aproximada 
que se alcanzaría a atcn~er co~vcnientcmentc con ~_l,pcrsor~~l de supervisores 
que conta~a la escuela. Este numero fue el que se f!Jº tm~1b1en1 para el futuro, 
pero en anos postenorcs hubo necesidad de reducirlo aun mas por otras ra- 
zones. En 1956, el primer año hubo que formarlo casi con alumnos becados 
solamente. El número de becas de que se dispuso entonces fue de 12. Ingre- 
saron sólo 14 alumnos porque únicamente 2 podían estudiar sin ella". 

"En 1957 se produjo una pequeña reacción, al poder algunos candidatos 
inoresar a estudiar por su cuenta, pero siempre este número fue escaso y 
mfevamente los primeros cursos tuvieron que ser menos numerosos" .10 

Como puede observarse, la Escuela pasó en sus primeros años por dificul- 
tades que no le permitieron expandirse suficientemente, y en el segundo quin- 
quenio, se logró que la cantidad de alumnos matriculados subiera a más alto 
nivel, el cual se ha mantenido en forma casi constante, en primer lugar por- 
que es una escuela de cupo limitado, y en segundo lugar porque muchos de 
sus alumnos son becados. En 1962 el Ministerio de Educación concedió 24 
becas, aparte de las que otorgan otros organismos oficiales y algunas entidades 
privadas. La escuela comenzó a operar con un ciclo de dos años, ampliándose 
luego a tres; los primeros alumnos que cursaron el tercer año lo hicieron 
en 1957. 
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El número de graduados que ha producido la Escuela en los últimos años 
h~, tendido a red_ucirsc, lo que indicai}a que la eficiencia de los estudios tam- 
bien se ha reducido. Por otra parte, si se compara el número de graduados de 

Año Craduados Año Graduados 

1954 ............... 14 1959 . .............. 11 
1955 ,,. ... ,,. ....... ~ .. 15 1960 . .............. 9 
1956 ............... 6 1961 ··············· 9 
1957 ............... 15 1962 . .... ·········. 10 
1958 ............... ll 

NUMERO DE GRADUADOS DE LA ESCUELA SOCIAL 
1954 A 1962 

Cuadro V - 3 

La matrícula de la Escuela de Servicio Social está constituida en su mayor 
parte po_r clem~nto femenino; _si_n e1~;bargo en los últimos año} se observa una 
tendencia creciente en la part1c1pac10n del sexo masculino, aun cuando no es 
de esperar que esa participación aumente, dado que el tipo de estudios es 
aparentemente más alto para mujeres. 

La Escuela ha contado desde 1959 con una cantidad de profesores casi 
invariable. En el año de 1962 había 25 profesores, de los cuales 6 ejercían, 
además de cargos docentes funciones de supervisión. El resto era de profesores 
de asignaturas, a base de horas. A los profesores de tiempo completo se les 
fijó un salario de 475 colones y a los otros profesores, 10 colones al mes por 
hora semanal. 

En el afio de 1962 la Escuela de Servicio Social contó con un presupuesto 
de 129.593 colones excluidos los gastos de capital; así, el costo por alumno ma- 
triculado fue de cerca de 2.700 colones. Este costo es uno de los más altos 
dentro del sistema educativo salvadoreño, como consecuencia de la gran can- 
tidad de alumnos becados por el Gobierno Central. 

ii.s-Número de graduados 

En los informes oficiales existe una confusión de los términos egresado y 
graduado. Para los efectos de este estudio, las cifras se van a considerar como 
correspondientes a graduados. 

1961 
AMBOS SEXOS ....... , .. 40 19 11 10 

Hombres ........... , .. 11 8 2 1 
Mujeres ........... , .. 29 1I 9 9 

1962 
AMBOS SEXOS ....... , .. 48 19 17 12 

Hombres .. , ........... 12 4 6 2 
Mujeres .. ~ ........... 36 15 11 10 

Fl)ENTE: Sccrctnría e.le la Eacucl a de Servicio Sociul , 



67 

--- 
11 L11 Educación. Super lor en El Salvador. Volumen IV de Ia puLlic&ción do la. UNESCO. "La Educación cu 

el Muudo". Pag. 36. 

los últimos cuatro años con la. matrícula del primer cur,so, 19 50 a. 1960, s~ 
bserva que los graduados representan un 60% de la matricula del pruner ~m- 

~o, ¡0 que hace sup?nc~· gu_e, al iniciar labores la eficiencia debió ser superior. 
Es obvio que toda institución que comienza a operar, pasa por una etapa ~e 
or anización y ajuste; pero por otro es ~e esperar que en una escuela peqnena 
co7i10 ésta. el profesorado 1:1antenga ma~ estrecho ~01:tacto con el _alumno, y 
que esa eficiencia sea superior a la obtenida en los ultimas cuatro anos, segun 
se ve en las cifras. El promedio anual de gradu~dos en el p~ríoclo 1954·1?62 
ha sido ele 11 personas, que son los graduados mas caros del sistema educativo; 
d~ acuerdo con los elatos de 1962, el costo fue de alrededor ele 13 mil colones 
por graduado. 

iii.--Necesi<lacles actuales 

Podría decirse que las principales necesidades de la Escuela de Servicio 
Social en la actualidad, son un cuerpo de profesores de tiempo completo y 
la adquisición de equipos de enseñanza y material de biblioteca. 

b.-La Escuela Normal Superior 

La Escuela Normal Superior dependiente del Ministerio ele Educación, 
es una institución destinada a formar y mejorar el profesorado de enseñanza 
media del país. Su creación data de 195 3. Para ingresar a ella, los aspirantes a 
alumnos, además <le estar en servicio activo en la enseñanza primaria o secun- 
daria y de tener un mínimo de tres años ele servicio, deben poseer título <le 
Maestro Normalista Urbano, Bachiller o Contador. Los primeros cursan la 
especialidad ele Ciencias de la Educación; los bachilleres y contadores pueden 
ingresar a las restantes especialidades" .11 

Como todos los alumnos son becados, los aspirantes deben ganar el cur- 
so respectivo, como un requisito más ele ingreso. Las becas que concede la 
Escuela son de dos tipos: el primero reconoce el sueldo que el alumno devenga 
en el servicio docente según lo previsto por el Escalafón de Enseñanza Prima- 
ria; la suma oscila entre 145 y 270 colones mensuales; además se le asigna una 
cuota adiciona] de 60 colones al mes, durante un lapso de diez meses que 
le si'.ve para gast_os ele alimentación y hospedaje. Ef segundo tipo de' beca 
cons1,5te en est~d1?s gratuitos~ e?to es, en el. no pago· de, cl~rechos. La Esft~ela 
gradúa en las siguientes especialidades: 1) Biología y Quumca; 2) Matemáticas 
y Física; 3) Ciencias Sociales; 4) Castellano y Literatura; 5) Ciencias de la 
Educac\ón; 6) I_nglés; 7) Educación Especial para retrasados mentales; y 8) 
Ed~cac1ón Musical, El estudio <le esas especialidades se realiza en seis ciclos 
lcctiv9s semestrales ele 20 sema~1a~ cada uno, equivalentes a tres años, (antes 
del ano de 1 ~?3, algunas espec1ahda_d~s se cursaban en 2 años), "al cabo de 
las ~ual_es. la Escuela expide un certificado de competencia que faculta para 
el ejercicio de la docencia en centros oficiales de enseñanza medía o normal 
del país. Para la del tít~1? de Profesor ele ]_<:ducación Media en la especialidad 
cursada, o el de especialista en el tratamiento pedagógico de irregularidades 
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12 Op, Cit. Pág. 36. 

La matrícula por sexo también ha variado, año tras año; sin embargo, 
considerando todo el período estudiado, puede decirse que la participación 
por sexos ha sido similar, ya que el masculino fue de un 50.6%, mientras que 
el femenino fue de un 49.4%. Aun así, se evidencia un ligero aumento en la 
participación del sexo masculino en los últimos años, ya que en e1 período 
1953-1957 la matrícula masculina fue de- un 46.3%, mientras que en el pe- 
ríodo 1958-1962 aumentó a 54.2%. 

FUENTE: Proyecto CSUC:\ Recursos Humanes en C. A 

37 
84 
121 
128 
168 
161 
150 
78 

103 
135 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Hombres Mujeres 
15 22 
28 56 
49 72 
67 61 
90 78 
85 76 
85 65 
45 33 
44 59 
81 54 

Ambos sexos Año 

MATRICULA INICIAL EN LA ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR 
SEXO 
1953 A 1962 

según: 

Cuadro V - 4 

El número total de alumnos matriculados en este centro, durante los úl- 
timos diez años, comprendidos entre 1953 y 1962, ha. mostrado variaciones. 
La serie comienza en 195 3, año de fundación de la Escuela, con 37 alumnos 
y va en aumento hasta 1957 en que alcanza a 168 alumnos; luego comienza 
a decrecer y llega a 78 en 1960; en los dos años siguientes se eleva ligeramente 
a 137 alumnos. En este establecimiento como en otros de enseñanza oficial, 
en que la matrícula es de un cupo limitado, por disfrutar todos sus alumnos 
de algún tipo de beca, es posible que el comportamiento errático de la ma- 
trícula tefleje directamente las variaciones en la asignación de fondos o una 
consecuencia de problemas administrativos. Ese hecho se pone de manifiesto 
en el año de 1960, en que la baja matrícula total se debió a que no hubo 
alumnos para el primer año; en el año siguiente no se impartió el segun- 
do curso. 

i.-Poblaci6n Estudiantil 

mentales, -en el caso de aquéllos que hayan cursado la especialidad corres- 
pondiente-, es preciso haber aprobado un trabajo de tesis sobre algún aspecto 
concreto de la especialidad. A la presentación de la tesis deberá proceder un 
cursillo de tres semanas de duración" .12 



Cuadro V - 5 

MATRICULA INICIAL EN LA ESCUELA 
NORMAL SUPERIOR , ESPECIALIDAD Y CURSO segun: 
1953 A 1962 

cra.~o 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
TOTAL DE ALUMNOS 37 84 121 128 168 161 150 78 103 135 
Primer año · · · · · · ·,,,,, · 37 61 41 90 83 81 69 103 57 
Segundo año · · · · , , · · , · · · 23 72 38 85 80 71 63 78 
Tercer año ... · · · ·, · · · · · 8 10 15 
Biología y Química ...... 9 16 20 18 20 20 20 13 11 19 

Primer año ........... 9 10 7 10 11 9 15 11 13 
Segundo año ......... 6 13 8 9 11 5 13 6 

Matemáticas y Física .... 10 17 27 21 27 30 27 9 15 22 
Primer año ........... 10 9 10 13 14, 17 11 15 10 
Segundo año ......... 8 17 8 13 13 16 9 12 

Ciencias Sociales ........ 9 21 22 23 28 28 13 12 24 
Primer año ........... 9 13 11 13 16 14 12 13 
Segundo año ......... 8 11 10 12 14 13 11 

Castellano y Literatura ... 11 18 25 26 28 25 11 12 12 
Primer año ........... 11 11 14 15 13 12 12 
Segundo año .......... 7 11 11 15 13 11 12 

Ciencias de la Educación . 11 9 8 10 21 26 25 15 15 24 
Primer año ........... 11 10 11 16 15 13 
Segundo año .......... 9 10 10 15 11 
Tercer año ........... 8 10 15 

Inglés ·················· 7 8 13 11 21 20 20 12 15 11 i Primer año ........... 7 8 11 10 10 12 15 
Segundo año ......... 13 11 10 8 12 11 

Pedagogía Especial ...... 14 14 13 22 9 5 5 15 9 V} 

Primer año ........... 14 13 9 5 15 fi3 
Segundo año ......... 14 13 9 5 9 c:I 

(\,) 

Educación Musical 8 14 o ...... -~ 
Primer año ............ 8 8 13 
Segundo año ......... 6 .g 

Educación Física ....... 8 8 ~ 
et! 

Primer año ........... 8 a 
Segundo año ......... 8 .s -~ V} 

FUEN'n;, Escuela Normal Superior de. El Salvador .. Breve informac ión sobre fa Escuela Normal Superior de fil El Salvador". 1963. 
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l~UENTE-: UNESCO: La educación superior en El Salvador, \'al. IV p. 6. 

Ciencias de la Educación , , . . . . . . . 8 
Ciencias Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Matemáticas y Física , , . . . . . . . . . . 6 
Educación Musical , . . . 6 
Biología y Química , . . . . . . . . 5 
Castellano y Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 
Educación Especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Inglés , .. , . . . . . 3 

45 TOTAL DE PROFESORES 

lt'rimero de profesores Especialidad 

NUMERO DE PROFESORES EN LA ESCUELA 
NORMAL SUPERIOR 
ESPECIALIDAD 
1962 

según: 

Cuadro V - 6 

. La Dirección de la Escuela está a cargo de un Consejo Tecnico-Adminis- 
trativo que preside el Subsecretario de Educación; un Consejo Técnico forma- 
do por.los jefes ele especialidad; un Director, y un Jefe de Estudios. 

Con respecto al personal docente, la mayor parte proviene de la propia 
Escuela o ele la Universidad, salvo algunas excepciones. 

Aparte ele las especialidades de Educación Musical y Educación Física, 
que se han impartido en forma esporádica en los diez años ele vida ele la 
Escuela, las demás han contado con un número suficiente de alumnos. Uni- 
camente en los años 1955, 1959 y 1960, existió un tercer año para la especia- 
lidad de Ciencias de la Educaeión.. todas las otras especialidades se han 
impartido en períodos de dos años. Del estudio realizado por el 1 IME sobre 
la "Formación de Profesores de Educación Secundaria", se deduce qne en 
el-futuro la duración de las especialidades será ele tres años. 

La participación de la matrícula en las diferentes especialidades ha mos- 
trado ligeras variaciones en cada uno de los años del periodo considerado. 

Entre los años de 1954 y 1958, se observan fuertes cambios en esa parti- 
cipación, probablemente como consecuencia del afianzamiento de 1a Escuela, 
mientras que en el período 1958-1962 las variaciones han sido leves, salvo los 
casos de Castellano y Literatura, cuya participación disminuyó en alrededor 
de un 50%; de Inglés, cuya disminución fue aproximadamente de una tercera 
parte; y Educación ~Ius1cal, en 1~ que se acl_virti~ una mayor afluencia de 
alumnos. En promedio, puede decirse que el interés por cada una ele las es- 
pecialidades, ha sido casi similar, salvo p¡¡ra las especialidades ele Educación 
Musical y Educación Física. (Ver Cuadro V-5) en pág. 54). 

ii.-Profesorado 
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EspeciaUdad Total de Promedio 
egresados 1955 l956 1957 1958 1959 1960 1961 ~ 1962 anual 

Total de Egresados ... 447 75 38 72 63 63 66 o 70 55.9 Matemáticas y Física . 79 17 8 11 13 15 5 10 9.9 

Cuadro V - 7 

NUMERO DE EGRESADOS DE LA ESCUELA 
NORMAL SUPERIOR 

según: ESPECIALIDAD 
1955 A 1962 

Todas las especialidades, excepto la de Educación Musical, están a cargo 
de un jefe, que trabaja como profesor de tiempo completo. Los restantes pro- 
fesores se contratan por horas. 

iii.-Graduados 

Por disponer de cifras sobre el número de graduados, se considera~á com? 
tales a los egresados ele la Escuela, que se encuentran capacitados para impartir 
la enseñanza en el nivel medio. 

La fluctuaci6n en el número de egresados, en cada uno de los años y para 
cada especialidad, está en relación con las fluctuaciones observadas en la matrí- 
cula. El promedio anual de e~resados es de 56, distribuidos principalmente en 
las especialidades de Matemáticas y F~sica, ~íen,das ?oci~les, y Castella11;~ y 
Literatura (entre 9 y 10 en cada una); siguen inglés, Ciencias de la Educación, 
Educaci6n Especial, y Biología y Química (entre 6 y 8 egresados). La cantidad 
de egresados en Educación Física ha sido mínima; no se ha producido un solo 
egresado en la especialidad de Educación Musical. 

Si se trata de relacionar el número de egresados de cada una de 1as especia- 
lidades con la correspondiente matrícula del primer afio en que esos egresados 
iniciaron sus estudios, se obtiene una especie de índice de eficacia, con los si· 
gnicntes resultados: 

TODAS LAS ESPECIALIDADES 79.l 

Pedagogía Especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.3 
Ciencias Sociales ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.5 
Ciencias de la Educación , . . . . . . 85.7 
Castellano y Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.2 
Inglés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.2 
Matemáticas y Física . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.8 
Educación f<'ísica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.5 
Biología y Química . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.3 

Como puede observarse, casi todas las especialidades han mantenido un 
alto índic:, de ,t;f\cacia, q~1e os~,í1a entre ,80% y 90%, salvo Biología y Química, ~ 
y Educac10n_ J, 1SJca. La situación de la ~ultima se explica como consecuencia de -~ 
la poca cantidad de alumnos que han ingresado a ella· lo normal es que la efi- ~ 
ciencia de este tipo de escuela sea alta, dado que todos los alumnos son be- r:r., ~. s 
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La Universidad de El Salvador, inició sus actividades en el año de 1843, 
impartiendo Matemáticas Puras, Lógica, Moral, Metafísica y Física General. 
No fue sino hasta el año de 1880 que se subdividió en Facultades, algunas de 
las cuales desaparecieron con el correr del tiempo, mientras que otras fueron 
creadas. La estructura actual data del año de 1948, y está integrada por siete 

1.-Introducción 

Capítulo VI 

LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

Como se sabe, el personal docente de la enseñanza secundaria no está 
suficientemente preparado, ya que está integrado, en su mayor parte, por 
maestros de escuela primaria y bachillerato que se han inclinado al ejercicio 
de la docencia en este nivel. 

Actualmente la Escuela gradúa un promedio de cincuenta y seis profesores 
por año, que junto con los graduados de la Facultad de Humanidades no llega 
a cubrir las necesidades mínimas calculadas por el I Il\'IE en aproximadamente 
140 profesores al afio. Ello quiere decir que se hace necesario darle un mayor 
impulso a la Escuela, mediante la asignación ele mayor cantidad ele fondos gue 
permita aumentar el número de becados, establecer la adecuada planta física, 
incrementar los laboratorios y el material didáctico, así como también aumen- 
tar el personal de tiempo completo, tanto para la docencia como yara la 
supervisión de la práctica docente y orientación de los estudiantes. E mejo- 
ramiento del material didáctico podría lograrse reforzando el Centro de Do- 
cumentación Pedagógica. 

v.v-Ncccsidadcs Actuales 

El monto asignado por el Ministerio de Educación para operación de la 
Escuela durante 1962, fue de Qt 359.914, excluidos los gastos de capital. El 
costo por alumno en ese año fue ele f/t 2.666, ligeramente inferior al obtenido 
para la Escuela de Servicio Social, como se explicó anteriormente, ese alto cos- 
to está influido por la asistencia que la Escuela otorga a sus alumnos en forma 
de las becas. El costo por alumno graduado, en el mismo año, ascendió a la 
suma ele (f, 5.142. 

iv.-Costos 

,;, En 1961 no funcionó el pr'irucr curso en ninguna especiafidad. 

FUEN'fF.: Secretaría <le fo Escuela Normal Supcr ior , 
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13 
3 
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11 

8 
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12 
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77 
75 
60 
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13 
10 
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5 
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13 
13 
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9.6 
9.4 
7.5 
6.8 
6.2 
5.9 
0.6 

11 
12 
11 
11 
9 
(Í 

11 
3 
8 

Ciencias Sociales ..... 
Castellano y Literatura 
Inglés . 
Ciencias de la Educac, 
Educación Especial . 
Biología y Química . 
Educación Física . 
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Casi ludas las Facultades h;111 aumentado su matrícula en el período 
considerado, aunque no a un mismo ritmo; la Facultad de Humanidades, por 
ejemplo, de 32 alumnos en 1953 ha aumentado a 471 en 1962, cifra que es 
casi catorce veces mayor que la inicial. Economía es también un caso de rá- 
pido desarrollo, pues su matrícula se ha elevado de 65 alumnos en 195 3 hasta 
459 en 1962. En forma menos intensa, pero con aumento de dos a cuatro 

b.-Crccimicnto de la población estudiantil por Facultades 

i.v-Crccimicnto total 

La U niversidad Nacional ele El Salvador, único centro de su tipo en la 
República, está integrada por siete Facultades en las que se estudian 21 espe- 
cialidades profesionales. 

En el transcurso de los diez arios transcurridos ele 19 5 3 a 1962, el total 
ele alumnos en la Universidad casi se ha triplicado. En el primero de los años 
mencionados alcanzaba a 1.07·~ alumnos, de los <Jue un I 1.3% pertenecía al 
sexo femenino. En 1962, el total de ainmnos llego a 2.973 y de éstos las mu- 
jeres representaron un 18.7%. Lo anterior significa, por una parte, que el 
crecimiento de 1a población estudiantil universitaria es acelerado, con un 
incremento geométrico medio anual del 12.0%; y, por otra, que la estructura 
por sexos está cambiando hacia una uiavor participación de la mujer. 

a.~Cxecimiento de la población estudiantil total 

2.--Población Estudiantil 

Facultades, a saber: Ciencias Químicas, Jurisprudencia y Ciencias Sociales, 
Medicina, Odontología, Humanidades, Economía, e Ingeniería y Arquitectura. 

El gran avance en el desarrollo ele la Universidad se operó nl decretarse 
la autonomía en el afio de 1927, a pesar de qnc tal autonomía no fue estable, 
ya que desapareció y reap~r~ció varias _veces. A partir ele 1945 la autonomía se 
ha conservado en forma ininterrumpida, tanto en el aspecto docente, como 
en c1 administrativo y económico. Como se elijo anteriormente, tienen acceso 
a [a Universidad los Bachilleres en Ciencias y Letras. que pueden ingresar a 
cnalc¡uiera de las Fa~ul~ad~s; Otras pe~sonas también tienen acceso ª· ]a Uni- 
versidad, pero con limitación ele la Facultad en que pueden estudiar: a la 
Facultad de Economía pueden ingresar quienes tengan título de Contador 
reconocido por el Estado; a la ele Humanidades, quienes posean título de 
tv(~estro Normalista o de maestro con nombramiento en los planteles oficiales 
de educación secundaria, normal, especial o militar, con un mínimo ele tres 
años de servicio: en 1::1 Escuela de Ingeniería Agronómica se admiten a los 
uraduados de la Escuela Nacional de Agricultura; y en Ia ele Ingeniería Indus-. 
tria! a quienes hayan concluido los estudios ele Bachillerato Industrial. Todos 
105 aspirante? a alumnos deben rcnc~ir ~, aprobar ~n examen ele :~dmisión. Cad~ 
una ele las Facultades impone restncciones al numero ele estuchan tes que esta 
en capacidad ele admitir, ele acuerdo con los recursos materiales y económicos 
disponibles. 
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A pesar de Ias relativamente bajas tasas ele crecimiento de las Facultades 
de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y de Ingeniería y Arquitectura, se ob- 
serva .que son las Facultades que tienen la mayor proporción de alumnos, aún 
cu:inclo en el período histórico se ha operado una pequeña disminución en la 

Tasa Geométrica 
Tasa Aritmética 
Tasa Geométrica 
Tasa Aritmética 
Tasa Geométrica 
Tasa Aritmética 
Tasa Geométrica 

5.6% 
-0.8 
17.0 
14.l 
34.8 
67.4 
] 1.1 

J urisJ?r~clencia y Ciencias Sociales . 
Medicina . 
Ciencias Químicas . 
Odontología . 
Humanidades __ . 
Economía . 
Ingeniería y Arquitectura . 

La Facultad de Medicina ha sufrido un descenso considerable en su ma- 
trícula. En 1953 fue de 306 alumnos, reduciéndose a. 230 en 1957, para luego 
aumentar muy lentamente, en el resto del período, sin llegar a alcanzar en 
1962 la cantidad de alumnos existentes en el primer año considerado. 

Las Facultades de Medicina, Ciencias Qt.1ímicas, Ingeniería y Odonto- 
logía, imparten sus cátedras especialmente durante el día. No así las ele J uris- 
prudencia y Ciencias Sociales, lI umanidades y Economía, cuyos estudios -se 
realizan ele preferencia por la tarde o por la noche, lo que permite a los alum- 
nos trabajar y estudiar. Esto explica, en parte, la elevada matrícula en Juris- 
prudencia y Ciencias Sociales y también el vertiginoso ritmo con que han 
crecido las Facultades ele Humanidades v Economía, que son las más nuevas 
de la Universidad. · 

El incremento medio anual que cada una ele las Facultades ha experi- 
mentado en el período considerado, es como sigue: 

Facultad 1953 1955 1960 1961 1962 
TOTAL DE ALUMNOS 1.704, 1.354 2.257 2.567 2.973 
Jurisprudencia )' ce. SS. ······· 299 468 590 654 722 
Medicina ...................... 306 292 304 273 283 
Ciencias Químicas .............. M 57 195 223 264, 
Odontología .......... ·········· 66 66 135 142 150 
Humanidades ................... 32 29 275 330 . 471 
Economía ....................... 65 108 336 395 459 
lngcnicrfa y Arquitectura ..... , .. 242 334 422 545 624 

MATRICULA INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE ENSE'f.lANZA UNIVERSITARIA 
FACULTADES 
1953, 1955, 1960, 1961 Y 1962 

según: 

Cuadro VI - l 

veces la cifra del primero de los años del período, han crecido las Facultades 
de Ciencias Químicas, Ingeniería y Arquitectura, [urisprudencia V Ciencias 
Sociales, y Odontología, 
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La Facultad de Ciencias Químicas, tiene dos años comunes de estudios 
para los alumnos que ingresan antes ele tomar la correspondiente especializa- 
ción. Las de Ciencias Económicas y Medicina tienen un afio común. En Me- 
dicina se le denomina "Pre-Médica" a ese afio común: pero no se considera 
como el primero ele la carrera. En Ingeniería y Arquitectura y en Humanidades 
la separación por especialidad comienza desde el primer año. Las otras dos 
Facultades =Odontología v J urisprudencia y Ciencias Sociales- imparten ca- 
rreras rígidas sin especialidad alguna. Con base en las anteriores aclaraciones, 
se encuentra que en el año ele 1962, los alumnos que cursaron el primer año, 
es decir, los que constituyeron el nuevo ingreso a la Universidad, representa- 
ron el 35:8% ele hl matrícula total, pero si se agregan los estudiantes de Pre- 
Médica, esa proporción aumenta ;11 37.5%. Los demás cnrsos presentan las 
siguientes participaciones: segundo curso, 20.8%; tercer curso, 16.0%; cuarto 
curso, 10.5%; quinto curso, 9.2%; y los cursos sexto y séptimo, 6.0%. Cabe 
destacar qne el período de estudio ele casi todas las Facultades es de cinco 

100.0 
26.9 
21.2 
13.5 
15.1 
13.3 
4.5 
5.5 

TOTAL ,·, , . 
Jurlsprudenciu .y Ciencias Sociales : 
Ingeniería y Arquitectura . 
Humanidades , . 
Economía .............•..................... 
Medicina , , . 
Ciencias Químicas , · , . , . 
Oclontologfa , . , . 

195'1 

100.0 
34.5 
24,.7 
2.1 
8.0 

21.6 
4.2 
4.9 

1962 
100.0 
24.3 
21.0 
15.8 
15.4 
9.5 
8.9 
5.1 

1958 Facultad 

Distribución. porcentual 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MATRICULA 
INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 
FACULTADES 
1954, 1958 Y 1962 

según: 

Cuadro VI - 2 

ii.-Crccimicnto por años; cursos lectivos y especialidad 

En El Salvador no se han elaborado estadísticas universitarias en forma 
sistemática y uniforme. Los datos que se consiguen en diversas fuentes ínter- 
;ns de la misma Universidad, difieren con frecuencia y en algunos casos son 
c;ntraclictorios. Debido a ello no es posible presentar información de la ma- 
trícula por l~acultad y año _cur~ac~o. en un _período ~~tfici~nten_iente largo, que 
permita analizar la tendencia hzstonca. Ln mfornwcwn disponible corresponde 
al año de 1962. 

(Ver Cuadro VI-2 en pág. 60) 

)artícipac~ón _tot~l a favor de las otras Facultades, co~1 _exc~1;ción de Mect1~ma, i1ue ha disminuido en forma sorprendente su pnrticipación en la matricula 
total. 
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La anterior información no puede utilizarse como una muestra repre- 
sentativa, pero sirve al menos para dar una idea de la composición por edades 
del grupo informante. Se ha determinado que la edad de los alumnos de 
enseñanza universitaria oscila entre 18 y 25 años. Se puede estimar que del 
anterior grupo alrededor del 70% de la población se encontraba dentro ele 

16.8 
49.5 
20.0 

7.4 
4.0 
1.9 
0.4 

285 
840 
339 
125 68 

32 
7 

Menos de 20 años . 
De 20 a 24 años . 
De 25 a 29 años . 
De 30 a 34 años . 
De 35 a 39 años . 
De 40 años y más . 
Edad desconocida . 

1.696 100.0 TOTAL . 

Número de 
alumnos Por ciento Gmpo de Edad 

iii.s-Composición de la población estudiantil por edad y sexo 

En todas las Facultades se observa un predominio del sexo masculino 
sobre el femenino, especialmente en Ingeniería y Arquitectura, en que al- 
canzó al 96.6% en 1962, en Economía que llegó al 92.6%; y en Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales, que fue del 90.2%. En el resto de las Facultades la pro- 
porción ele la matrícula masculina oscila entre 55% y 80%. En conjunto, 
para toda la Universidad la J)articipación de] sexo masculino es del 81. 3%. 
Esta es una clara indicación e que no se considera que la mujer pueda hacer 
carrera de tipo universitaria ya que ni aún en la propia Facultad de Humani- 
dades se observa un predominio del sexo femenino. 

En 1962 el Consejo Superior Universitario Centroamericano llevó a cabo 
en todos los países del área una encuesta sobre estudiantes universitarios a 
fin de determinar algunas características de tipo social y económica de los 
mismos. Aún cuando en ningún país se obtuvo una respuesta del 100%, 
específicamente en El Salvador, el grado de respuesta fue del 57.3%, lo cual 
hace que las siguientes cifras sobre distribución por edades deban utilizarse 
con cierta reserva. 

años, con excepción de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, en que la carrera 
abarca siete años, y Ciencias Económicas e Ingeniería y Arquitectura, en que 
es de seis años. La carrera de Medicina es de cinco años, sin contar el año 
de Pre-Médica. 

La eficiencia de las Facultades, en términos generales, es relativamente 
baja, ya que los alumnos de años superiores, representan una cifra anterior al 
10% de la matrícula total de la correspondiente Facultad. La Facultad de 
Ciencias Químicas es la que presenta la eficiencia mayor, dado que em 1962 
la matrícula del quinto año no llegó siguiera a un dos por ciento de la 
matrícula total. 
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Pese al aumento casi continuo de la matrícula en Humanidades y Eco- 
nomía, el número de graduados es verdaderamente bajo; probablemente re- 
fleje un elevado índice de deserción. 

Hasta la fecha sólo en Medicina se han puesto en vigor un verdadero 
plan para asegurar al máximo la graduación de los alumnos y las cifras son 
elocuentes en cuanto al éxito logrado. 

De 1953 a 1963 se han incorporado a la Universidad 181 profesionales 
graduados en países extranjeros, perteneciendo el mayor número de ellos a 
las tres carreras que han producido más graduados en la Universidad Nacional, 
est? es, a Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Medicina, e Ingeniería y Ar- 
qmtcctura. 

. El análisis de los egresados ele cada una de las Facultades se hace impres- 
cindible, ya que permite determinar en menor forma lo 9ue está produciendo 
la Universidad, dado que no todas las personas que fmalizan sus estudios 
cumplen el requisito de graduación. 

36.9% 
21.2% 
13.6% 
13.0% 
12.8% 

1.9% 
0.6% 

Medicina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
J urísprudcncia y Ciencias Sociales . 
Ingeniería y ,Ar:quitectura . 
Ciencias Qtum1cas . 
Odontología . 
Economía . 
Humanidades , . 

esas edades, mientras que el restante 30% tenía más edad. Por otro lado, la 
edad más frecuente es de 22.6 años, mientras que la edad media se encuentra 
cerca de los 23.7 años. Lo anterior parece indicar que la población universitaria 
es un tanto vieja y ello se debe principalmente a la composición por edades 
de las Facultades de Derecho, Ciencias Económicas y en cierta forma de la 
de Humanidades, según puede consultarse en "Algunos Aspectos Socio-Eco· 
nómicos de la Población Estudiantil Universitaria Centroamericana; 1962, 
CSUCA Proyecto de Recursos Humanos en Centroamérica, Cuaderno N9' 2". 

c.-Egresados y Graduados Universitarios 

De 195 3 a 1962 la Universidad ha graduado a 618 profesionales, de los 
cuales el 88.0% pertenece al sexo masculino y el 12.0% al femenino. La serie 
es errática, ya c1ue no se observa una tendencia definida; el número de gra· 
<luados aumenta en unos anos y decae considerablemente en otros. Puede 
decirse que en promedio la Universidad está graduando a 56 profesionales de 
todas las especialidades, por año. Ha correspondido a Medicina y [urispruden- 
cia y Ciencias Social;s, e.n su ord~n, el mayor número de graduados;, a Medi- 
cina le corresponderia, si se relacionasen los graduados con la matricula del 
período, el índice más elevado de promoción de toda la Universidad. 

Para ambos sexos, la distribución porcentual del número de graduados en 
el período es como sigue: 



1962 
230 

57 

1961 

199 
68 

1960 

194 
57 

1955 
161 
34 

2 
7 5 
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Facultacl 1950 

TOTAL DE EGRESADOS .. , . . . . . D.I. 
Jul'ispl'udencia y Ciencias Sociales .. , . . 27 

según: 

Cuadro VI - 4 

NUMERO DE EGRESADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE ENSE~ANZA UNIVERSITARIA 
FACULTADES 
1950, 1955, 1960, 1961 Y 1962 

.. 
2 

7 4 

1962 1963 
48 63 
12 12 
18 25 

ti, 7 
7 3 

1960 1961 

59 55 
is 14 
29 26 
5 5 
5 3 

75 
9 
19 
17 
7 

3 
20 

1955 

TOTAL DE GRADUADOS 
Jurispruriencia y Ciencias Sociales . 
Medicina . 
Ciencias Químicas , , , .. 
Odontología · , , , . 
Humanidades , . , . 
Economía . 
Ingeniería y Arquitectura ..........• 

1953 

40 16 
11 
7 
5 

Facultad 

NUMERO DE GRADUADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE ENSEl'l"ANZA UNIVERSITARIA 
FACULTADES 
1953, 1955, 1960 A 1963 

según: 

Cuadro VI - 3 

Se sabe gue los egresados tardan cierto número de años para obtener su 
título, por lo que es imposible hacer el análisis de graduados y egresados 
comparando las mismas personas. año tras año. En vista de ello, se ha partido 
del supuesto de gue a través del período histórico una comparación en tér- 
minos - promedios es adecuada, ya que el desface de cifras que se pueda 
presentar quedaría compensada en el largo plazo. 

Entre los años 1953 y 1962, se ha producido un promedio anual de 145 
egresados, cifra que represen ta casi dos veces y media c1 número anual de 
personas que se han graduado en todas la.s especialidades. Lo anterior revela 
que es muy reducida la proporción de graduados (38.3%) en relación con el 
número de personas que efectivamente finalizan sus estudios, en el período 
considerado, es decir, que a pesar del enorme esfuerzo realizado para concluir 
sus estudios, han dejado a un lado el requisito final de graduación. La tenden- 
cia histórica índica que esa proporción se ha reducido en los últimos años. 
Por otro lado, mientras el número de graduados se ha mantenido en forma 
casi constante, el número de egresados ha crecido a una tasa geométrica anual 
def:10.6%, lo que parece indicar una futura reducción en la proporción gra- 
duados-egresados. Además, si se recuerda que la matrícula universitaria creció 
en el período histórico a una tasa geométrica anual del 12.0%, se encuentra 
que el crecimiento en el número de egresados no guarda relación con el 
aumento en la matrícula, lo que evidencia una reducción en la eficiencia del 
nivel universitario. 
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35 
5 

162 
22 
49 
46 

La Facultad de Ciencias Químicas es la que mantiene la proporción más 
elevada de graduados egresados (73.7% ), con un promedio de 9.9 egresados y 
7.3 graduados por afio. La relativamente alta proporción se debe a que para 
poder ejercer la profesión se hace necesario contar con el respectivo título, 
aun cuando muchos egresados ejercen funciones profesionales, principalmente 
en regiones apartadas. Odontología ha producido un promedio de 11.7 egre- 
sados y de 7.6 graduados con una relación de graduados-egresados. de 65.0%. 
Puede considerarse que en realidad esa relación es baja, ya: que para ejercer 
la profesión es indispensable contar con el correspondiente título. En los países 
centroamericanos el empirismo de la odontología puede considerarse como bas- 
t~ntc alto, especialmente en las áreas rurales. Por ello, el ejercicio de la profe- 
sión por un egresado universitario es preferible, razón que pemite inferir que 
muchos de los egresados no sienten la necesidad de graduarse. 

Facultad 1953 1955 1960 1961 1962 1963 
TOTAL DE INCORPORADOS 8 14 19 25 14 26 

jurisprudencia y Ciencias Sociales .... 2 2 4 3 
l\Iedicina .................. - ......... 2 3 7 9 5 9 
Ciencias Químicas ................... 2 1 l 2 
Odontología ........................ l 2 2 
Humanidades ........................ 2 
Economía .... ······················· 2 l 
Ingeniería y Arquitectura ............ l 9 3 13 6 12 

NUMERO DE INCORPORADOS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 
FACULTADES 
1953, 1955, 1960 A 1963 

según: 

Cuadro VI - 5 

Puede decirse que existen dos razones básicas por las que la proporción 
graduados-egresados es ~xcesivamentc baja. La primera de ellas puede atribuirse 
a problema~ c~e saturación d~, algunas car!eras~ P?r lo que sus egresados abando- 
nan el ejercicio de su profes1011,. que les sirve umcame1'.t~ para aclqnmr mayores 
couocimicntos generales y dedicarse luego a otras actividades. En segundo lu- 
gar podría atribuirse a que el ejercicio de las distintas profesiones no se en- 
cu;ntra suficientemente reglamentado, por lo cual muchos egresados trabajan 
en ellas sin haber llenado el requisito ele graduación. Probablemente se obtenga 
una idea más clara si se analiza la situación en cada una de las Facultades. 

.N'.D,: No se dispuso <le datos, 
u.r.. D<ilOj jncompletos, 

50 
8 
9 
8 
44 

8 

37 
9 
15 
19 
18 
33 

42 
11 
17 
20 
29 
18 

21 
8 
2 
7 

N.D. 

Medicina , , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ciencias Químicas , · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · 
Odontología · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Economía , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · 
ingeniería y Arquitectura . 
Hunrnnidades .. · , · , · · · • · · · , · · · · · · · · · · · 
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El número de profesores universitarios presenta una tendencia de creci- 
miento continuado. En 195 5 el total de profesores universitarios fue de 240, 
que en corto tiempo ele siete años llegaron a más del doble, con la cifra de 

3.-Profesorado 

La Facultad de Medicina ha producido un promedio anual de 33.6 egre- 
sados, con una relación del 57 .4%. A pesar de ser ésta una de. las carreras que 
se encuentran mejor reglamentadas para el ejercicio de la profesión, puede con- 
siderarse que la profesión es sumamente baja. La principal razón de ello se debe 
a que al existir en algunos países centroamericanos Facultades de Medicina, los 
estudiantes se trasladan a El Salvador y, una vez que egresan, presentan sus 
exámenes de incorporación en sus respectivos países. Otra razón es que muchos 
de los egresados salen del país a recibir cursos adicionales y regresan luego 
para incorporarse en la Universidad ele El Salvador, amparados en tratados de 
reciprocidad, previo cumplimiento de los requisitos impuestos por el Estatuto 
Universitario. Del anterior promedio anual de. egresados, 1.7 corresponde a 
personas que han estudiado la especialidad ele Tecnología Médica. 

En la Facultad de lngenieria y Arquitectura se observa una relación gra- 
duados-egresados sumamente baja ( 3 5 .1 o/o). El promedio anual de egresados ha 
sido de 22.8, mientras que el de graduados fue ele 8.0 personas. 

Por otro lado, la Facultad ele Jurisprudencia y Ciencias Sociales, presenta 
una relación de 27.3%. A pesar de haber sido la Facultad que ha tenido el 
mayor número de egresados ( "B.6 por año), la proporción de personas que se 
gradúan es realmente baja, con un promedio de 11.9 graduados por año. 

En muchos países el estudio de las carreras de Ingeniería y de Derecho lo 
efectúan personas ele una alta posición socio-económica, cuya finalidad no es 
la de ejercer la profesión, sino obtener conocimientos a través ele una carrera 
universitaria, para dedicarse en seguida a actividades económicas de la familia. 
A ello se debe, principalmente, las bajas relaciones ele graduados-egresados 
obtenidas. Ello no debe dejar de preocupar a las autoridades universitarias, ya 
que si además del enorme esfuerzo necesario J)ara producir un graduado ~ue 
contribuya a llenar las necesidades del merca o, los egresados no se gradúan 
ni llegan a ejercer, la situación es más delicada, por cuanto no se provee la 
cantidad adecuada para las necesidades del creciente desarrollo económico. 

Dos Facultades, la ele Economía y Humanidades, son las que presentan la 
menor relación de graduados-egresados: 9.5% y de 3.1 %, respectivamente. Esas 
son las Facultades cuyos egresados pueden ejercer la profesión sin haber llena- 
do el requisito de graduación, especialmente en la ele Humanidades, ya que de 
acuerdo con lo mencionado en el capítulo correspondiente, es enorme la falta 
de profesores de secundaria, por lo que los egresados encuentran ocupación 
en forma rápida. 

En la Facultad de Economía se ha producido un promedio de 10.5 egre- 
sados al año y se ha graduado un promedio de 1 alumno por año. En Humani- 
dadcs el promedio ele egresados es de 12.8 y el ele graduados de 0.4 al año, lo 
que quiere decir que se gradúa una persona cada dos años 1t medio. 
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En Odontología el crecimiento relativo ele la matrícula es aproximadamen- 
te el doble del crecimiento relativo de los profesores. Por otro lado, a pesar 
d_e que de su persoI?al de planta apenas ~l, 3.0% corresponde a profesores de 
tiempo completo, tiene una alta proporc10n ele profesores de medio tiempo, 
c¡ue rep~ese:ita el 42.4% ele su profesorado total y el 33.3% de los profesores 
de medio tiempo de toda la Universidad. 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales .....•.•.•.• 
Medicina , , .. , .. , . · 
Ciencias Químicas . 
Odontología . 
Humanidades ........•...........•....••...• 
Economía . 
Ingeniería y Arquitectura . 

TOTAL DE PROFESORES 
1962 
508 
27 
181 
40 
33 
46 
40 
131 

1961 
490 
25 
178 
61 
33 
39 
39 

115 

1960 
450 
35 
145 SI 
34 
48 
39 
98 

1955 
240 

28 
70 
26 
25 
25 
26 40 

Facultad 

NUMERO DE PROFESORES EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE ENSEÑANZA UN}VERSIT ARJ A 
FACULTADES 
1955, 1960 A 1962 

según: 

Cuadro VI - 6 

508 profesores. Ese crecimiento representa una tasa aritmética de crecimiento 
anual del 16%, q_ue ~ompara~a con latasa de crecimiento de la matrícula en el 
mismo período, indica una hger~ mejora en el ~mnento _de 1:rof~sores; puede 
concluirse que, en general, la calidad de la enscnanza universitaria se ha man" 
tenido en forma constante. 

Con respecto a la distribución por sexos, se encuentra que entre los años 
1955' y 1960, el sexo femenino ha llegado a representar no más del 6.7% del 
total de profesores. Es en la Facultad de Humanidades en donde se encuentra 
la mayor proporción de dicho sexo cuya relación en 1960 es del 26.3% 

En 1962, al igual que en los años anteriores, ha sido la Facultad de Medi- 
cina la que ha contado con el mayor número de profesores, que representa 
el 35.6% del total de la Universidad, siguiendo en importancia la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, con el 25.8%. Los profesorcsJJertenecientes al resto 
de las Facultades, representan entre un 6.5% para O ontología y un 9.0% 
para Humanidades. 

La Facultad en que se encuentra un mayor crecimiento relativo de su 
profesorado es la de Medicina, ya que mientras su matrícula creció entre 1955 
y 1962 en un 12.7%, el profesorado aumentó en un 158.6%. Además, en e] año 
de 1962 el 21.0% de su profesorado era de tiempo completo, un 10.5% de 
medio tiempo y el resto de profesores por horas. El profesorado de tiempo 
completo d~ esta Facultad rep~ese~ltó el 84.4% de todo el que posee la l!ni- 
versidad, mientras que el medio tiempo representaba un 45.2%. Ello quiere 
decir que la atención que se le da al alumno es grande, por ]o que ]a eficacia 
<le la escuela y la calidad de los graduados ha de aumentar año tras año. 



1'ipo de jornada 

Total de De tiempo De medio 
Facultad profesores completo tiempo Por horas Otros 

ABSOLUTOS 

TOTAL DE PROFESORES .... 508 45 42 413 8 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales .. 37 31 6 
Medicina ........ _ .. , ............... 181 38 19 124 
Ciencias Químicas O o O 1 1 O I O I o o I O O 1 • 40 4 l 33 2 
Odontología ······················ 33 1 14, 18 
Humanidades ..................... 46 3 43 
Economía ························ 40 2 38 
Ingeniería y Arquitectura ········· 131 5 126 

PORCENTAJES 

TOTAL DE PROFESORES 100.0 8.8 8.3 81.3 1.6 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales .. 100.0 83.8 16.2 
Medicina ....... , ... , . , . , , , ...... , 100.0 21.0 10.5 68.5 
Ciencias Químicas ................ 100.0 10.0 2.5 82.5 5.0 
Odontología ....................... 100.0 3.0 42.4 54.6 
Humanidades ..................... 100.0 6.5 93.5 
Economía ························ 100.0 5,0 95.0 
Ingeniería y Arquitectura .......... 100.0 3.8 96.2 

PORCENTAJES 

TOTAL DE PROFESORES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

-e Jurisprudencia y Ciencias Sociales .. 7.9 7.5 75.0 
~· 

Medicina ························· 35.6 84.4 45.2 30.0 
Ciencias Qufmicas ················ 7.9 8.9 2.4 8.0 25.0 :~ Odontología ....................... 6.5 2,2 33.3 4.4 
Humanidades ····················· 9.0 7.2 10.4 

= Economía ························ 7.9 4.5 9.2 
:::> Ingeniería y Arquitectura ......... 25.8 11.9 30.5 

:3 FUENTll: Información de Secretur-ias de Facufred. 
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NUMERO DE PROFESORES EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE ENSEl'fANZA UNIVERSITARIA, INCLUYENDO 
PORCENTAJES 

según: TIPO DE JORNADA 
1962 

Cuadro VI - 7 

Otra Facultad que parece tener una situación ventajosa, en parte, es la 
de Ingeniería y Arquitectura; su profesorado creció en un 227.5% mientras que 
la matrícula lo hizo en un 103.9%. Pero se observa que el 96.2% de su profe- 
sorado trabaja por horas; no hay ninguno de tiempo completo, aunque sí una 
pequeña proporción de profesores de medio tiempo, lo que hace un tanto 
deficiente la guía que se da a los alumnos, limitada a dirección en horas de 
clase. 
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De las siete Facultades universitarias cuatro están alojadas en la Ciudad 
Universitaria en construcción y las otras tres en edificios diseminados en San 
Salvador. Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Ciencias Químicas, Odontología, 
e Ingeniería y Arquitectura cuentan con edificios en la Ciudad Universitaria; 
Medicina, está ubicada en la zona hospitalaria de San Salvador para facilitar 
la práctica de los alumnos; las anteriores tienen edificios propios, no así Eco- 
nomía y Humanidades, que alquilan locales privados, habilitados para la 
docencia, pero sin las condiciones deseables. 

En realidad podría decirse que la Universidad de El Salvador cuenta con 
15 edificios, de los cuales 11 son propios y el resto alquilados. Dispone de un 
total de 89 aulas con capacidad para 3.068 alumnos; existen 25 aulas labora- 
tonos con capacidad para 1.040 alumnos, y 7 auditorios con capacidad para 
2.326 personas. Esto 'hace que la Universidad cuente con un total de 121 
aulas, para distintos fines, con capacidad total para 6.434 alumnos. A ello 
debe agregarse que todas las Facultades tienen sus bibliotecas, incluso la 
Rectoría y las Oficinas Centrales. 

Está en ejecución un plan para terminar la Ciudad Universitaria en 1970, 
construyendo en ella los edificios de las Facultades que faltan, así como .los 

4 .-Edificios 

En la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales el crecimiento de 
los alumnos en el período ha sido del 54.3%, mientras que el profesorado se 
ha incrementado en um 32.l %; es la única Facultad en que todos los profe- 
sores lo son de horas. 

. En la Facultad de Economía el incremento de la matrícula ha sido del 
178.2%, lo cual no guarda relación con el lento crecimicn~o. en la cantidad de 
profesores que es del 53.8%. De los 40 profesores en servicio en el año 1962, 
apenas dos de ellos trabajan a tiempo completo. 

Las Facultades que han presentado el crecimiento más desventajoso en 
cuanto al número de profesores, han sido las de Ciencias Químicas y Huma- 
nidades. En la primera, el crecimiento de la matrícula ha sido de un 288.2% 
mientras que el profesorado apenas ha aumentado un 53.8%; la segunda 
muestra un lento crecimiento en el número de profesores, que apenas llega 
al 84%, mientras que la matrícula ha ,sufri?o una vertiginosa_ exrlosión~ s~1 
crecimiento ha sobrepasado el 400%. Aun asi, la Facultad de Ciencias Qunm- 
cas muestra una ligera ventaja, ya que de los 40 profesores en servicio en el 
año 1962, cuatro trabajan a jornada coml?leta y uno de ellos a medio tiempo, 
mientras que en la Facultad de Humanidades, que contaba con 46 profeso- 
res, apenas tenía 3 de medio tiempo y el resto lo hacía por horas. 

Esto lleva a la conclusión de que para la Universidad en General, la si- 
tuación del profesorado. no es suficientemente adecuada P?r la baja propor- 
ción de profesores de tiempo completo (8.8%) y de medio tiempo (8.3o/o ); 
en tales circunstancias la atención dada a los alumnos por las personas que 
tienen a cargo su educación, es sumamente limitada, hecho que indudable- 
mente tiene que incidir en la efiyiencía de la enseñanza superior. 
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Los estudios universitarios en El Salvador exigen muy poco gasto, pues 
aquellos aspirantes que aprueban el examen de admisión únicamente tienen 
que pagar U.S. $ 24.00 anuales por matricula y U.S. $ 3.20 cada año por 
derecho de examen en cada una de las asignaturas del año que cursa. Si no es 
aplazado. podrá terminar su carrera con ese mínimo gasto anual. En caso con- 
t!~rio se le exige pago de escolaridad que fluctúa entre 12 y 20 dólares por 
asignatura. 

TOTAL ... 15 11 4, 89 3.068 25 1.040 7 2.326 9 

J urisprudcncia y 
Ciencias Soc. 1 1 12 750 11 800 l 
Medicina ..... 3 2 1 4, 335 1). 160 l 1 200 1 
Ciencias Quím. 1 1 7 253 '1, 380 1 1 200 1 
Odontología .. 1 1 5 175 8 231 11 426 1 
Humanidades 1 1 28 400 1). 45 11 200 l 
Economía 1 1 12 350 2 64 11 200 l 
Ingeniería y Ar, 
quitectura 4 4., 21 805 3 2 160 
Rectoría y on. 
cinas Centrales 3 2 1 1 300 2 
1 Se uríliznn tnmhién par a hnpaTlir c é tcdra. 

2 E1l Ingeulcri a lHdnstrLd existe un Inhorutor!n Improvieadc .Iuera del cdiíicio. 

FUENTE: E-stimncíón reultzada por· empleados de Lada Facultad. Proyecto CSUCA H. Humanos en C. ,\ 

NUMERO DE EDIFICIOS UNIVERSITARIOS, PROPIOS Y 
ALQUILADOS, Y UTILIZACION, NUMERO Y 
CAPACIDAD DE SUS AULAS 

según: FACULTADES Y DEPENDENCIAS 
1963 

Cuadro VI - 8 

La Universidad está sujeta a un presupuesto anual que, en última ins- 
tancia, es elaborado y aprobado por el Gobierno, sobre la base de las necesi- 
dades por aquella planteadas. Ha sido lucha constante la ele lograr aumentos 
continuos a fin de atender las crecientes demandas de educación superior; a 
tal grado, que en la imposibilidad de lograrlo a satisfacción, la Universidad se 
l!a visto obligada a establecer cupos máximos ele matrícula para cada Facultad 
y rechaza, en consecuencia, a gran cantidad ele alumnos que solicitan ingreso. 

5.-Costos Docentes por Alumno 

destinados a los Departamentos de Invcstigacíoncs Biológicas (en constrnc- 
ción) y de Matemáticas y Física. Asimismo, comprenderá edifi.cios p_ara el 
alojamiento estudiantil, Hospital Universitario, Rectorado (ya casi termmado) 
cafetería y otras instalaciones que actualmente se construyen, tales como el 
estadio, piscina, canchas para deportes, etc. Es satisfac~orio consignar qu_e en 
el financiamiento de ese plan participan no sólo el Gobierno y la Universidad, 
sino además Fundaciones y familias salvadoreñas. 

(Ver Cuadro VI-8 en pág. 67) 
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Desde hace ya muchos años se venía criticando en el ámbito universitario 
la estructura de la docencia, encarrilada en carreras rígidas tradicionales, con 
ausencia casi absoluta de investigación científica y muy poca capacitación 
prác~ic? en cada terr~no profesional. Est_a, situación ap~rece a.gravada por las 
restncciones para el ingreso a la educación umversitana, derivado todo ello 
de la estrechez económica. 

r No ha sido sino hasta 196.3 que las inq_uict~c!~ y anhelos de los sectores 
mas responsables de la Umvetsi~acl h~n podido micrar un ambicioso programa 
de reformas, conducentes al .mejoranuento integral de la Educación Superior. 

Las metas que se persiguen son amplias. Además de la extensión de la 
admisión y el progreso cualitativo ele la enseñanza, incluye desde construcción 

6.-Planes de Mejoramiento de la Enseñanza Universitaria 

i . =-Reforma Universitaria 

En consecuencia, el costo principal de la educación superior recae ~n el 
Estado, lo q_\1~ aumenta la ya enorme carga que sostiene en los otros mveks 
de ía educatwn. 

El costo docente por alumno, para tocia la Universidad (excluye gastos 
de equipo y e~ifi~~os), calculado con base en los gastos realizado~ cada año, 
ha sufrido vanacion de 1960 a 1962; en el primero de esos anos fue de 
q; 9.48.34 (U .S. $ 379. 34), asp;ndió el año siguiente a (//, 1.203.54 (U .S. 
$4.81.43) y en 1962) descendió a(//:, 1.134.06 (U.S. $453.62). 

Existen Facultades en las que el costo docente supera el promedio ge- 
neral y otras en ]_as que es menor que éste, dependiendo esta circunstancia 
del tipo de estudios, 

Así s~ tiene 9.u~ en 1962 el 1~1ás elevado costo docente P?r alumno, co- 
rrespondio a Medicina con qf> 3.7>6,4~ (U.S. ~ 1.5p2.58), ,se~mdo por Oclon; 
tología con qt 2.018.42 (U.S. $ 807.31), y Ciencias Qunmcas que alcanzo 
(//', I.417.31 (U.S. $ 566.92). Esta proporción es semejante a la encontrada en 
1961 y sólo sufre variación en 1960, año en el que Ciencias Químicas apareció 
con mayor costo docente por alumno. 

Las carreras restantes tuvieron costos más bajos que el promedio general 
en 1962; Jurisprudencia y Ciencias Sociales fue la menor con (//, 524.28 
(U.S. $ 209.71) y en or~en-dcsccnclente Ir!gcniería y Arquitec,tura ((//,_776.04 ó 
U.S. $ 310.42), Humanidades (Qt 822.56 o U:S. $ 329.02 y Econornia con el 
más cercano al promedio: (f, 830.78 (U.S. $ 332.31). 

Un hecho que llama la atención es que algunas Facultades lían dismi- 
nuido sus costos entre 1960 y 1962, (Ciencias Químicas, Humanidades, e In- 
zenieria y Arquitectura), como consecuencia del enorme aumento y el hecho 
de que su matrícula, sus presupuestos no han crecido en la misma proporción. 
Las otras Facultades, con excepción de Economía, han mostrado bajos cre- 
cimientos de su . matrícula, mientras que las asignaciones de presupuesto 
aumentaron considerablemente, en forma especial en la Facultad de Medicina. 
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ti· Co~iAi~n de Reforma Untverettaria r Folleto a ~nin)oOgtafo· publjcado para dar a conocer la. !'lituaciOn nnl- 
versitarfa actual y los objeth,·os gue se peraigucn, 1963. 

l -Organización y desarrollo del sistema de ciclos en las labores docentes de 
· todas las Facultades. Con el propósito de que "no se trata de dividir ar- 

bitrariamente las materias de un currículum determinado sino de distri- 
buir dichas materias en una planificación que se adapte mejor a los inte- 
reses de la enseñanza y que permita mantener un estudio más intensivo 
en los estudios de tales materias, con mayor rapidez y eficiencia". 

2.-Establecimiento de un calendario escolar uniforme para todas las Facul- 
tades. Tendiente a conseguir uniformidad en las labores docentes, acabar 
con la anarquía y facilitar el aprovechamiento del tiempo escolar con 
profesores a tiempo completo. 

3.-Departamentalización de las Facultades. Con la que se persigue integrar 
unidades docentes y de investigación con profesores a tiempo completo. 

4.-Concentración de la Docencia. O sea remisión y control unificados de 
labores docentes idénticas, ahora diseminadas y sin coordinación, lo que 
va en contra de la Economía y racionalización. 

5.-Nueva Orientación de la Docencia. Dirigir los estudios universitarios ha- 
cia las especialidades qne el país necesite ahora y en el futuro. Además 
de "abandonar la enseñanza exclusivamente teorica y verbalística que 
prevalece en numerosas Facultades". 

6.-Establecimiento dc1 sistema de unidades de mérito, para dar mayor fle- 
xibilidad a los distintos planes y permitir que los intereses vocacionales 
individuales se desarrollen con libertad y amplitud. 

7.-Establecimiento de la carrera de Profesor Universitario. 
8.:._Reforma de sistemas de Selección y Admisión . 

. 9.-Estudiantes de dedicación exclusiva. 

10.-Rcvisión de métodos de evolución de la capacidad de los alumnos y 
adopción de otros más científicos. 

l l.s-Suficiente dotación de equipo para la enseñanza y la investigación. 

12.-Div~rsi_ficación de las carreras, especialidades y sub-especialidades; esta- 
blecimiento de otras nuevas, especialmente técnicas y científicas. Modi- 
ficación de la duración de los estudios y cambios en los títulos otorgados. 

13.-DesarroHo de seminarios e institutos de investigación. 

de cdificíos para docencia, instalaciones de bienestar estudiantil, etc., hasta 
un plan de concesión de becas de un 10% sobre el número de ingresados. 

Los objetivos definidos por la Comisión Reforma Universitaria son los 
· · tes 13 s1guien · 



88 

Mujeres 
l.38'1.157 
l.547.138 
1.724.025 

Año Ambos sexos Hombres 

1964 .. ················ 2.727.204 1.343.047 
1968 . ~ .. ~. _.. . . . . .. • - .. ' ...... 3.044.226. l.497.088 
1972 ................... 3.392.822 1,668.797 

según: 
PROYECCION DE LA POBLACION TOTAL 
SEXO 
1964, 1968 Y 1972 

Cuadro I - 1 

La población salvadoreña ha venido creciendo rápidamente a una tasa 
gcometrica del 2.8% anual. En 1961 (Censo) esa población era de 2511 miles 
distribuida casi en forma igual entre los sexos: 1238 miles para el masculin~ 
y 1273 miles el femenino. De seguir con la tasa actual de crecimiento, se espe- 
ra que pata 1986 (o sea 25 años después) se llegue a duplicar la población de 
1961, sobrepasando entonces los 5 millones de habitantes. 

1.-Población Total 

a) Por Edad y Sexo 

POBLACION 

Capítulo 1 

ANALISIS Y PROYECCIONES 

Parte Segunda 

La labor de las Comisiones que se han nombrado para impulsar la Re- 
forma Universitaria es ardua, pero marcha a paso rápido. Algunos de los obje- 
tivos señalados han empezado a desarrollarse; los de base material, sobre todo 
esto es, los edificios y equipos, están en camino de obtenerse gracias a la 
cooperación del pueblo y de fundaciones nacionales o extranjeras. A su vez, 
el Gobierno deberá cumplir con la parte que en esta vasta tarea le correspon- 
de, para bien propio y del país. 

En cuanto al cupo limitado para el ingreso de nuevos alumnos, deficien- 
cia notoria que sistemáticamente ha venido dejando fuera a gran cantidad de 
solicitantes, egresados ele la Educación Media, se ha tomado una enérgica 
acción al decidir un aumento en 196+ de 50% sobre el cupo de 1963; tal in- 
cremento será mantenido posteriormente y ello cambiará radicalmente la 
tendencia de crecimiento hasta fa fecha observada en la matrícula total, si 
al mismo tiempo se logra una promoción mayor en cada año y cada Facultad. 

14.-Reforma integral de la Legislación Universitaria para ajustarla a las nue- 
vas estructuras. 



89 

(1) 
el! o 
r: a., 

o 
() 

:~ 
,f 

2.-Proyección de la Población en Edad Escolar (6 a 25 años) 

Es sabido que el sistema educativo trata de ofrecer un nivel satisfactorio 
de conocimientos a la población joven, p,ua que cuando pase a formar parte de 
la población económicamente activa, esté en condiciones de desarrollar eficien- 
temente sus capacidades y logre una creciente productividad que se traduzca 
en mayor bienestar económico y social. Teniendo esto en mente y consideran- 
do la situación actual del sistema que aún está lejos de cumplir satisfactoria- 
mente su cometido. es atinado reflexionar sobre el elevado crecimiento de la 
P?~lación, específicamente del grupo co1!1prendido entr~,Jos 6 y 25 años, que 
básicamente es el que demanda los servicios· de educación. 

Dado qul'. las cif~-~s de los censos. ~e 1950 y 1961 no son congruentes en 
cuanto a la distribución de la población por edades y para evitar laboriosos 
métodos ~e ajuste de esas cifras que nos alejarían mucho de las finalidades de 
este .~stud10, se h~ d.:cidido, como una primera apr?i:;imación, proyectar la l?º· 
blación de 6 a 2, anos y la de sus tres grupos, utilizando la tasa geométnca 
anu~l, de crecimiento de la población de 5 a 24 años (2.4%. aplicada a lapo- 
blación de 1961 por edades simples. 

b) Por Distribución Geográfica 

En el transcurso del período intercensal 1950 a 1961, se observaron cam- 
bios en la distribución geográfica de la población, con tendencia a concentrar- 
se en los tres departamentos en que se encuentran los centros urbanos más 
grandes del p,:iís. El Departamento de San Salvador reunía en 1961 ~l. 18.3% 
<le la poblac10n total (ala fecha del Censo). Para 1970 (al 31 de diciembre) 
se estima que tendrá el 20.4% de la población total del país. 

Si la población se vuelve más joven con el tiempo y ello se traduce en ma- 
yores cargas en educación, atención médica infantil, etc., es de desear que la 
población económicamente activa crezca en proporción tal, que no se produz- 
can cargos impositivos en exceso sobre el núcleo que contribuye dentro de la 
economía. Por supuesto que el solo hecho de que aumenta la población eco- 
nómicamente activa, no garantiza ocupación para todos. Por lo tanto, es indis- 
pensable que el país realice un esfuerzo grande en su desarrollo económico. 

La población ha tendido a concentrarse en las edades más bajas. En 1961 
había 1364.6 millares de habitantes que representaban el 54.3% de o a 19 
años de edad. Además la tendencia es a aumentar más en las primeras edades a 
mcclicla que transcure el tiempo; se calcula que en 1970. con una población 
estimada ele 3216 miles, los habitantes entre O y 19 años llegarán a 1812 milla- 
r~s, que en términos relativos representarán el 56.3% del total. 

Esto tiene una enorme importancia para el futuro desarrollo económico- 
social, especialmente en el aspecto de la educación, pues es sabido que las 
primeras edades son las que demandan mayores esfuerzos por parte de la 
sociedad. 

La estructura por sexos, si cambia en un futuro próximo, parece que no 
lo hará en forma apreciable. 
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c) Población de 18 a 25 años 
La población en edad de enseñanza superior se esfera que alcance a 

437.908 personas en 1972, esto es, alrededor de cien mi personas más que 
en 1961. 

b) Población de 13 a 18 años 
Se espera que la población apta para recibir la enseñanza media, alcance 

en 1972 a algo más de dos quintos de millón de personas, lo cual representa un 
incremento neto, con respecto a la población del mismo grupo en 1961, de 
cerca de cien mil personas. 

Esta población, que es la indicada para recibir la instrucción primaria 
se espera que en 1972 se acerque a tres cuartos de millón. Constituye un; 
fuerte demanda para el sistema educativo de primaria y requiere un esfuerzo 
mayor en la formación de maestros y en la creación de nuevas escuelas, con 
el correspondiente aumento en el renglón de construcciones y mobiliario. 
Para lograr que toda esa población asista en 1972 a la enseñanza primaria será 
preciso, duplicar el número actual de aulas y maestros, lo que representa 12.000 
auJas más y un presupuesto para enseñanza primaria de alrededor de cincuenta 
millones de colones (exclusivamente para gastos docentes); lo antenor, en el 
supuesto de que la población de 6 a 13 años crezca a una tasa geométrica 
anual de 2.8%, aunque el crecimiento en realidad podría ser menor o mayor. 
Al considerar el crecimiento de fa población de 6 a 13 años se tuvo por cierto 
que toda ella demandaría los servicos de la enseñanza primaria completa; apa- 
rentemente ésta es una meta demasiado ambiciosa si se toma en cuenta la 
proporción actual de matriculados. Esa meta aún sería insuficiente desde el 
punto de vista del desarrollo ya que lo necesario es que toda la población curse 
la enseñanza primaria completa, y que un porcentaje elevado de ella siga en 
la enseñanza media los estudios que conducen al nivel superior o habilitan 
para desempeñar eficientemente una ocupación. 

Estudios posteriores deberán determinar los cauces a seguir por la pobla- 
ción de 13 a 25 años, por lo cual aquí nos limitaremos a expresar los cambios 
que se esperan en su magnitud. 

Gmpos de edati 1964 1968 1972 
6 a 13 años ··············· 589.559 648.523 712.373 

13 a 18 años ··············· 331.583 364.746 400.659 

18 a 25 años ··············· 362.408 398.655 437.908 

a) La poblaci6n de 6 a 13 años 

PROYECCIONES DE LA POBLACION DE 6 A 25 ANOS 
GRUPOS DE EDAD 
1964, 1968 Y 1972 

según: 

Cuadro I - 2 
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Capítulo II 

PROYECCION DE LA ENSE:1'rANZA PRIMARIA 
1.-Proyección de la Población de Primaria 

a) Población total 

La _proyección ~e la matrícula d~ enseñanza primaria viene a mostrar que 
ella se incrementara desde 348.5 miles en 1962 hasta 682.8 miles en 1972, 
st se considera únicamente la proyección media. Ahora bien, debe conside- 

En 1961 la población económicamente activa representó el 32.1 % de la 
población total; en 1970 será de 29.6% lo cual implica que un menor número 
de personas tendrá que sostener a una parte considerable de la población. 

Dado que la proyección de la población económicamente activa está ba- 
sada en la tendencia histórica, la participación de la mujer aumentará leve· 
mente entre los años 1964 a 1972, pasando de un 18.6% a un 19.7%; puede 
considerarse que esa participación no se incrementará en la misma forma que 
en otros países en crecimiento, sino que lo hará más lentamente. 

1964 1968 1972 

Grupos áe Ambos llom- Mu Ambos Hom- Mu- Ambos Hom- Mu- 
edad sexos bres [eres sexos bres jeres sexos bres jeres 

TOTAL .... 853.250 694.666 158.584 919.093 742.891 176.202 988.439 793.576 194.863 

10 a 14 aíios 54.961 47.145 7.816 54.071 46.878 7.193 51.986 45.724 6.262 
15 a 19 años 116.864 90.788 26.076 118.684 91.073 27.611 119.900 90.836 29.064 
20 a 24 años 124.601 95.875 28.726 131.902 100.106 31.796 139.229 104.271 34.958 
25 a 34 años 204.604 163.101 41.503 227.416 178.735 48.681 252.566 195.800 56.766 
35 a 44 años 150.732 124.964 25.768 162.782 134.147 28.635 175.558 143.916 31.612 
45 a 54 años 100.344 85.237 15.107 109.308 92.679 16.629 118.609 100.381 18.228 
55 a 61, años 65.265 56.537 8.728 75.134 64-.977 10.157 86.372 74.605 11.767 
65 y más 35.879 31.019 4.860 39.796 34.296 5.500 44.219 38.013 6.206 

FUENTE: Proyecto CSUC.\ Recursos Humanos en C. A. 

PROYECCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA 
SEXO Y GRUPOS DE EDAD 
1964, 1968 Y 1972 

según: 

Cuadro I - 3 

3.-Proyecci6n de la Población Económicamente Activa por Edad y Sexo 

Tomando como base las cifras de población total por edades y la eco- 
nómicamente activa también distribuida por edades, se ha proyectado esta 
última para el período 1962-1972 y se ha encontrado que crecerá a un ritmo 
mucho más bajo que aquél de la población total. En efecto, el crecimiento 
es del 1.9% anual, menor en 0.9 al de toda la población. 
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b) Población por tipo de establecimiento 

Por otro lado si se proyecta la matrícula total de primaria de acuerdo con 
el tipo de establecimiento que imparte la enseñanza, se encuentra que será 
el Estado el que deba realizar el esfuerzo educativo de primaría, ya gue, según 
se espera, en 1972 alrededor del 89% estará a cargo del Gobierno Central los 
establecimientos semi-oficiales y los municipales abarcarán aproximadamente 
el 8%, y el restante 3% quedará en manos de la iniciativa privada. Por lo tanto 
deberá esperarse un cambio sustancial en la participación de los distintos tipos 
de establecimientos, si se desea cumplir con el cometido de la enseñanza pri- 
maria1 tanto para la nueva población corno para aquellas personas que déseen 
estudiar y se encuentren fu_era de ]a edad e~co1ar co~r~spondiente. Si se consi- 
deran los costos por estudiante en la ensenanza oficial, y se supone quelos 

1968 •..•••••.••.....•...•.. 

1972 .•..•...... · . 

451.9 

598; 

793.l 

398.7 

521.8 

682.8 

351.8 

455 .. 3 

587.8 

1964 

Altemaiiea 
Alternativa mínima Alternativa media máxima Año 

ts e «: de Alumnos 

PROYECCIONES DE LA MATRICULA INICIAL (EN 
MILLARES DE PERSONAS) EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ENSE"RANZA PRIMARIA 

según: ALTERNATIVAS 1964, 1968 Y 1972 

Cuadro II - 1 

rarse que esa matrícula total comprende tanto a personas en edad de primaria 
(6 a 13 afias), como ? personas en otras edades que por 1~0.tivos tanto .de 
tipo socíal como econormco, han quedado rezagadas para recibir s~ ~d-~cac16n 
en la edad que les correspondía. De acuerdo con la tendencia histórica ana- 
lizada en páginas ~n_teriores, se ~!1con~ró q~e I~ p~opo~ción de personas fuera 
de la edad de recibir la educación pnmana disminuyó de 15.8% en 1945 a 
12.1 % en 1961, lo cual corresponde a una tasa aritmética descendente <lel 
0.23% anual. Si esa misma tendencia continuara en los años futuros, es de 
esperar que de la matrícula total de primaria, e1 9.6% corresponda a personas 
fuera de la edad de enseñanza primaría. 

Si para 1972 se resta la población fuera de la edad de primaria, que al- 
.canzará aproximadamente a 65.4 miles de personas, la estimación es de 617.3 
millares de a1m1111os matriculados en edad escolar, esto es el ·87.0% del total 
de los alumnos en edad escolar, lo cual constituye una mejora considerable 
si se recuerda que para 1960 esa proporción era apenas del 49.9%. Esa pro'. 
porción supone, según se mencionó al hablar de la población en edad escolar 
un tremendo esfuerzo por parte del Estado, ya que la iniciativa privada tiend¿ 
a perder su ya pequeña yarticipación relativa en la enseñanza primaria. 
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Si se recuerdan las cifras de la relación alumnos-maestros, se verá que en 
1960 era del orden del 34.6 alumnos por cada maestro, si esa relación se man- 
tuviera en 1972, se necesitarían aproximadamente 17800 maestros, esto es, 
habría que duplicar la cifra de maestros de 1960. Por otro lado, si se analiza la 
proyección de maestros conforme a la tendencia histórica, se observa en el cua- 
dro correspondiente que, de acuerdo con la proyección media, la cifra de maes- 
tros en espera del orden de los 13500. Aceptando como buena esta proyección, 
la relación alumnos-maestros sería de 45.7, lo cual representa una pérdida en 
la calidad del sistema educativo de primaria, ya que en 1962 esa relación era 
de 43 alumnos por maestro. En esa forma, el rápido crecimiento que se espera 
en la matrícula de la enseíí.an~a p~ima!ia si~?ificaría u~ impacto grande en el 
presupuesto gubernamental, aun si la situación se mantiene de acuerdo con las 
condiciones actuales. De igual modo podría decirse que el esfuerzo necesario 
para la formación de nuevos maestros, con los requisitos mínimos, significaría 
un fuerte impacto sobre aquellas escuelas de la enseñanza secundaria formado- 
ras de maestros, si se desea mantener una calidad educativa similar a la presen- 
te. Podría suceder que tales condiciones no lleguen a cumplirse, si se aumenta 
cons14erablemente la relación alumnos-maestros, con la consiguiente pérdida 
de calidad, o si al producirse un déficit considerable en la cantidad de maestros 
necesarios para llenar los requerimientos de la enseñanza primaria, se llama a 

e) Proyección del número de maestros 

Tipo de enseñanza 

Total de 
Año alumnos Oficial Semi-Oficial Municipal Particular 

1964 ············ 398.7 360.5 13.8 7.6 16.8 
1968 ············ 521.8 4.70.1 25.3 7.8 18.6 
1972 ············ 682.8 G08.8 45.6 8.1 20.3 

ALTERNATIVA MEDIA DF. LA PROYECCION DE LA 
MATRICULA INICIAL (EN MILLARES DE PERSONAS) 
EN LOS EST ABLECI.MIENTOS DE ENSE:ÑANZA 
PRIMARIA 
TIPO DE ENSEl'lANZA 
1964,1968 Y 1972 

según: 

Cuadro II - 2 

costos por alumnos del añ_o 1960 se n~f1Itienen estables a pr~cios constantes, 
rnostraría el esfuerzo a re~hzar en relac1011: las cm~d~poncs existentes en 1960. 
En este año, el costo estimado en la ensenanza oficial fue de (j/', 76.62, lo cual 
¡;nplica que para 1972, el presupuesto de educación pública te1~drá que aumen- 
tar a 46.6 millones de col~nc~. Comparada esa suma con_ la cifra de ,1960, de 
20.9 millones de colones, indica q.ne ese presupuesto se mcre11:en~a~1a en un 
123%, en el lapso de !2 añ~~' equivalentes al 10.2% de .tasa aritmética -:nual; 
esto sin tomar en consideración los gastos _que deban realizarse en la ensenanza 
semi-oficial. en la municipal y en la particular. 
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Primero . 
Segundo ..................•....... 
Tercero . 
Cuarto .. , , , . 
Quinto .........•.................. 
Sexto •....... , .•.... , , • , . 

TOTAL DE ALUMNOS . 

1972 

682.8 
200.8 
146.0 
125.1 
91.3 
63.0 
56.6 

1964 

398.7 

148.9 
84.6 
63.4 
44.2 
31.7 
25.9 

1968 

521.8 

174.3 
111.1 
88.5 
63.l 
45.2 
39.6 

Grados a cursar 

d) Matrícula por grados 
La distribución de la matrícula futura por grados muestra que el único 

que disminuiría su participación en los próximos diez años es el primer grado 
al pasar de 39.6% en 1962 a 29.1% en 1972; el segundo ~rado tenderá a un~ 
participación estable (entre el 21.0% y 22.0% ). Los <lemas aumentarán apre- 
ciablemente su participación, lo que es muy deseable. Si se recuerda que en el 
nivel de primaria, un alto porcentaje d~ las escuelas i~parten únicamente de 
pnmero a tercer grado, se entiende la imperiosa necesidad de planes precisos 
para cambiar el actual sistema, para retener a los niños en la escuela durante 
un mayor número de años. . 

e) Proyección del número de graduados 
De acuerdo con la relación histórica existente entre los matriculados en 

sexto grado y los graduados de enseñanza primaría, se ha hecho la correspon- 
diente proyección del número de graduados para los próximos diez años. Ese 
número se incrementará de 14.3 millares en 1962 a 37.2 millares en 1972, 
lo cual representa un crecimiento aritmético del 16.0% anual, siendo este 
crecimiento superior al mostrado en el período histórico de 1950 a 1960. 

Cuadro II - 4 
ALTERNATIVA MEDIA DE LA PROYECCION DE LA 
MATRICULA INICIAL (EN MILLARES DE PERSONAS) 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSE~ANZA 
PRIMARIA 

según: GRADOS A CURSAR: 1964, 1968 Y 1972 

1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.2 
1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.1 
1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.2 

Número de mae,tro! 

10.5 
12.0 
13.5 

Año Número de graduados 

Cuadro II - 3 
PROYECCIONES DEL NUMERO DE GRADUADOS Y 
MAESTROS (EN MILLARES DE PERSONAS) EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ENSE~ANZA PRIMARIA 
1964, 1968Y 1972 

servicio a un enorme contingente de personas sín los requisitos básicos lo 
que también se traduciría en una pérdida de la calidad del sistema. ' 



95 

Con base en la proyección media de la matrícula, se espera gue la matrí- 
cula total aumente de 35.1 miles de estudiantes en 1963, a 56.7 miles en 1972, 
con una tasa aritmética anual del 6.8%, similar a la experimentada en el pe- 
ríodo histórico 1955-1962, evidentemente inferior a la tasa geométrica del 
14.0% comentada en Ia primera parte del estudio para el período indicado. 
Esa reducción se explica por el hecho de que entre los años 1951 y 1955 se 
operó un vertiginoso aumento en la matrícula, el cual no puede continuar en 
los afias venideros, sobre todo si se considera que gran parte de esta enseñanza 
se encuentra en manos de la iniciativa privada. Para que la matrícula de se- 
cundaria experimente un alto crecimiento, deberá producirse cambios sustan- 
ciales en el sistema de enseñanza, que incluyen, principalmente, la creación 
por parte del Estado de un mayor número de liceos, lo que indudablemente 
requiere mayores recursos económicos y humanos. 

a} Matrícula total 

La falta de información referente a la enseñanza secundaria, no ha per- 
mitido realizar un examen exhaustivo de la situación de este nivel de enseñan- 
za para los próximos diez años. 

La situación se debe, fundamentalmente, a que los datos provenientes de 
los establecimientos privados no son reportados a la correspondiente depen- 
dencia oficial con el debido detalle. Dado que tales establecimientos constitu- 
yen una gran proporción de la totalidad existente, el análisis que se presenta 
en seguida sobre la futura situación de la enseñanza secundaria, tendrá que 
ajustarse necesariamente a la limitada información de que se dispone. 

1.-Proyccción de la Matrícula en la Enseñanza Secundaria 

ENSEl'J'ANZA MEDIA 

Capítulo 111 

En resumen el panorama de la situación futura de la enseñanza primaría 

11 El Salvador, ~10 es halagador. Se presentará una fuerte demanda por ser- 
~icios educativos; peroc el engran~ie establecido no .ssrá capa2: de absorber de 
manera eficiente a toda la poblac_1on, lo que pyoducira un~ baja escolaridaden 
el grupo de? a 13 años. _Lo antenor se agravana co1: la_ calidad de la educación 
impartida, s1 n~ se dedican grandes recursos economicos a subsanar los pro- 
blemas. Se requiere un esfuerzo supremo, :n un co!to lapso, para subsanar l~s 
deficiencias mostradas por el sistema en anos anteriores, y a la vez para cubrir 
las necesidades futuras. 
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Dada la estructura del sistema educativo secundario, resulta un tanto com- 
p1icado efectuar las proyecciones correspondientes a cada uno de los niveles 
de Plan Básico, Bachillerato, Contaduría v Enseñanza Normal. El método 
utilizado ha sido: primero, proyectar la matrícula total de esos niveles; y se- 
gundo distribuir esos resultados conforme a la estructura proyectada. El mis- 
mo sistema se siguió para obtener la distribución de la matricula de cada uno 
de los tipos de enseñanza de ese nivel, según los grados. 

De acuerdo con la alternativa media, se encuentra que la participación 
porcentual de los cuatro niveles es como sigue: 

b) Proyección de la matrícula según niveles y cursos 

Sí se compara la matrícula total de enseñanza media con la población 
escolar de 13 a 18 años, para el período en referencia, se encuentra que su par- 
ticipación variará de 10.9% en 1963 a 14.8% en 1972. No se ha podido contar 
con una relación de la cantidad de alumnos que, encontrándose fuera del co- 
rrespondiente grupo ele edad escolar, asistía a la enseñanza secundaria. Aún 
así, si se acepta como elemento constante los resultados obtenidos en el censo 
de población de 1961, se determina que alrededor del 22.4% de los que asis- 
tían a la enseñanza secundaria, era de edades superiores a la escolar. Aplicando 
esa relación para los próximos años, puede concluirse que en 1963 alrededor del 
9.4% de la población de 13 a 18 años asistía a los centros de enseñanza secun- 
daria, mientras que para 1972 se espera que la relación mejore, llegando al 
11.5%. A pesar de esa mejora esperada, la cual quiere decir que la matricula 
de secundaria aumentará a un ritmo mayor que la población en el correspon- 
diente grupo de edad, puede considerarse que la situación no será lo suficiente- 
mente adecuada: En efecto, habrá una gran cantidad de personas que al no 
continuar su educación en el nivel secundario, ejercerá presión sobre el mer- 
cado de trabajo, con lo qne, si el desarrollo económico no se acelera debida- 
mente, habrá una enorme masa ele población desocupada. Esta masa presentará 
además el agravante de no poseer las destrezas necesarias, salvo que se esta- 
blezcan los centros técnicos y vocacionales del caso para prepararla y a su vez 
para retener a esa población durante un mayor número ele años. 

Total de alumnos 

Año Alternativa mínima Alternativa media Alternativa máxima 

1964 ................ 35.155 37.484 39.813 

1968 ················ 44.771 47.100 49.429 

1972 ············ .... 54.287 56.716 59.045 

PROYECCIONES DE LA MATRICULA INICIAL EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ENSERANZA SECUNDARIA 
:1964, 1968 Y 1972 

Cuadro III - 1 
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Entre los años 1963 y 1972, se espera que el nivel del Plan Básico crezca 
a una tasa aritmética anual de] 6.1 %, inferior a la que se espera que ocurra 
para la matrícula total de enseñanza secundaria. Por esta razón es posible que 
la participación de ese nivel sea inferior en el año 1972 que la mostrada en el 
año 1963. 

En el sistema diversificado, posterior al Plan Básico, se encuentra que la 
tendencia de los estudios que conducen al Bachillerato en Ciencias y Letras, 
es de un crecimiento aritmético anual del 7.6%, es decir, que año tras año se 
espera que el incremento de ese sistema de enseñanza será de tipo constante. 
Por otro lado, la tendencia de la enseñanza de la Contaduría índica que se irá 
incrementando, pero que las cantidades absolutas de nuevos alumnos tende- 
ran a ser cada vez menores. Por ello es que se ha encontrado que entre los 
años 1964 y 1968 se operará un incremento de tipo aritmético, con una tasa 
anual del 3.9%, mientras que en el período 1968-1972 esa tasa se reducirá al 
2.4% anual (siempre de tipo aritmético). 

Especialidad 
Total de 

Ai:» alumnos Plan Básico Bachillerato Normal e ontaduría 

l964 ········ ....... 37.484 25.958 ·1.472 4.723 2.331 
l968 ··············. 47.100 31.995 5.727 6.679 2.699 
l972 ········ ....... 56.716 37.864 6.99.3 8.899 2.960 

PROYECCIONES DE LA 1\-IATRICULA INICIAL EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ENSE~ANZA SECUNDARIA 
ESPECIALIDAD 
1964, 1968 Y 1972 :egún: 

Cuadro III - 2 

Siguiendo la tendencia comentada en la primera parte de este estudio, 
e csnera una reducción en la participación de los estudios denominados Plan 
Hsiéo. Ello indica que sed mavor el número de alumnos que seguirán alguna 
¡~ J:is ('arrcras que. o.free~ el sistema educativo de secundaria, y que l~ahrá 
ma mejora en la cf1~1~nc1,~, de ese s1stem:. Por otro lado, se, esp~ra una ligera 
educción en la participación de Ia enscnanza de Contadurfa, aun cuando 1a 
natrícu]a en términos absolutos mostrará un crecimiento más lento que el de 
•1 enseñanza media en total. El nivel de Bachillerato experimentará un ligero 
\ccimiento, mientras que se espera que la Enseñanza Normal crezca en for- 
~1a más rápida, si continúa el impulso dado a las correspondientes escuelas 
10ctnrnas. 

'\'ivel de Secundaria 1964 1968 1972 
TOTAL .......... 100,0 100.0 100.0 

Plan Básico ........... 69.3 67.9 66.8 
Bachillerato ........... 1L9 12.2 12.3 
Normal ............... 12.6 14.2 15.7 
Contaduría ............ 6.2 5.7 5.2 
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Ese aumento en la eficiencia se debe a que la tasa de aumento, en la 
cantidad de graduados, será superior al aumento de ]a matrícula. Así se encuen- 
tra que el número de bachilleres crecerá ele 1,249 en 1963 a 2,427 en 1972, es 
decir, a una tasa geométrica anual del 7.7%, mientras que la matrícula crecerá 
a una tasa similar, pero de tipo aritmética. · 

En cuanto a la formación de profesores urbanos para la enseñanza pri- 
maria, se parte de una estimación de 665 graduados en 1963 y se hace crecer 
a una tasa geométrica del 8.8% anual, para llegar a una graduación de 1,426 
alumnos en 1972. La carrera de Contaduría también incrementará en la canti- 
dad de graduados, la cual será del 5.4% anual, en términos aritméticos. Como 
se ve, ese lento crecimiento es una consecuencia de la reducida tasa de cre- 
cimiento en la matrícula, que tiende a estancarse. 

Como se ha repetido en distintas oportunidades, las cifras anteriores se 
encuentran basadas en el comportamiento histórico tanto de la matrícula 
como del número de graduados anteriores a 1963, es decir, si se mantienen 
en el futuro las condiciones del pasado. En caso de que se produjeran cambios 
en las condiciones, ello traería indudablemente un cambio en el comporta- 
miento futuro, por lo que sería necesario modificar las previsiones. 

FUENTE: Proyecto CSUC:\ Ilecursos Humanos ('11 C. A. 

335 
357 
377 
397 
416 
434 
451 
468 
48:.l 
497 

665 
734 
808 
884 
965 

1.050 
1.138 
1.229 
1.326 
1.426 

1.24.9 
1.364 
1.484 
1.607 
1.734 
1.865 
2.000 
2.139 
2.281 
2.427 

1963 . 
1964, ........•..•...... 
1965 . 
1966 . 
1967 . 
1968 . 
1969 . 
1970 . 
1971 . 
1972 . 

Contadores Profesores urbanos Bachilleres Año 

PROYECCION DEL NUMERO DE GRADUADOS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ENSE~ANZA SECUNDARIA 

1963 A 1972 

Cuadro III - 3 

Se espera que la Ense~anza Normal se. incremente en forma i~ll~nsiva en 
los próximos años, de contmuar la tendencia comentada con antenondad. En 
el período de 196 3-1972, la tasa de crecimiento esperada será de tipo geo- 
métrico del orden del 8.5% anual. 

2.-Proyección del Número de Graduados 

Con base en las cifras relativas a la cantidad de graduados que se produ- 
cirán en cada uno de los niveles del plan diversificado, posterior a la enseñanza 
básica, se encuentra que la eficiencia de las tres carreras que se ofrecen tenderá 
hacia el aumento, aun cuando en distinta forma en cada una de ellas. 
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1972 

992 

según: 

PROYECCIONES DE LA MATRICULA INICIAL EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA VOCACIONAL 
POSTERIOR AL PLAN BASICO 
ESPECIALIDAD 
1964, 1968 Y 1972 

Cuadro lII - 5 

1968 

933 

196-t 

ll73 

Especialidad 

TOTAL DE ALUMNOS . 

Se espera que la matrícula de la enseñanza vocacional posterior a la prima- 
ria crezca entre los años 1963-1972, si bien en forma sumamente lenta, con una 
tasa de tipo aritmético del orden del 0.8% anual. En realidad podría decirse 
que la matrícula de esta enseñanza es comparable en su conjunto, con cualquie- 
ra de los tipos de enseñanza secundaria. La enseñanza de la Teneduría de Li- !5 
bros y de Secretariado son las ramas a las que fluye la mayor cantidad ele 1 
alumnos; pero ninguna de sus especialidades tendrá un crecimiento pronun- ~ 
ciado, mientras, se mantengan condiciones históricas. · rfl. 

~ 

1964 1968 1972 
7.143 7.369 7.597 
3.662 3.721 3.780 
2.376 2.140 2.504 

184, 196 208 
107 108 109 
452 509 567 

74 81 89 
288 314 340 

Especialidad 
TOTAL DE ALUMNOS . 

Teneduría <le libros , . 
Oficina , , . 
Taquimecanografía . 
i\focanografía ..................•................. 
Instituto y Escuela Industrial . 
Escuda de mayordomos , , . 
Escuela Vocacional Femenina . , , . 

según: 

PROYECCIONES DE LA MATRICULA INICIAL EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA VOCACIONAL 
POSTERIOR A LA PRIMARIA 
ESPECIALIDAD 
1964, 1966 Y 1972 

Cuadro III - 4 

3,-Población de Escuelas Vocacionales 

En la primera parte de este estudio se explicó que las escuelas vocaciona- 
les se dividen en dos grupos: aquéllas que ofrecen estudios para los cuales se 
requiere haber aprobado la enseñanza primaria (Escuelas Vocacionales poste- 
riores a la Enseñanza Primaria) y aquéllas que requieren haber aprobado el 
Plan Básico, (Escuelas de Enseñanza Vocacional posteriores al Plan Básico). 
Atendiendo a esa división se han hecho las proyecciones correspondientes a 
la matrícula en cada una de las especialidades; no así la de graduados, por no 
cantuse con las cifras correspondientes al pasado. 
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Como se recordará, el ingreso de personas a esta escuela está condicionada 
a la cantidad ele becas disponibles, ele modo que si no se asigna mayor cantidad 
ele fondos o no se logra mtercsar a algunas instituciones para que cubran los 
estudios ele una mayor cantidad de alumnos, la matrícula podría presentar 
la tendencia indicada, salvo que se tornen previsiones para evitar el estanca- 

Años Matrícula Graduados 

1963 ........ 45 10 
1964 . . . . . . . ...... . .. 45 9 
1965 . . . . . ..... ' . ' . . . 46 9 
1966 . . . ...... . . . . . . 46 9 
1967 ....... . . . . . . 0f6 lJ 
1968 ........... . . . . . 46 8 
1969 ... ' ..... . . . . . . . 46 8 
1970 ........... . .. :f6 8 
1971 47 "' ...... ' ..... . . . I 
]972 47 .., 

. . ..... ' ..... . . . 1 

De acuerdo con la tendencia histórica que ha presentado la Escuela de 
Servicio Social, se espera clue, si las condiciones se mantienen, la matrícula de 
los próximos años se mantenga en forma constante, o que a lo sumo varíe de 
45 en 1963 a 47 en 1972. 

Las proyecciones ele matrícula y de Graduados de Servicio Social en el 
período 1963 a 1972. es la siguiente: 

1.-Población Estudiantil de la Escuela de Servicio Social 

ENSEI\JANZA SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 

Capítulo V 

Se espera que la matrícula de la enseñanza vocacional posterior al plan 
básico, crezca a una tasa aritmética anual del 1.7% entre los años 1963-1972. 
Mientras que por un lado la Escuela de Enfermería tiende a mantener constan- 
te su matrícula, las especialidades de Secretariado Comercial, que es la que 
tiene la mayor proporción de alumnos, y la de Escuela Nacional de Agricul- 
tura, crecerán en forma aritmética; pero a una tasa ligeramente inferior a la 
mencionada para el conjunto de los tres tipos de estudios. 

La necesidad que todos los países tienen de formación de enfermeras, pue- 
de agr~var~c en El Salvador, si la tendencia de l~ matrícula continúa en la 
forma indicada por las proyecc10nes, porque ello tiene incidencia en la canti- 
dad de graduados que produce la Escuela, por lo cual es necesario producir 
un incremento en esa matrícula para modificar las condiciones mostradas en 
el pasado. 

724 
182 
86 

676 
171 
86 

628 
159 
86 

Secretario Comercial , . , , , , . 
Agricultura ( Escuela Nacional) ......•.......... 
Enfermería (Escuela Nacional) . 
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La distribución de la matrícula proyectada por cursos es un tanto aventu- 
.ada, ya que a veces se ofrecen carreras de dos afias y otras veces de tres. En 
cuanto a los graduados, se espera un aumento en la eficiencia de la Escuela 
.J~es de acuerdo con la pr?yccción. el número ele graduados es de 63 en 1963: 
mientras que en 1972 sera de 194, lo que equivale a una tasa de crecimiento 
geométrica del 13.3% anual, evidentemente superior a la esperada en el creci- 
miento en la matrícula. 

La distribución acumulada del número de egresados, por especialidad, 
es como sigue: 

Años Matricula Graduados 
1963 .................. 121 63 
1964 .................. 132 74 
1965 .................. 143 86 
1966 .................. 154 99 
1967 .................. 165 112 
1968 .................. 176 127 
1969 .................. 187 142 
1970 .................. 198 158 
1971 .................. 209 176 
1972 .................. 220 194 

miento de la Escuela. Por otro lado, la proyección del número de graduados 
que produciría la escuela revela una disminución en la eficiencia de la misma, 
con base en la tendencia histórica en ese sentido. Si la situación continuara 
así sería necesario efectuar una revisión de los programas o ejercer mayor su- 
pe~visión sobre los alumnos, ele tal manera que haya mayor graduación sin al- 
terar el objetivo o la calidad ele los estudios. Ello se hace imprescindible, ya 
que si un alto porcentaje de estudiantes recibe subvenciones y la cantidad ele 
graduados es tan limitada, lo que prácticamente se csté'í produciendo es un des- 
perdicio de recursos, cinc tal vez convendría aprovechar en campos de la ensc- 
fianza que produzcan mejores resultados. 

:z.-Población Estudiantil de la Escuela Normal Superior 

Se espera q ue la Escuela Normal Superior, dedicada a la formación de 
profesores de enseñanza media, aumente su matrícula ele 121 alumnos en 1963 
a 220 para el año 1972, lo que equivale a una tasa de crecimiento aritmético 
anual del 9.1 %. Este crecimiento, consecuencia de la tendencia histórica ex- 
'Jerimentada, presupone que la asignación de fondos del Gobierno, para las 
becas que permitan el ingreso de esa cantidad de alumnos, se producirá en 
forma creciente, vistas las enormes necesidades que confronta el sistema de 
enseüanza secundaria. Es lógico que si en determinado momento se produce 
una variación en la cantidad de becas que en la actualidad se conceden, reper- 
cutirá en la matrícula ele la Normal Superior, por lo que sería necesario revisar 
la proyección elaborada. 

La proyección de la matrícula y graduados de la Escuela Normal Superior 
para el período 1963 a 1972, es la siguiente: 
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a) Población total 

Uno de los problemas principales en la mayoría de las Universidades 
centroamericanas es la limitación tanto del espacio físico, como de los fondos 
para hacer frente a las fuertes erogaciones que implica este tipo de enseñanza. 

La Universidad de El Salvador no escapa a estos problemas. Ha sido ne- 
cesario establecer cupos de matrícula en cada una de las Facultades, a fin 
de poder atender debidamente a la población estudiantil. Claro está que esos 
cupos se han venido ampliando, año tras año; pero la realidad es que aún no 
se encuentran acordes con la demanda de la comunidad por la enseñanza 
superior. 

Por otro lado, debe considerarse que algunas de las reformas mencionadas 
en la primera parte del estudio, tienden a aumentar los cupos establecidos en 
algunas Facultades y que el programa de construcciones de la Ciudad Uni- 
versitaria ayudará a ampliar el espacio que requiere el crecimiento de la ma- 
trícula. Por ello, las proyecciones podrían ser inferiores a la realidad futura de 
la Universidad; pero hasta tanto no se tengan los primeros resultados de esos 
planes, es aventurado usarlos para predecir el comportamiento de la matrícula 
en el período 1963-1972. En vista de esto, ha sido necesario efectuaruna pro· 
yccción siguiendo la tendencia histórica mostrada en los años anteriores a 1963. 

1.-Población Estudiantil 

ENSEJ\JANZA UNIVERSITARIA 

Capítulo V 

Cuando los datos originales que sirven para determinar una proyección 
no son suficientemente homogéneos, se hace difícil estimar el comportamien- 
to futuro de un fenómeno, por lo que las anteriores proyecciones podrían tra- 
tarse como valores alrededor de los cuales se espera la verdadera ocurrencia del 
hecho, si no se modifican las condiciones históricas que sirvieron de base para 
esas provecciones, 

Especialidad 1964 64 a 68 64 a 72. 

TOTAL ................ 74 498 1.160 
Matemáticas y Física ......... 13 88 207 
Ciencias Sociales ............. 13 86 201 
Castellano y Literatura ....... 12 84 196 
Inglés ...................... 10 67 156 
Ciencias de la Educación ..... 9 60 141 
Educación Especial .......... 8 56 131 
Biología y Química .......... 8 52 123 
Educación Física ............ 1 5 13 
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Una de las Facultades que tiende a expandirse en forma más rápida es 
la de Ciencias Químicas, dado el rápido crecimiento experimentado en el pe- 

Facultad 1964 1968 1972 

TOTAL ................ 100.0 100.0 100.0 
Jurisprudencia y CC. SS ..... 24.3 22.0 20.3 
Ingeniería y Arquitectura ...... 20.2 18.9 17.9 
Economía ................... 16.7 16.6 16.4 
Humanidades ................ 16.2 16.8 17.0 
Medicina 11.3 12.5 14.5 
Ciencias Q~1i1;1·i~~s· ...... · ...... .' : : : : 5.9 8.2 9.1 
Odontología ................. 5.4 5.0 4.8 

b) Matrícula por Facultades 

La tendencia histórica indica que todas las Facultades crecieron en forma 
acelerada en el período anterior a 1963, por lo que si las condiciones se man- 
tienen es de esperar que ninguna experimente disminución en su matrícula; 
pero sí que las correspondientes tasas de crecimiento difieran en cada una ele 
las Facultades; se prevec para el año 1972 un cambio en la estructura de la 
matricula. Cierto es que el crecimiento previsto en algunas de las Facultades . 
es relativamente alto; pero ello es consecuencia, en primer lugar, del compor- 
tamiento histórico y, en segundo, de la necesidad de profesionales en esos 
campos. 

La distribución porcentual de la matrícula de cada una de las Facultades, 
para algunos años del período, es como sigue: 

Se espera que la matrícula de 1972 sea un poco más de dos veces la ma- 
trícula del afio de 1963, o sea qne al pasar de una cifra de 3.022 alumnos en 
1963 a 6.625 alumnos en 1972, el crecimiento corresponda a una tasa geomé- 
trica del 9.1 % anual, La distribución por sexos indica que habrá una mayor 
participación de la mujer en los estudios universitarios, al variar la proporción 
de 20.3% en 1%4 a 26.9% en 1972. 

Aíio Ambos sexos Hombres Mujeres 

19M . ················· 3.345 2.664 681 
1968 .................. 4.839 3.695 1.144 

1972 .................. 6.625 4.839 l.78tí 

PROYECCION DE LA MATRICULA INICIAL EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ENSEl'l"ANZA 
UNIVERSITARIA 
SEXO 
1964, 1968 Y 1972 

segáu: 

Cuadro V - 1 
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La anterior situación, aún no se refleja en algunas carreras tales como las 
de Economía,. ~ Ing~nicrí~ y Arquitectura, ya que en la primer; se =r= man- 
t~nga su parhc1pac10n, mientras que en la segunda la tendencia es hacia una 
disminución porcentual de su matrícula, por el crecimiento inferior al de la 
matrícula tota1 de la Universidad. Esto quiere decir que, especialmente en el 
campo de la Ingeniería, se hace imprescindible una mayor diversificación de 
las carreras existentes, mediante la creación de otras sugeridas por la demanda 
que implica el creciente desarrollo económico del país. 

Facultad 1964. 1968 1972 

TOTAL DE ALUi\1NOS ................... 3.3,15 4.839 6.625 

Jurisprudencia y Ciencins Sociales .......... , .... 812 1.062 1.345 
Medicina .. , .... , ..... , .... , .... , ..... , , , .. , ... 377 604 965 
Ciencias Químicas .............................. 197 398 600 
Odontología ................................... 180 243 316 
Humanidades .................................. 542 813 1.127 
Economía ...................................... 560 804 1.085 
Ingeniería y Arquitccrnra ..... , .. , .............. 677 915 l.l87 

PROYECCION DE LA :MATRICULA INICIAL EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ENSEN'ANZA UNIVERSITARIA 
FACULTADES 
1964, 1968 Y 1972 

según: 

riodo histórico; la tasa de crecimiento esperada es del orden del 34.2% anual 
(aritmética) lo que hace de esta Facultad una de las pocas que aumentarán 
la proporción de alumnos con respecto a toda la Universidad. Otra de las 
Facultades que tiende a incrementar la proporción de matrícula para el año 
1972, es la de Medicina, aun cuando ese incremento no es muy alto en el 
porciento; se espera que la matrícula crezca en forma geométrica, a una tasa 
anual del 12.3%. La tercera Facultad que se espera tenga un incremento, aun- 
que leve, en la proporción de alumnos, es la de Humanidades, por la impor- 
tancia que reviste la formación de profesores de secundaria, tanto para llenar 
el déficit que en la actualidad existe como para mejorar ese nivel de ense- 
ñanza, El crecimiento esperado es de tipo geométrico del orden del 9.9% 
anual. Los aumentos de estas tres Facultades producirán, como lógica conse- 
cuencia, una disminución relativa en la participación ele las restantes, especial- 
mente aquéllas tenidas como tradicionales. Tal es el caso de la Facultad de 
J urisprudcncia y Ciencias Sociales. una de las más antiguas, en la que el 
aumento absoluto en la matrícula se presume a una tasa inferior a la cual 
se espera crezca la matrícula total de la U nivcrsidad; como consecuencia su 
participación se verá reducida de un 24.3% en 1964 a un 20.3% en 1972.'Un 
cambio ele este tipo no sólo es normal, sino también necesario, ya que la 
tradición universitaria ha tendido siempre al establecimiento de escuelas de 
ahogada, por lo que en muchas oportunidades se ha producido una satura- 
ción en ese campo profesional. Por otra parte, antiguamente la posesión de 
un título ele abogacía fue requisito para desempeñar ciertas posiciones, espe- 
cialmente en las áreas sociales; actualmente esas posicions están siendo ocu- 
padas por expertos en los respectivos campos. 

Cuadro V - 2 
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Las Facultades que se espera produzcan la mayor cantidad de egresados 
s~n la de J urispru~cncia y Ciencias Sociales y la de rvicdicin~. La primera, de- 
bido al gran contingente de alumnos que cursan sus estudios, y la segunda, 

55 
50 
22 
20 
26 
24 
39 

J urisprudencia y Ciencias Sociales ... , . 
Medicina ...•........................ 
Ciencias Químicas . 
Odontología ...........•............• 
Humanidades . E . conmma .. , . 
Ingeniería y Arquitectura . 

TOTAL . 
1972 

205 
32 
68 
48 
26 
2 
5 

24, 

1968 
14,5 

26 
43 
32 
20 

1 
4 

19 

1964 
236 

1964 

96 
20 
27 
16 
15 

1 
3 

14 

1972 

601 
143 
161 
67 
36 
88 
46 
60 

1968 
401 
99 
90 
44 
28 
57 
34 
49 

Facultad 

Graduados Egresados 

PROYECCIONES DEL NUlVIERO DE GRADUADOS Y DEL 
NUMERO DE EGRESADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE ENSEl'l'ANZA UNIVERSITARIA 
FACULTADES 
1964, 1968 Y 1972 

según: 

Cuadro V - 3 

En Odontología también se espera que se produzca un crecimiento de 
la matrícula inferior al del total de la Universidad, al pasar su participación 
de 5.4% en 1964 a 4.8% en 1972. 

2.-Graduados y Egresados 

En la primera parte ele este estudio se mencionó la baja relación entre 
la cantidad de graduados universitarios y la cantidad de egresados. Esa tenden- 
~ia parece que se mantendrá en el futuro, salvo que se llegue a una reglamen- 
tación más efectiva del ejercicio profesional, lo cual produciría un panorama 
clistinto en la relación graduados-egresados. 

En dos de las Facultades, Humanidades y Economía, en su orden, se 
espera la cantidad más reducida de graduados, siendo en la primera de apro- 
ximadamente un graduado por año y en la segunda de casi cuatro graduados 
al afio. Debe recordarse que los egresados de estas dos Facultades pueden 
ejercer la profesión sin haber llenado el requisito ele graduación, razón por la 
cual el número ele graduados esperados es sumamente bajo. Por otro lado, es 
en las Facultades de Medicina y de Ciencias Químicas en las que se espera 
el mayor número de graduados. 

Dada la baja relación entre el número de graduados y el de egresados, 
las proyecciones sobre estos últimos reflejan en mejor forma lo que efectiva- 
mente se espera c¡ue produzca la Universidad en los próximos años. 
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debido en primer lugar a la cantidad de alumnos y en segundo lugar a la 
eficiencia que ha mostrado en el período histórico, por la gran cantidad de 
profesores de medio tiempo y de tiempo completo que posee. 

Las Facultades que registran la mayor proporción de graduados-egresados 
son las de Odontología y Ciencias Químicas, con una proporción de 73.1 '7~ 
v 72.3%, respectivamente. Las que continuarán con una baja relación son las 
de Humanidades, con 2.4%, y la de Economía, con 11.2%. En las otras Fa- 
cultades, la relación graduados-egresados oscila alrededor del promedio de 
toda la Universidad, el cual se espera sea de 36. 3%, para todo el período. 
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62.893 
:14,412 
7'1, 556 

165. 334 
·17 .9l4 
!i0.813 
'10.3'7 
%.3<$0 
84, 747 
89,84& 
50.180 
57 .116 

MuJeres 

4€,725 
101, 180 

60.053 
52,498 
71.103 

156.455 
46, 279 
48, 758 
38.896 
44, 597 
81,560 
86,109 
48 .497 
54,738 

47 ,921 
lOfi,275 
60,274 
53,361 
72,901 

139.977 
43.820 
48.085 
:l8,732 
42.980 
80. 789 
85.125 
48.232 
54.977 

94.616 
202.455 
120,327 
105,859 
144.004 
296,452 
90.099 
96.843 
77 .6.28 
87 .577 

162.349 
171,234 

96.729 
109 .7l5 

1,855,9'1.7 

POBT,ACION TOT.~ L. AL ~1 DE D!CIEMfiRF. 
SEXO 
IJl·:PAll TA ME NTOS 
l!>oll A 1%1 

se~l..Ín·. 
por 

FUEm"f.: Proyecto Csuca: ttecur-sos Humanos en Centro Amér acn • 

5 .l 
10,9 

6,4 
5,7 
1.8 

16,0 
4,9 
5.2 
4,2 
4,7 
8.7 
9,2 
5,2 
5,9 

Mujeres Iíorabr-ea Ambos 
sexos 

Porcenta- 
.j es 

63. 700 
131,670 

82,920 
65,660 

101.050 
242,740 

55.910 
65.210 
47 .900 
57. 710 

106,050 
Ll7 .270 

59 ,870 
7fl .630 

1, 273. 290 

65,090 
129.690 
s,L2l0 
66,820 

103.640 
216 ,650 
55.520 
63.JlO 
49.5~0 
SS, 480 

102. 920 
i i a ,620 

59 .040 
72.270 

l. 238 .010 

128. 790 
261. 360 
167.130 
132,480 
201,690 
4:">9.;i90 
111.430 
128.720 

97 .4.50 
113,190 
208.970 
2.30.8.BO 
!!8,910 
1<17 .900 

Z.511.300 

5, l 
10.-1 

6.7 
s. 3 
8,2 

18.3 
4,4 
5, l 
3.9 
'1.;) 
8,3 
9.2 
,1,7 
S .9 

Ah1.1achíi~~n •••••.••.• • •• 
sant'l i\nn .••.•..••.•••• 
sonsonate, .. , .....••. , . 
ch:llitena ngo •.......... 

~:n'·;~~~:::;.: : : : : ~ : : : : : 
c1..1sc:atl.in •.. • ....••. • .• 
La P.!IZ,, · • • '''' '.'' '''' 
Cabai'ltLS •••••••••••••••• 
San \l'i<.:CatCl', .•.. • · • • • • · 
us1..1lutÓ.ll, •••.•••••••••• 
sen inguel .. , . , ·, • · • · 

)lorat:ín, · · · • · · · • · · · · · • • 
La ur116n .••.•.•••••. , •. 

rorAL DEL PAlS .•.•.• 

Muje_t:es Homtn-e s 
Aml>os 
sc:xos 

Porcenta- 
jes 

9 5 O 1 9 6 l 

Depa.rtílmento 

POBLACJON TOTAL, INCLUYENDO POHCENTAJES 
SEXO 
OEPAHTAMENTOS 
CENSOS DE 1961 Y J 950 

según: 
por 



Cuadro ¡\ - 3 POBLAC!ON EN EDAD ESCOLAR DE PmMAIUA, G A 13 AÑOS 
según: SEXO Y EDADES SIMPLES 

l!.150 A 1961 

L 9 :; o l 9 5 L l 9 5 2 
Edades 

s Lnrp l.e s Ambos Hombres t(Qjeres Ambos Hombres Mujeres Ambos 
Hombres Mujeres 

Sexos sexon sexos 

TOlJAS l,\S EDA- 
DES, .. , ••• ,.,,. ~ 189. 590 ~ 384,784 ~ 188.293 398,601 203,62~ 194.911 

6 años ..•• , ... 49. 539 24,906 24,633 5L.483 2!",.943 25. 540 53.498 27 ,020 26.411 

7 años ..... , .. 50.122 ~5 .085 25.037 52,411 26. 278 26,133 54.801 27, 525 27.276 

8 añoa ... 48. 764 24, 526 24. 238 50.632 25.466 25,166 52, 568 26 .439 26,129 

9 años, .... ,,, 41, 929 21. 219 20, 7]0 43.603 22.013 21;590 45.340 22,834 22,5(1; 

10 años.,, ... ,, 52. 251 21 .osa 25 .198 53.847 27 .828 26,019 55 ,486 28 .622 26,i!l 

ll años., .... ,. 38,694 19, 718 18 ,976 40,068 20.464 19,604 41.486 21, 236 20,¡¡0 

12 años ....• ,,, 51,300 27. 281 24.019 52,613 28.016 24. 597 53.955 211,7(;8 25,111 

13 años,,,, •... 38 ,826 19 .802 19 ,024 so. 127 20.483 19.644 41,467 j!l,185 1!1),2111 

Cuadro A - 2 POllLAC!ON TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE 
según: SEXO 
por DEPARTAMENTOS 

1950 A 1961 
Conl. 

1 9 5 6 1 9 5 7 l 9 5 8 -- Departamento Ambos Ambos Ambo, 
Hombres Mujer ea Uomores Mujeres sexos Hombres MuJe~111 sexos eexoc 

TCJrAl, l>~L PA rs. ~ l ,096.504 1.126~434 2. 285.015 ~ l. 158 ,003 2.348.826 1,158,362 
~ 

A.lum.chupá n ..••• 113. 760 57 ,497 56, 263 llG.987 5g .128 57 .859 120. 295 60,800 59.49~· 
Snnt.a Ana, ._, ... 236.481 117.351 119.130 242,032 120.105 121.927 247,692 122.914 124,77g 
Sonsonate.,, ... 147 ,072 74, 107 72,965 151,668 76.423 75. 245 156.392 78.803 77 ,599 
Chalatennngo,., l21, 555 61, 312 60, 213 124,055 62. 578 61. 477 126.5.95 63,8.54 62,741 
La Lí be r-t ad , , .• 177. 279 89. 765 87. 514 t83.036 92.680 90, 356 188,96•! 95.682 93.29¡ 
San Salvador ... 382,388 180,315 202,043 397,689 187 .655 210. 234 413.083 !%,216 218,737 
Cuscatlán ...... .102. 788 51. 216 5l ,572. 104,788 52, 213 52, 575 106.618 53. 225 SJ.l93 
La Pa7<, •... , · · · ll4.909 56 .698 58.2U ll7 .916 58.182 59, 734 120,989 59 .698 61,2'¡1 
Cabañas,,,., ... 89.302 45,410 43,892 91, 166 46.357 44.809 93.062 47. 322 45.7io 
San Vicente.,., 102. 352 so. no 52,182 104.765 51.353 53,412 107 .224 52.55S 54,666 
Usulut~n ....... 189.272 '33. ZlJ 96.049 193.654 95,381 98,273 198.lZOj 97 ,581 100.539 
San Miguel,, .. , 201,679 100, 727 103,952 210, 291 103,489 106 .802 216 .038 106,317 109,721 
~01.•a7.á.u •....•.. 109 ,\l37 ~4.51\B (15.349 i i z .• 005 55 ,61-4. 56. 391 \.l<l.20!°) 5<> .701 57 ,19& 
La llni6n ... , ... 131.lM 64,0f,5 67 .069 131.763 65,854 68 ,909 138. 449 6? ,655 70,79¡ 

1 9 S 9 1 9 6 O l 9 6 l 

A!n'bos Hm::,brcs Mujere-s Ambos lfom))res Mujeres 
Alnl>os 

Hombros 
sexos sexos sexos !lujer,e1 

ror-u, DEL FA rs , 2,414.419 !..:._!!l0.584 ~~ ?. , 481, 844 !._~ 1, 258 .139 2. 551.153 1.257, 718 1,293~ 

nnuucnapán ..... 123 ,697 62. 5L9 61, 178 127, 189 64. ~84 62,90!"1 130,833 66.126 64,70! 
Santa. Ann, ,,.,, 253. 485 125, 789 127,696 259.401 126. 725 130.676 265.508 131. 755 l33,7SJ 
Son.sona t e ...•.. 161. 264 ai . 258 B0.006 166. 281 83, 786 82,495 169,783 8S.S51 81,2J1 
Cha Lat.enango •..• 129,187 65.162 64.025 13l.826 66 .493 65.333 134, 582 67 ,883 66,591 
La Libe:rtad,,,, 195,084 96, 781 96.303 ~201. 392 lOl.975 99.417 207 .939 105,290 I02,6ij 
San Sa Lvador •.. 430. 726 203.142 227. 584 418 .127 211. 349 236, 778 466 ,680 220,099 246,SBI 
Cuscatlán ...... 108. 887 54, 2S5 54.632 110, 991 55,304 55,887 113.199 56.404 56,'lls 
La Pa'.t..,.,, .. ,. 124,143 61, 255 62,888 127,373 62.MB .64. 525 130. 763 64.521 66,24¡ 
Cabañn e •.•..•. , 94,996 48. 305 46,ü91 96,966 49.307 47,659 98 .996 50, 339 48,651 
San Víconte .. , , 109,741 53,792 55.949 112,313 55.053 57. 260 114,986 56. 363 58,62¡ 
Usulután.,, .. ,, 202,687 99 .830 102, 851 207 ,351 102.127 105.22.4 212, 286 104.558 107,JU 
San Miguel .. ,,. 221,942 109. 222 112,720 227 ,996 112.202 115. 794 234 .554 115,429 119,!2; 
Morazl\n,.,,,.,, 116 .345 57, 769 58. 516 n.s . 519 58 .849 59,670 120, 797 59 ,980 60,Bll 
La Uni6n,,., ... 142,23!") 69, 505 72,730 146 ,119 71.403 74,716 150, 247 73.420 7s.s~· 



PUEN'IE: P.royect o Recursos Hmnanos en Centro América CSUCA. 

- l 9 5 3 l 9 5 4 l 9 5 5 
Edades 
.911:11.ples Ambos 

Hombres 
Ambos Ambos Mujeres Uombras Mujeres Hombres MujQres 

9CXOS B~,cQS sexos 

ooi\S w EDADES 406,890 fil.:..Qll 191,878 ~ 218,645 209,021 .lli..,.!!!!. ~ ~ 

6 sños, •• • · • • • 55,587 28,140 27 .447 57,752 29,302 28.450 59 ,997 30.509 29,488 

7 año:S,, · • · · • • 57, 294 28.827 28,467 59.895 30.189 29. 706 62,609 31.610 30,999 

8 ai\OB, · ~ • • • · • 54,572 27 .446 27,126 56,648 28 .489 26. l 59 58, 797 29. 567 29. 230 

9 ai\OS,, • • • • • • 47.142 23.684 23,458 49.011 24. 563 24 .448 50,949 25,471 25,478 

10 -.nos .. ,,.,·• 57 ,171 29 .435 27. 736 58,901 30,269 28,632 60.678 31,123 29.555 

11 ai'i.OS,, · • • • • • 42.\!50 7.7.,035 20.!115 44,462 22,861 2l.60l 46,0?.4. ?.3,716 2Z,30B 

12 &J\OB, • • • • • • • 55.326 29.537 25, 789 56. 726 30.317 26, 409 58,157 31,129 27 ,028 

13 ados •• ~ · • · • • 42,848 21.908 20,940 44, 271 22.655 21,616 45. 737 23.423 zz. 314 

l 9 5 6 l 9 5 7 1 9 5 8 

Ambos 
Hombres Mujeres 

Ambos Hombrea Mujeres Ambos llol!lbres Mujeres sexos sexos aexca 

~Di\S LAS EDADES ~ ~ 224,032 ~ ~ 231,923 ~ 251.889 2'10,079 

6 an.os, ........ 62,323 31. 763 30,560 64.732 33.062 31,670 67.229 34,413 32,816 

7 ai\os •..••. ,, 65,439 33,096 32.343 68,391 34,648 33.743 71,469 36. 269 35.200 

e eños •••.••. , 61,023 30.685 30,338 63,326 31.840 31,486 65.711 33,034 32,677 

9 anos .• , •••• , 52.960 26.410 26,550 55.044 27 .381 27 ,663 57,705 28 ,384 28 ,821 

10 nños , •••.•• , 62,503 31.997 30,506 64,377 32.892 31,485 66.300 33,808 32,492 

11 añoe , ••• ,, •. 47 .635 24,599 23,036 49.298 25,513 23,785 51.015 26.458 24, 557 

12 aflos, •....•• 59.618 31.951 27 ,667 61.111 32, 791 28,320 62,634 33.650 28,984 

ll a.\\08,,,,,,,, 47 ,247 24.215 23,032 46,603 25.032 23,771 50.4-05 25,873 24,532 

l 9 5 9 l 9 6 O l 9 6 1 

Ambo• Hombree Mujeres 
Ambos Hombres .Mujeres 

Ambos Hombres Mujeres 
sexos sexo e: sexos 

oss lAS EDADES ~ 260.917 ~ ~ ~ 257,153 ~ 279.890 ~ 

6 años •••••• ,,. 69.816 35.815 34,001 72,496 37, 263 35, 233 75, 270 38.780 36, 490 

1 ai'l.os,,, •• , .• 74.679 37 ,961 36. 718 78 .oss 39. 718 38,307 81 ,510 41,570 39.940 

8 añoa •••• ,, •• 68,178 34.272 33.906 70, 731 35 ,542 35,189 73. 370 36,870 36. 500 

9 ai\os,, •• ,,., 59.415 29.421 30,024 61. 767 30.486 31, 281 64,190 31.600 32, 590 

10 añoa ...•• ,,. 68. 275 34. 746 33. 529 70.302 35.699 34.603 72.380 36,690 35,690 

ll añoe , ••••••• 52, 786 27 .435 25,351 54,615 28,439 26 ,176 56, 500 29.490 27 .010 

12 an.os •...••• , 64,190 34,528 29 .662 65. 778 35,542 30. 236 67.400 36,340 31.060 

13 ati.os,.,, •••. 52,055 26.739 25,316 53. 7~3 27 .625 26,128 58,500 28,550 29,950 

ro 

Con t. 

POBLACION EN EDAD ESCOLAR DE PRIMARIA, 6 A 13 AÑOS 
según: SEXO Y EDADES SIMPLES 

1950 A 1961 

cuadro A - 3 



Cuadro A- 4 POBLACJON DE 13 A 18 AÑOS 
sei..iún: SEXO y EDADES SIMPLES 

l!J50 A 1%1 

l 9 5 o l 9 5 l l 9 5 2 
Edades 
simples Ambo~ Ambos 

Hombres MuJeres Ambos Hombres Hombres MuJcrcs Mujcn·ea sexos sexos sexos 

TITTAI, •.•••• ~ 123,633 ~ 251. 617 ~ 126,403 ~ l 27 .679 ~ 
13 años .. ~ .••• ,, 38, 826 19,802 19.024 10.127 20,483 19. 644 11. 467 21. 185 20,282 

11 P.Ü05, •• ,, • ·,, 43.098 22. 629 20.469 44, 222 23, 163 21 .0~9 45, 370 23,708 21, 662 

15 anos ........• 38. 584 l8, 697 19. 8A7 39. 739 HJ,391 20,348 •10, 91 3 19.952 20,06\ 

16 años .......... 39. 738 19. 439 zo. 2!)9 ,10. 590 l9,806 20. 784 41. 1143 20,209 21. 234 

Í7 años .....• , .• 33,999 16, 41 ~ 17.~84 ~15 .061 l7 ,i08 17, 953 36.141 17. 265 18,516 

18 años .••.•...• 52 177 26, 6:Jl 2~) .. 826 fil .878 25. 31 J 26. 565 51, ~67 25.000 26.267 
~ 

l 9 " 3 1 9 5 4 l 9 5 '' ----- ~· 
¡\mtx.>s 

Homl.r-e s 
Ambos ltombr-e s Mujeres 

Ambos 
~luJere!j Hombr-e s Mujeres s exos sexos sexos 

·rorA1. .... Zí¡,l ,(j~3 ~!]!) 13], :i48 ~ \32.640 131. 221 272. 137 13.!j.lfi] ~ 

13 año s .......... 42. H'18 '..!l ,908 20. !J40 ,t,t. ~71 22.6:"l5 21.616 45, 737 23,423 22,314 

l·I al\oS ... ,,,,,, •-16. 546 24. 26~1 22. 283 ·17. 746 21 .aas 22,918 48. 974 25.403 23. 57\ 

15 núos .......... 1:¿_ ios ~o •. s-;m 21, 585 4'.1. :117 21.097 22. 220 41. 546 21. 681 22,865 

16 años ........... 4:!.:m8 zo.ui s 21. 68•1 4:L lJ5 21,0lS 22 .137 44.014 21,423 22.591 

17 años •.• , ... - . 37. 212 18, iso 19.092 :JA. 36~ l8 .684 !9.678 39,500 19.~~ 20,274 

18 años •..••. :\0.644 24.681 '..!!i .963 :>0.010 24. 358 :!!L6:";2 19, 366 24,027 25. 33~ 

l u " 6 l 9 5 7 1 9 5 8 

Ambos llomhre.s Amboa Homln-e s Mu j ea-ea Ambos 
Hombres xr.rjer-es sexos sexos 

MuJere.s 

TO'l'AI., •••• 277,513 137.773 139.740 :¿a:i .99l ~ 14::?.:;80 ~ 113,0BB ~ 

13 años •. 47. 247 :.!'1.215 aa.oaz 48. HU:~ ~5.03~ 23, 771 50,405 25 .873 24. 532 

14 años.,, ..•... 50. i28 25. 98i~ :¿4, 239 !',l, :JO~J 2(i. 580 ~,t .9~3 52.818 27, 193 25, 225 

15 nños .••..•• ,. '15. 794 ~¿. ~74 23.:.:w -17 ,060 ~~.87•1 24, 186 48. 345 23. 490 24 .855 

16 nño s • •• , ••.•• 44 .87] '...!l, 8~5 ~.3 _048 '1.5. 733 ~! 2. :~::::u 28. 501 46,593 22,638 23. 955 

17 años .•••... 40.65~ iu. i7Ei ~0.882 41,83<1 :!0.33·1 21.500 43.030 20, 907 22, 123 

18 n ño s •.•.•. , •• -18, 713 2~~: liU4 :~J.019 18 .05:¿ ;¿J.356 24. 696 47 .:J81 22.987 24. 394 

l !) 5 9 l 9 6 o l 9 6 l 

Ambos Ambos Ambu.s 
sexos 

llomln·es ?-.hlJCt'eS Hombres Mujeres 
sexos 

Hombres Mujeres 
sexos 

'fú'I'AL ....• ~ 145, 82~ ~8.47:~ ~ ~ 151 .48l 308 ,94!', 1.:11, 427 ~ 

13 añoe ....... , .•. 5~.055 26, 739 :.!5.316 53. 753 27 .625 26.128 S8.:IOO 28.550 29. 950 

1·1 años ........... 54. l56 27. 810 :..!6.:.M6 55,521 28. 43,1 27 ,087 S6 .920 29.080 27, 840 

1 !'"1 uñua •.... , ••• 19,647 24 .OV8 25.5'19 50.91)6 '.,M.714 26, 2:12 52. 301 25. 349 26. 952 

16 añoe •. 47 .4S3 23.0J;l 24 ,420 48. 311 23. ·1~7 2•1.884 49. 166 23.830 25, 336 

17 nños •. 44. 244 21,474 22,770 15.477 22,0:i2 ~3.<125 •16 .727 22.647 24,080 

18 años ••••••••• 46.704 22.668 24 ,036 46.02:! ~2. 317 23. 705 15, :J3l 21.971 23, 360 

~'UENTE · Proyecto CSUCA; HeCUl'SOS Humnuoa OIL Cuntro Amér-a c a . 



cuadro A - <> POflLACION DE 18 A 25 ANOS 
según: SEXO y EDADES SIMPLES 

1950 A IDGl 

l 9 5 O l 9 5 l 1 9 5 2 
Edades 
s)mples Ambos Ambos A1nhos 

sexos Hombres Mujeres Hombr-e.s Mujeros Hombr-e s Mujeres 
sexos sexos 

1'0fAL ...•. ~ ~ ~ 312.683 ~ 163, 521 314.614, 149.959 ~ 
18 anos ......... 52.477 2ti .S5l 25 .826 51. 878 25, 313 26. 565 Sl.267 25 ·ººº 26. 267 

19 años,,., .... , 34.045 15.881 18 .164 34. 956 17 .057 17 .899 35.879 17. 496 18. 383 

20 nños • . 50.619 23.498 27 .121 50.137 23. 705 26, 432 49 .626 23,438 26.188 

21 años • . 21.179 10. 125 11. 054 22.682 10. 724 11.958 24. 276 11 ,465 12.811 

z~ afias •. 41. 576 20. 223 21. 353 41. 806 19, 766 22.040 42.009 19. 840 22.169 

23 años.,, ....• , 31. 851 15,022 16.832 32.712_ 15.466 17. 246 33.570 15.855 17.715 

2<1 años , , •• , ••• , 31 .910 14.973 16.937 32.629 15.42:8 17. 201 33.343 15, 748 17.595 

2:'i años . • •• ,.,., 46. 339 21. 764 24, :,75 45.883 21. 703 2•1.180 44 .644 21. 11 7 23. 5;:!1 

l 9 5 3 l 9 5 •I l 9 5 5 

Ambos Hombres 
Ambos AmlJo~ 

s exo s Mujeres sexos Hombres Mujeres sexos Hombres Mujeres 

TafA! •••••• ~ ~ ~ ~. ~ 167. 508 321 .858 152.923 ~ 
18 anos •..•..••. 50,644 24 .681 25.963 50.010 24. 358 25.652 49 .366 24.027 25.339 

19 años .. , •.. , • , 36,812 17 .940 18.872 37. 754 18. 388 HJ.366 38. 707 18 .839 19.868 

zo años .. , •. , ••. 49.087 23 .157 25.930 48. 519 22.864 25,655 47 .923 22, 557 25. 366 

2l anos .. 25. 963 12, 219 13. 714 27. 749 13.077 14.672 29 ,636 13.950 15. 686 

22 años .. 42. 184 19. 901 22. 283 42,330 19.947 22, 383 42.445 19.979 22.466 

~3 años .. 31. <127 16. 242 18 .185 33. 281 16.626 16 ,655 36 .131 17 .007 19.124 

2•1 años ......... 31.048 16 .063 17. 985 34. 745 16. 374 18. 371 35.430 16 .678 18. 75~ 

2!i año s ...•..•.. 43.821 20.684 23 .137 43,013 20.259 22. 754 42.220 19 .886 22. 334 

l 9 5 6 1 9 5 7 l 9 5 8 

Amt.ios AmOOs 
Hombr e s Ambos 

.scxos Hom.bres Mujeres sexos Mujnres Hombres Mujeres 

TOfAL ••••• ~ l 53. 929 170.428 ~ ~ ~ 329 .486 156 .010 ~ 
18 años, , , • , •• , , 48. 713 23. 694 25.019 48.052 23. 356 24. 696 17 .381 22.987 24. 394 

19 años,.,, ... ,,. 39.669 19. 295 20.374 40.640 19. 754 20.886 41.621 20.222 Zl, 399 

20 arios .......... 47. 301 22. 946 24.355 46 .651 21.908 24. 743 45.976 21.566 24. 410 

21 ai\os ......... 31.628 15. 344 16. 284 33.729 15.810 17. 889 J5. 942 16.859 19.083 

22 añqs . . , •• , • , • 42. :'j.'.JO 20.633 21.897 42. 585 19.999 22. 586 42.606 19. 985 22.621 

23 años .. , ...... 36.974 17. 93ij 19.036 37 .808 17.755 20.053 38 .633 18 .122 20. 511 

'.!-1 ailo~ .. 36.101 14.602 21. 499 36. 759 17. 263 19.496 37 .400 17 .sea 19. 857 

2~ aüus . . 41.441 19.477 21. 964 40.677 19.078 21. 599 39 .927 18.726 21. 201 

1 9 5 9 l 9 60 l 9 6 l 

Ambos Homlu-e s 
Ambos ,\mbos 

Sexos 
MuJOrOS hombres Mujo.re::. Jlombres M1ljeres ae xo.s sexos 

TOTAL •••.• ~ 157 .083 ~ 3:.14. 788 ~ ~ ~ ~ ~ 
18 años,., .... ,. 46. 704 22,668 24.036 46 .022 22.317 23. 705 45. 331 21.971 23. 360 

19 años,.,, .•.•. 12.611 20.684 21. 929 '13.609 21.146 22.463 44.615 21.623 22.992 

:!O a1\os,,., .•.•. 15. 276 21. 212 24.064 44.:'i52 20.8'13 23. 709 43.802 20,472 23. 330 

:i!L años ... ,, .. ,. 38. 271 17 .930 20. 341 40.719 19.0~0 2!.669 43.291 20.233 iJ.058 

22 allo;,, .. ,, .. ,, 42, :,95 19.956 22,639 42.550 19.906 22.644 42.470 19 .849 22.621 

23 años . , .. , ••• , 39.444 18.480 20.964 40, 241 18.827 21. 417 41.020 19.171 21. 849 

24 añoe • 38.023 17. 814 20. 209 38,627 18 .071 20. 556 39.207 lB.325 20.882 

:i!f> años • 39.191 18.341 20.850 38,468 l!l.003 20.465 37. 759 17 .633 •20.126 



FUENTE: Anunrio:,: Estadísticos 1945-1959, D1recci6n Gr-a l c Ba t ad f s t rc u y C.El Salvador pp.180-191-220-243-367-213-l55-108- 
l09-l08-l33-99-98 r-eapec t a vamerrt e , 

16.430 

17.672 

lB.492 

21. 528 

15 ,062 

5 .938 

6 ,886 

8,002 

9. 776 

11. 542 

13 .181 

14 .479 

14.188 

5,051 

3.400 

3,611 

4,349 

4,441 

22.446 

27. 334 

6, 217 

7 .113 

7 ,923 

9. 399 

10. 394 

13 .001 

14. 858 

16. 274 

18, 268 

18. 221 

19.504 

21. 541 

21,650 

;i,493 

5.368 

4 ,712 

20.148 

22. 772 

24.490 

25. 212 

26. 326 

27. 716 

28,822 

31. 636 

38. 308 

18, 14::"1 

6.797 

7 .137 

8.001 

9.637 

LO. 752 

11. 603 

13. 431 

15. 204 

4:l,25B 

46.023 

52.223 

31,805 

34,879 

34.435 

37 ,047 

40.179 

29 .337 

25, 414 

L0.136 

ll ,097 

l3,0:i5 

13. 752 

16 ,178 

18,547 

20,354 

21.670 

74.171 

53.016 

50.940 

56,993 

62. 275 

67,984 

68.8B5 

51, 933 

34 ,093 

42,105 

47 .952 

32.29ri 

25.832 

27.114 

:u .517 

30. 987 

22,0!",7 

20. 290 

119.574 

121,693 

130. 908 

140.058 

107, !i45 

101.882 

96,500 

9•1.191 

95. 220 

88. 747 

82.885 

73.8:H 

70. 228 

72. 597 

71.577 

n.t4o 
77, 557 

60,689 

J00,079 

318.390 

353,622 

287.71!'"> 

262. 477 

Ztl.5, 178 

230, 156 

241.632 

:.n9 ,051 

) 54.966 

163,920 

197 .188 

145.226 

121 .110 

134, 290 

144.0'16 

14-1,4-12 

106 .024 

1960 ..••.•.. ·,, 

1961, .. 

1962 •.••••..... 

1959, .... ,,, ... 

1956 .. , ..... ,,, 

1957 •. , ...• , ... 

1958 ...•.... ,,, 

1955 .. ,, , . , , • ·, 

1951 •....••••.. 

·1953 .. , •.... , •• 

1951 .••.....• ,. 

1952 .. , •..•... , 

]~~º- . 

l!J.4~ . 

l!:M.6 . 

1947, . 

)948 .. 

1949 •••.•... , .. 

6º 4º ¡u Total de 
n f umrroe 

Grados 

A ñ o 

MATHlCULA lNIC!AL EN LOS F,STAIH.ECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA, OFICIALES, 
SEMI-OFICIALES, MllNJCll'ALES Y J>AHTICULARES 

según: G !\A DOS 
19·15 A 1%2 

Cuadro A - 1 

Sexo y grupus 1950 19,,l )952 1953 1954 1955 19,'\6 1957 1958 1959 1961 

de edad (Censo) 1960 
(Censo) 

AMTIOS SEXOS 653, 409 666.202 679 .20) 692.449 705 .847 ~ 733. 5·42 ~ 762.047 776. 569 ~ 806.~ 

10 n 14 eücs !",2.607 52.963 53.328 53.645 53 .957 54. 235 54.487 54 .712 M.865 55 .015 55 .083 55.104 
l5 a 19 años 107.465 108. 290 1_09,011 109.799 110.506 111. 338 112.062 112.688 113.407 113.96;> 111.629 115.237 
20 a 24 a:i\os 99 .666 101, 390 103.171 104.882 106. 572 108.314 ll0.067 111 ;824 113.566 u·5.4SO 117. 2•15 118 .979 
:.!.!i a 34 riños 141,018 144,912 148.719 152.805 156.914 161.116 16!;. 464 169.976 174.557 179 .196 184,020 189 ,009 
J:i a 44 años 1)4.091 116.367 118, 772 121,164 123. 713 l 26. ll6 128.746 131. 247 133.957 136.621 139. 354 142,210 

4:i a 54 años 74 .344 75.909 77,588 79,325 80,974 82.865 84.604 86,458 88. 376 90.189 92.278 94. 221 
5,5, R 64 a ño s 39 ,634 11,144 42,698 44.215 45. 794 47.420 49.210 51.053 52. 848 54. 723 56,640 58, 786 
6!'"> y llJá5 ••.• 24. ~84 25. 227 25.914 2r, .614 27 .417 28 .151 28.902 29.678 30. 471 31,380 32,218 33,044 

IJO.IIBRES •.••. ~ ~ 564.49:l f)74.559 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 660,~ 

LO a 14 años 14. 119 44 .465 44 ,833 54, 147 45. 478 45. 76'1 16 ,051 46,314 46. 515 46. 724 46 .868 46 ,963 
1r1 a 19 años 86, 106 86.903 87. 227 87. 726 88 .OG8 88. 544 86·.920 89. 184 89. 526 89. 740 90.021 90,274 

20 a 24 aüos 80.173 Rl. 308 82.499 83. 599 81.692 85. 803 86.907 88 .012 89 .105 90.315 si .H5 92,465 

2:i a 34 allos ll8,ll0 120.970 123,684 126,661 129.602 132.608 135.681 138,932 142.145 145 .432 118, 789 152,271 

3t, o 44 años 9U. 321 98.128 100.007 101.906 103 .. 932 105.187 107 .887 109.793 111.916 114,018 116, 132 HB.407 
4!", a 5•1 años 63.68l 64.956 66. 361 67. 802 69, 165 70,76:'> 72. l85 73. 739 75. 323 76.823 78. 585 80,179 

65 a 64 años 34. 533 3;1.844 37 .193 38 .498 33,842 H.235 42. Ll2 44.368 45. 901 47.500 49.141 50.985 

65 y más .•.. 21, 519 22,058 22,633 23. 220 23,907 24. :J25 25. l58 25 .809 26.473 27 .249 27 .947 28,63J 

.MUJEllES, .•.. ~ 111.570 114. 706 117 .890 ~ ~ ~ ~ ~ 138. 7611 142,569 ~ 
10 a 14 años 8. 488 8 .498 8.49;> 8 .198 8, 479 8,471 S.436 8,398 B,350 8.291 B. 215 8.141 

20 a 19 años 21.0!i9 21.387 21. 7J1 :..!~.073 22.418 22. 794 23.142 23. 504 23.881 24. 225 24 ,608 24.963 

20 a 24 aüos 19 .193 20.082 ZO.tl72 2l .28J ~l .67;) 22. Sll 23.160 23,812 24.461 25,165 2!",.830 26. 514 
2!'"l a 34 anos 22. 908 23.942 2ri.o:m 26 .1"'1 '27,312 28, 508 29. 783 31.044 32.412 33.764 35. 231 36. 735 

35 a 44 alias 17. 770 I B. 239 18. 7fi:'"l 19. 258 19. 78l W.329 20. 859 21. 454 22,011 22.603 23, 222 23,803 

45 a 54 ai'los 10,663 l0.9:i3 11. :..!2-1. 11. 523 l l .80ó 12.100 12. 419 12. 719 13,053 13,366 13,693 14,042 

55 • 6·1 a ño s ;J,101 5.300 s , ~0~) "· 717 5,952 6, 185 6.138 6.685 6.941 7. 223 7,499 7 .801 

65 l' más .... 3.06:l 3, 169 3,Wl 3 ,394 3.~10 3.629 3.744 3.869 3.998 4, 131 4.211 4.411 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA ( 10 AÑOS Y MAS) 
SEXO Y GlWPOS DE EDAD 
l!J50 A 1961 

según: 
Cuadro A - 6 



Proyocto CSUCA: Recursos Humanos 'en Centroamél"ica 

G r a d o s 

Ai\o y .sexo Total de 
alumnos lº 2º 3º 4º 5º 6º 

1948 - MUlOS SEXOS ... ~ 82.885 ~ 13.752 ~ 6. 217 ~ ,---- 
Hombres ..•• , •• , 74.028 43.395 13.747 6.827 4.866 3.077 2.116 
Mujeres, ...... 70.018 39.490 13. 367 6.925 4. 771 3.HO 2.325 

1949 - MlBOS SEXOS ... ~ ~ ~ ~ 10. 752 7 .113 ~ 
Hombree, ••. , •• 73.782 38.603 15. 802 8.100 5,3).5 3.545 2.417 
Mujeres ....... 70.660 35. 228 15. 715 8,078 5.•137 3.568 2.634 

1950 - AMBOS SEXOS .• , 145.226 70. 228 ~ 18. 547 11.603 ~ 5.938 

Hornbres,,,,.,, 74.101 36. 730 15.656 9. 267 5.694 3.8,6 2.898 
Mu,jeres .. ,,,,, 71.125 33.498 15. 331 9. 280 5.909 4.067 3.040 

1951 - MlBOS SEXOS .•• 154.962 72. 597 3~ 20. 354 13. 431 9.399 ~ 
Hombres,,.,,., 79 .327 37 .959 16.484 10. 309 6.694 4.544 3.337 
Mujere8,.,, ... 75.635 34.638 15. 811 10.045 6. 737 4,855 3.549 

1952 - M!BOS SEXOS .•• 163.940 ~ 34,093 ~ 15.204 10.394 ~ 
Hombres, .... ,. 84. 523 38.964 17 .486 11.162 7. 814 5,096 4.001 
Mujeres,, .. , .. 79.417 35.613 16.607 10.508 7 .390 5. 298 4.001 

1953 - AMilOS SEXOS ..• ~ !!.!!..:1..1! 42.105 ~ ~ ~ 9. 776 

Hombres,, .•... 102. 705 46 .177 21. 712 13. 396 9.477 6.862 s.121 
Mujeres., .. ,,. 94.483 42.570 20. 333 12 .018 s.668 6, 139 4.655 

1954 - ¡\MllOS SEXOS ..• 219.057 95.220 ~ 29 .337 20.148 14, 858 ~ 
Hombres,, .• ,,. 114 .636 50.115 24,936 15. 200 10.408 7 .845 6.132 
~h.ijeres., , . , , , 104.421 45 .105 23_016 14.137 9.740 7 .013 5.410 

1955 - AMllOS SEXOS •.. 230.156 ~ 51.933 ~ ~ lJ!..E! ~ 
Hombres ....... 120.394 49. 333 26.619 16. 555 12.125 8.700 7 .062 

Mujeres ...... , 109,762 44.858 25.314 15.250 10.647 7.574 6.119 

1956 - AMBOS SEXOS ••• ~ ~ ~ 34 .879 24. 490 18. 268 ~ 
Hombres, •..•• , 126.447 49. 784 27. 394 18 .192 13. 363 9.893 7 .821 

.Mujeres •.•••.• 115.185 46.716 25.622 16.687 11.127 8,375 6.658 

1957 - AMllOS SEXOS •.• 245.178 101.882 ~ 34.435 25. 212 ~ ~ 
Hombres,., ...• 128 .484 52.835 26.204 18. 251 13.498 9.918 7 ,778 

Mujeres., ... ,. 116 .694 49.047 24. 736 16,184 11. 714 8.303 6.710 

19 58 - MIOOS SEXOS ... ~ 107, 545 56 .993 ' 37 .047 26.326 19 .504 ~ 
Hombres, •• , ••• 137 .353 56. 593 28.706 19.361 14. 239 10.304 8,150 
Mo.jercs, .. ,,., 125.124 50.952 28,287 17 .686 12.087 9.200 6.912 

1959 - AMBOS SEXOS.,. ~ ~ ~ ~ 27. 716 21. 541 ~ 
Hombres,,,,,,, 150. 347 61. 785 31.934 21.098 15.070 11, 746 8,714 

Mujeres ...•..• 137. 368 57. 789 30.341 19,081 12.646 9.705 7 ,716 

1960 - MIOOS SEXOS •.• 300.079 121,693 il:..!!!!! ~ ~ ~ 17 .672 

Hombrea: ....... 155.909 72,474 34.801 22.026 15.379 11.725 9,504 

Mujeres.,,.,,. 144.170 59. 219 33.183 20.232 13.443 9.925 8,168 

1961 - AMBOS SEXOS, •• 318. 390 ~ ~ 46.023 31.636 22.446 !!,.fil 

Hombres .. , •. ,. 166 ,369 67 .105 35.507 24.258 16,929 12.385 10 ~ 185 

Mujeres ....•.• 152.021 63.803 33.378 21, 765 14. 707 10.061 8,307 

1962 - AMBOS SEXOS ... 353.622 140.058 74.171 52.223 ~ ~ 21,528 

Hombres •• ,,.,, 185.479 72.150 38,158 27 .676 20.887 14.828 il. 780 

Mujeres,,,, •• , 168.143 67 .908 36.013 24.547 17 ,421 12.506 9,748 

cuadro A - 8 MATRICULA INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PI\IMAIUA 
según: GRADOS Y SEXO 

1948 A 1962 



Cuadro A - 9 

Sexo y grupos 1 9 5 O 
de edad (Censo) l 9 5 l 1 9 5 2 1 9 5 3 l 9 5 4 

AJ,!DOS SEXOS .............. ~ ~ ~ ~ ~ 
o a 4 atlas •. , .... , ]189.242 300.191 311.493 323. 292 335.403 

5 a 9 años.,.,,.,. 250.341 260.429 270.920 281. 591 292 •. 854 

10 a 14 ai\os,., •• , •. 224.315 230.895 237. 716 244.843 252,075 

15 a 19 at\os .. , •• , •• 198.972 202.430 205.819 209 .339 212.899 

20 . 24 años •. , ..•.• 177 .253 180.261 183.327 186.325 189.242 

25 a 29 años.,,., .• , 140.414 143.329 146.250 149. 219 152.347 

30 . 34 años •• ~ •• , .• 112.503 115.809 119 .037 122.559 125.975 

35 a 39 añoa •• ,.,, •• 112.001 114.196 116.595 118.940 121.427 

40 a 44 años,., ..... 89. 589 91.472 93.438 95.339 97 .377 

45 a 49 años.,, ..... 69. 226 70.868 72. 548 74. 269 76 .029 

50 a 54 ai\os,, •...• , 63. 289 64.390 65.497 66. 716 67. 745 

55 a 59 ai\os,., .•. ,. 36.062 37 .205 38.436 39 .sos 40.919 

60 a 6.4 años. , , .. ~., 37 .806 39 .297 40.765 42.424 43.919 

65 y más añoe , .•••• , 54.905 56.874 58.954 61, 104 63,433 

HOMBRES,., ••.•..•..• ,,, •. 918,469 943. 743 ~ ~ 1,023.813 

o a 4 ai\os .... ,.,. 1.46,265 151.943 157. 772 163.807 170.055 

5 a 9 años ...•..•. 126.599 131.652 136, 923 142,385 148.043 

10 a 14 años ...•.••. 116.570 119.950 123,541 127 .140 130,946 

15 a 19 años •..•.••. 97 .155 98.810 100.365 102,031 103.610 

20 a 24 ai\os ........ 83,904 85. 220 86, 595 87 .882 89.174 

25 a 29 ai\os .....•.. 66. 516 67 .855 69,043 70.445 71. 769 

30 . 34 años:,,,, ••.. 55.076 56.625 58 .183 59/784 61.429 

35 • 39 año.a,., •••• , 54.371 55. 398 56,534 57 .592 58. 767 

40 . 44 años, .... , .. 44.403 45. 205 45.964 46.831 47. 710 

4~ a 49 años,, •. ,, •. 34.374 35.107 35,976 36.767 37 .574 

50 a 54 años •.•...•. 30,946 31,521 32.097 32. 781 33.376 

55 " 59 ni\os •. ,,., .. H.4.4.9 is.izo 18 .812 19,330 20 .067 

60 a 64 años, ....... 18. 733 19.441 20.170 21,024 21. 705 

65 y inás años ........ 26.108 26 .897 27, 734 28 .596 29.588 

MVJERES,., ...... , ........ 937 .448 ~ 991.106 1.019,075 1.047,833 

o a 4 anos •..•.••. 142,977 148,248 153.721 159.485 165.348 

5 a 9 ados,.,.,, ~, 123, 742 128. 777 133,997 139,206 144.Bll 

10 a l4 años •..•.••. 107 .746 110,945 114.175 117, 703 121.129 

lS 19 ai\os •..•.•.. 101.817 103.620 105.451 107. 308 109.289 

20 a 24 Ri'l.08.,.,,.,, 93.349 95,041 96. 732 98.443 100,068 

25 a 29 ni\os ...••.•• 73.898 75.474 77. 207 78.774 80.578 

30 a 34 añoe •..••••• 57 .426 59.184 60.854 62, 775 64. 546 

35 a 39 años,.,,,.,, 57 ,630 58. 798 60;061 61.348 62.660 

40 a 44 años,,,,,,., 45.186 46 .267 47 .474 48. 508 49.667 

45 a 49 años, ....... 34.852 35.761 36.572 37 .502 38.455 

50 a 54 año.e .•..•..• 32.343 32.869 33.400 33.935 34.369 

55 a 59 años, •...... 18.613 19.085 19.624 20.178 20.852 

60 a 64 años,., ••.•• 19 .073 19.856 20.615 21,400 22. 214 

65 y más años •.•• ,,. 28.196 29 .977 31. 220 32. 508 33.845 



5 ;) l 9 5 6 l 9 S 7 l 9 5 8 l 
l 9 6 1 

l 9 9 5 9 l 9 6 O (Censo) 

2 129.388 2.188. 740 2, 249, 746 ~ ~ ~ ~ ...,_____ 
347.938 360.802 374.224 388. 231 402,607 417 .462 432.952 

301. :')27 316.622 329.155 341.907 355.351. 369, 285 383.698 

259. :')22 267 .187 275.190 283.318 291. 802 300.295 309.157 

216. 597 220.227 223.781 227. 593 231.086 234.964 238. 746 

192. 28S 19:'>, 351 198.439 201. 430 204. 791 207 .815 210. 788 

15!i ,t\26 158 .669 161 .970 16~.217 168.520 172.001 175.609 

129 .sss 133.318 137 .035 141.089 145.023 149 .190 153.442 

123.HB l26.212 128 .720 lJl .383 133.978 136.613 139. 239 

99 .4;)8 101,577 103.739 105.824 108 .063 llO. 350 112.671 

77. 933 79. 778 81. 549 83.477 85.448 87. 461 89 .554 

68.887 70.040 71,316 72,608 73.677 71. 994 76.191 

'12,059 43, ~SB 44. 883 46, 249 47. 776 49.228 50.924 

45. 674 47, 385 49. 267 s1 . j oa 53.002 54.968 57 .057 

65. 738 68 ,013 70.477 73.025 75. 779 78.508 81. 272 

~ 1.080.933 1,110,677 ~ 1.172.644 l. 204.912 1. 238.010 
---- ---- 

176.523 183.110 190.037 197. 206 204.626 212,305 220. 255 

153.906 159.978 L66.268 172,784 'L79.532 186 .520 193.716 

134 .159 138. 792 142.944 L47 .106 151. 506 155.916 160,404 

10:=.i,409 107.120 108. 735 110. 472 ll2.105 1-13.864 115.639 

90.471 91, 771 93,075 94.381 95.805 97 .116 98.373 

73 .113 74 ,476 75 ,970 77 ,376 78.802 80. 247 81.828 

63.119 64,856 66 .641 68.474 70.359 72, 295 74.195 

59. 858 61.073 62.198 63. 453 64.613 65.909 67 .223 

•18.497 •19. 399 !i0,203 51.128 52.065 52.896 53.888 

38. 608 39.454 40.429 41, 313 42.215 43. 256 44, 204 

33.979 34. 590 35. 203 35.949 36. 586 37 .352 38.043 

20.619 21.402 22.102 22. 825 23. 570 24.339 25.179 

~2.618 23.4S6 24,435 25. 336 26. 267 27. 231 28.331 

30,!i07 .JL.4:'í:i 32,432 33.438 34, 593 35.665 36.732 

1.077 .402 i . 107 .807 l.139 .069 ~ l. 204. 262 1. 238, 245 1.273.290 ---- 

1.71.415 177 ,692 184 .187 191,025 197. 981 205.177 212.697 

l50,62L l:>ú,Gi1.'1 162.887 169.123 175.822 182. 765 189.982 

124, 763 128 ,395 132.246 136.212 140. 296 144.379 148. 753 

lll .188 113.107 115.046 117 .121 118.QBl 121.100 123.107 

10l .8l4 103. S80 105.364 107 .049 108 ,986 110.699 112.415 

82.313 8·1.193 86;000 87. 841 89. 718 91. 754 93.181 

66.476 68 ,462 70.394 72.615 74.664 76 ,895 79 ,247 

63.890 65. 139 66. 522 67 .930 69. 365 70.704 72.016 

:J0.961 52. l 76 53. 536 54 ,696 55.998 57 .454 58. 783 

J9. 3~~ 40:324 41, 120 42,164 43. 233 44. 205 45.350 

34.908 3().,150 36 .108 36 .659 37 .091 37 .642 38. 148 

2l .4-10 22.156 22. 781 23.424 24.206 24.889 25. 745 

23.056 ~3.929 24.832 25. 767 26, 735 27. 737 28.726 

3;1, 2Jl 36. 558 38.045 39.587 41,186 42.843 44. 540 

l'OBLACION TOTAL 
sc·~cín: SEXO Y GHl:POS DI:: !::DAD 

inso A. 19lil 



Cuadro /\ - io MJ\TRICULA INICIAL EN LOS ESTABLECIMlENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA, OFICIALES 
SEMI-OFICIALES, MUNICIPALES y PARTICULARE-S 

según: SEXO y GRADOS 
1949 A 1958 

Ai\o y.grado Total do Hombres Mujeres Año grado Total de 
alumnos y alumnos Hombres Mujeres 

1949 1951 

OFIC:!AU-:S, ••. ,,,,, .. , 1~7 .014 65 .178 61.836 OFICIALES ....... , .... 135,733 ~ ~ 
Primer g:rado.: .... 67.842 3fL525 32. 317 Primer gr-ado •••• ,. 66.192 34. 511 31,681 
Segundo ~¡·ado.,,,. 27, 788 13.961 13. 827 Segundo grado ... ,. 28.290 14, 504 i a, 786 
Tercer ur:;tdo, .... , 13,609 6 ,831 6,778 Tercer grado ...... 17,553 8.983 8,570 
Cuu r t o ¡.;ro.do ...... R. 743 4 .374 4.369 Cuarto gro.do, .... , 11.107 5.624 5.483 
Quinto ¡.;rado .. , ... 5.4~4 2. 776 2.678 Quinto grado ...... 7.432 3.638 3, 794 
Sex:to ~rado,,, .... 3,578 l. 711 1.867 Sexto grado.,., ... 5, 159 2,520 2,639 

SE.111-0HC IA!,ES. , , ••.. l,379 ~ 690 SEMI-OFICIALES, •• , , , , 1.:.§.!g ~ ~ 
Primer grado .. , .. , 392 219 173 Primer grado, •. , .. 475 267 208 
Se~undo grado,, .. , 283 126 157 Segundo grado ..... 351 188 163 
Torcer g r-ado ..... , ~M:J 118 125 Tercer grado ...... 305 144 161 
Cuarto ~rado .. ,, .. 200 104 96 Cuarto grado, ..... 253 139 114 
Quinto ~~·ado.,,, .. 111 67 74 Qul..nto grado,,,, •• 181 82 99 
Sext o grado, ...... i zo 55 65 Sexto grado .• ,, .•. 117 58 59 

~rus I CIPALE~, ......... 6,322 ~ ~ ~nJNICJPALES.,,,, ...•. 6,015 ~ ~ 
Primar grqdo ...... 3.r,71 1,952 l ,619 Primer grado, ..... 3.437 1.906 l ,53l 
Seuundo t;nulo ..... 1,636 852 784 Segundo grado,., .• 1,628 881 747 
Tercer ,.;r~do •. , ..• 610 336 274 Tercer grado ...... 507 277 230 
Cu:1rto !,:rada.,,.,. ~~~ 106 116 Cuarto grado ..... , 232 llO 122 
(}llilltD ,:rado ...... l7l 91 80 Quinto grado .. ,,,, 125 59 66 
Sexto ~radu .. , , ... 112 62 50 Sexto grado ....... 86 34 52 

PAHTICUl..,\IU:S .... , •• ,. 9. 727 4.!'116 5. 211 PARTICUJ,ARES., •• , •••• ll. 532 ~ !?..:.lli 
Pr Ime r- Krado ...... 2,026 907 i , 119 P.rimer grado .....• 2.493 l. 275 l. 218 
Segundo ~rndo,, ... 1.810 863 947 Segundo grado, ... , 2.026 911 l .n s 
'l'et"cer ~rado,., ... 1,716 815 901 T~rcer grado .... ,, 1,989 905 l.084 
Cua r t o i::rado,., ... 1. 587 731 856 Cuarto grado .....• l.839 821 l .OLB 
Qutntu ~rado ...... l .347 611 736 Quinto grado .. ,, .• l.661 765 896 
Sexto Krado •...... l. :]41 589 6.,2 sext c grado,., .. , . l.524 ns 799 

19;.o 1952 

OFICIAl,ES, , .... , , •• , . ~ 66.109 62.4.:',0 OFlClAl,ES ... , .... ,, .. ~ 75.412 ~ 
Primer gt"ado ...... 64 ,601 33.868 30, 733 Pr-Lme r grado .....• 68.648 3f>.B49 32. 799 
Segundo g r ado .... , U.HG 13.910 13. ~06 .Se"'undo grado,, ... 30.205 l5,486 14. 719 
Tercer ~rado, , ... , 15.980 8.081 7.899 Tercer grado.,,, .. 18.962 9,934 9.028 
Cuarto ~ratlo, ..... 9,713 1 ,847 1,866 Cuarto giado ...... 12.998 6,803 6.195 
Quinto ~rado ..... , 6, 324 3. l36 3.188 qu r nr o grado ...... 8. 4:tS 4.231 4, 224 
Sextü ¡::rada .....• , 4.:125 i.207 2.258 8f]xto grado,.,,,,. ó.210 3,109 3.!01 

~EMI-OFICIAI,ES. , , .... ~ 742 7;,1 S~Ml-OFlCIALES., .•... 1.947 ~ !..:1!!! 
Primer grado ...... 377 193 181 Pr rmer- grado ...... 491 191 300 
Senundo grado,,.,. :-!89 l17 l42 Segundo gra.do, .... 380 113 267 

Tercer grado .. ,, .. 30·[ l!'t7 147 'rercer- grado ...... 370 109 26l 
Cuarto grado ...... 210 108 102 Cuarto grado,.,,,. 310 117 )93 
Quinto grado ..... , 1n 72 100 Quinta grado,.,,,. 222 87 135 

Sexto grado .... ,,. 14l 6fi 76 8exto grado, ...... 174 69 105 

iOJN ICIPALES .•• , ...... 5.806 3, 118 b.fill.!! MUN ICJPALES, ......... 5,879 ~ 2,686 

Primer grado ... , .. 3.2~4 1, 790 l .164 Primer grado, .... , 3.188 l,705 1.483 
Segundo grado ..... l .6~8 890 768 Sugundo g r-ado , , .•• 1.639 925 714 

Tercer grado ...... 533 285 248 Tercer grado,,, ... 611 347 264 

Cuarto gr.udo,.,.,. 181 8::! 99 Cuarto grado, ..... l96 99 97 

Quinto grado .. ,.,, l09 49 60 Qui rita grado ...... 154 77 77 

Sexto grado ....... 71 22 49· Snxt o grado ....... 91 40 st 

PARTICULARES ....... , , 9.368 4,132 5. 236 PA~TICUl.ARES .. , •• , , •• ~ ~ ~ 
Primor grado .... ,. l. 996 879 l.117 Primer grado .....• 2,250 l. 219 1.031 

Segundo grado,,, .. 1,624 709 915 Segundo grado ....• 1,869 962 907 

t'er-ce- grado,, .... 1,730 744 986 Tercer grado •...• , l. 727 772 955 
Cuarto grado •..... 1.499 657 842 Cuarto grado ...... 1.700 795 905 

Quinto grado ... , .. l. 318 599 719 Quinto grado .... ,, l.563 701 862 
Sext.o grado, .. ,, .. l, 20l 544 657 Sexto grado, ...... 1.527 783 744 



( ,adro A - 10 MATRICULA INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA, OFICIALES 
SEMI-OFICIALES, MUNICIPALES Y PARTICULARES 

según: SEXO Y ORADOS 
1949 A 1958 Con t. 

,~ 
Total de 

Ai\O y gro.do Hombres Mujeree 7'otal de 
a1.umnos Año y. grado alumnos 

Hombres Mujeres 

1953 1955 

¡ FlCIALES. • • • • • · · • • • • 175.712 91,617 84.095 OFICIALES,,,, .• ,,,,., ~ ~ 99 .279 

Pr 1-ni.er grado, ..••• 81.471 42.427 39,044 Primer grado,., .•. 87.813 46,229 41.584 
segundo grado ..... 37, 713 19,354 18. 359 Segundo grado. , , . , 47 .820 24,547 2;1,273 

Tei·cer grado.,,,,. 22,447 11.759 10.688 Tercer grado .. , , .. 28, 757 15,057 13.700 
cuarto grado .. ~ ... 15,600 8.261 7 ,339 Cuarto grado .. , . , . 20,077 10.709 9.368 
QU1nto grado .... , . 10,737 5. 735 5,002 Quinto grada •.••. , 13,952 7,523 6.429 
sexto gra.do ..... , , 7 .744 4;081 3.663 Sexto grado ..... , , 10,880 5,955 4.925 

,J!lll-OF ICIALES. , , , ••• 2,647 !..:..!!i!! 1.599 Sl!Ml-OFICIALES, ••• , • , 2.998 !..:.Q7.! ~ 
Primer grado., .... 669 244 425 Prim.e-r grado,,, ••• 032 3H 561 
segundo grado, •••• 491 195 296 Segundo grado, , ••. 543 178 365 
Tercer grado ...... 475 182 293 Tercer grado. , . , , • 514 167 347 
cuarto grado .. , , .• 416 156 260 Cuarto grado, , , , .• 435 164 271 
Quinto grado.,, .•• 352 165 1117 Quinto grado ..•••• 314 102 212 
sexto grado, ... , .• 244 106 138 Sexto grado •...•.• 260 89 171 

tlJll!CIPALf;S,, • • •.. , . , 7 .527 .i:.QE 3.504 MUNICIPALES, •..•• , , • , 2.:.ill ~ ~ 
Primer grado .... ,, 4,362 2.284 2,078 Primer grado, ....• 2,827 l,454 l,373 
segundo grado ... , • 1.972 l,130 842 Segundo grado ..•.. 1.473 803 670 
Tercer grado, ...• , 613 332 281 Tercer grado, .••.• 410 204 206 
cuarto grado ...... 263 135 128 Cuarto grado, . , •.. 176 98 78 
Qü1 nto grado, •..... 168 73 95 Quinto grado.,,,,. 119 56 63 
Sexto grado ..... , , 149 69 110 Sexto grado .•....• 109 60 49 

>ARTICULARSS, • , •• , , •• ~ 6,017 ·~ PARTICULARES. , , , , • , , • 12.745 !!.,.fil 6.117 

Primer gro.do, ...•. 2.245 1.222 1.023 Primer gr e.do ... , •. 2,619 1.279 1.340 
Segundo grado •.... l.929 l.093 836 Segundo grado ..... 2,097 l.091 1.006 
Tercer grado, ..... 1.879 1.023 856 Tel'cer grado. , • , , . 2.124 1,127 997 
cuarto grado. , .•.. 1.866 925 941 Cuarto grado ... , , , 2,084 1.154 930 
Quinto grado.,., .. l,744 889 855 Quinto grado ....•. l,889 1.019 870 
Sexto grado ... , ... 1.639 865 774 Sexto grado, ....• , 1.932 958 974 

1954 1956 

JF!ClALES.,, •••••••• , ~ ~ ~ OFICIALSS, ••••..•.• ,. 215.907 H3.566 102,341 

Pr i.mer grado, .. , •• 88.394 46, 580 41.814 Prilll&r grado,,., •. 88,765 45,932 42.833 
Segundo grado .. , •. 43,596 22.684 20,912 Segundo grado ...• , 47 .562 24, 781 22,781 
Tercer grado, ..... 26.308 13,602 12, 706 Tercer grado •• , , , • 30.727 16 ,277 H.450 
Coarto grado. , .... 17 ,845 9.264 8,581 Cuarto grado ••.... 21. 331 ll,710 9,621 
Quinto grado, ..... 12,650 6.792 5,858 Quinto grado, ... ,, 15,433 8.400 7 .033 
Sexto grado. , . , •.. 9.468 5.089 4, 379 Sexto grado .....• , , 12.089 6,466 5,623 

SEMI-OFICIALES •...•• , 1.390 fil 918 SEl,ll-OFIC!ALSS,,,.,,. ~ ~ 3,749 

Primer grado,,.,,,. 351 138 213 Primer grado, ....• l,381 530 851 
Segundo grado ..... 272 87 185 Segundo grado ..... 1,143 347 796 
Tercer grado ... ,,. 234 60 174 Tercer grado,,., .. l,047 302 745 
Cuarto grado ..... , 197 52 145 Cuarto grado ...... 854 283 571 
Quinto grado, ... , • 169 61 108 Quinto grado,., ... 737 227 510 
sext o grado ......• 167 74 93 Sexto grado. , , . , •• 477 201 276 

l!UN!C!PALES •. , ••• , •• , :!.:B!! ~ ~ MUNIC!PALf:S ••....•• ,, 7. 529 ~ ~ 
Primer grado .... ,. 3,982 2,122 l.860 Primal' grado,,, ... 3,771 l,963 1.808 
Segundo grado .. , , • 2,050 1.108 942 Segundo grado, , , •• 2.084 l,117 967 
Ter e er grado , ....• 687 376 311 Tercer grado •...•• 947 501 446 
Cuarto grado .... , . 214 112 102 Cu:art o grado ..•. , , 403 204 199 
Quinto grado .•.... 177 94 83 Quinto grado .. , , , , 213 114 99 
Sexto grado, ...... 118 50 68 Sexto grado •.. , ... 111 55 56 

PARTICULARES ••..• , • , • 12,178 §..:.lli ~ PARTICULARES, .••• , • , , ~ ~ 5,520 

Primer grado., , , , . 2,493 l,275 l.218 Primer grado. , ...• 2, 583 l.359 1,224 
Segundo grado ..... 2.0M 1.057 977 Segundo grado. , ... 2.227 1,149 l,078 
Tercer grado ..•. ,, 2,108 1.162 946 Tercer grado ....•. 2.158 1,112 1,046 
cuarto grado .. , ... l,892 980 912 Cuarto grado ....•. l,902 l.ll6 136 
Qulnto grada,, .•.• l .862 8911 964 Quinto grado ....•• l,885 l.152 733 
Sexto grado, ....•. 1.789 919 870 Sexto grado ...•... 1.802 1,099 703 



30 

129 
737 

1.970 
2.776 
3.068 
5. SO% 

1957 

AMBOS SEXOS ..•• ,., .•. 245.178 101.882 50.940 ~ ~ ~ 
6 años ........... 5.316 5.~61 55 
7 años .... ,., .... 28 .814 26. 559 2.180 75 
8 años •.••. ,, •••• 34.050 23.064 8.952 1.878 156 
9 nños ....•••• ,,, 34 .346 16. 372 10.921 5.667 1.298 88 

10 años,,, ••• ,., .. 33. 764 12,085 9.748 7 ,099 3.811 892 
11 añoe • ..••••• ,., 28 .667 7.265 7.028 6.439 4.808 2.390 
12 años .........• · 27 .778 5,218 5,682 5,906 5.298 3.704 
13 años,,, ......... 20.552 2.709 3.166 3.634 4.397 3.870 
14 nños .......• , .. 13.312 1.451 1.400 l. 757 2,539 3.097 
15 aí\os y -mlís~ •••• lS.579 l.1!91! 1.801! l.980 Z.905 <l.,lBO 

HOMBRES •••••••••••• ,. ~ ~ ~ ~ 13.498 ~ 
6 nños .... ,, ....•• 2.674 2,638 36 
7 ai\os ...... , ..... 14.635 13.540 1.051 44 
8 años .••......... 17 .319 Ll .779 4.480 970 90 
9 años., ............ 17 ,620 8.530 5.536 2.864 635 55 

10 años, ••.... ,,, .. 17 .396 6.296 5.024 3.623 l.936 487 

lº 3º 'l'otal de 
alumnos 6º 5º 2º 

Afio, sexo y 
edad 

Grados 

MATIUCULA INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA 
según: GRADOS, SEXO Y EDAD . 

1957 A 1961 

Cuadro A - 11 

Cuadro A - 10 MATRICULA INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA, OFICIALBS 
SEMI-OFICIALES, MUNICIPALES Y PARTICULARES 

según, SEXO Y GRADOS 
1949 A 1958 Cont, 

Total de Total de 
~ 

Año y grado alumnos Hombres Muja.ras Arto y grado Hombres Mujeres alumnos 
~ 

1957• 1958 

OFICIALES •••...•.•.•• ~ ~ ~ OFICIALES 7 (b) ....•• ~ ~ 108 • .2!:! 
Primer grado.- .... , 103, 728 54.251 49.477 Pr!tner grado., .. , , 95.246 49.952 45.291 
Segundo grado ..... 49.398 25.650 23.748 Segundo grado .. , , . 49.675 25.448 24; 227 
Tercer grado, , , ... 33.320 17 .685 15.635 Tercer grado ...... 31.921 16 .936 14.985 
Cuarto grado ...... 23. 710 12.865 10,845 Cua:rt o grado .... , , 22. 780 12.361 10.119 
Quinto grado ..... r 16.523 9.125 7.398 Quinto grado .. , , , , 16 .306 8.803 7 .503 
Sexto grado ....... 12.843 7.064 5. 779 Sexto grado ....... 12.427 6.838 5.589 

SEMI-OFICJ'.ALES .•••••• .§.:lli l.J!l!.:! ~ SEAII-OFICIALES 7 (e). ~ ~ ~ 
Primer grado ... , .. l .330 505 825 Primer grado,.,, .. 1,282 528 754 
Segundo grado ..... 951 3\H 590 Segimdo grado ..... 1.011 422 589 
Tercer grado ...•.. 897 341 556 Terce1· grado ...... 901 378 523 
Cuarto grado ...... 801 259 542 Cuarto g.rado ...• , . 861 369 492 
Quinto grado ..... , 650 229 421 Quinto grado ...... 669 234 435 
Sexto grado .... ,,, 495 198 297 Sexto grado .. , .•.. 589 227 362 

l\!IJNICIPAL!lS .•.• , •.... 7.918 4, 158 ~ MUNICIPALES 7 ·(d) •••• 6,769 3.628 3.141 

Primer grado ...... 3.962 2.042 1.920 Primer grado .... ,, 3.147 l.675 1,472 
Segundo grs.do ..... 2.033 1.014 989 Segundo grado .. , , . i , 7.74 900 874 
Tercer grado ...... 1.102 609 493 'ter-cer grado ... , .. 945 496 449 
Cuarto grado ..... , 436 244 192 Cuarto grado. , , , .. 500 302 198 
Quinto grado ...... 231 144 87 Quinto grado ...... 237 144 93 
Sexto grado .•.••.. 154 75 79 Sexto grado .... , , . 166 111 55 

PARTICULARES ••••••••• 13.652 6.941 6.708 PARTICULARES 7 (o) ... Ua.fil ~ ~· 

Primer grado ...... 2.730 l.363 l ,367 Pr 1111er grado ..... , 2,667 1.392 1.275 
Segundo grs.do, .... 2, 356 r , 192 1.164 Segundo grado. , . , . 2,225 1.136 l.089 
Tercer g r-ado , •.••• 2.210 l.117 l.093 Te roer grado ...... 2.190 1.087 1.103 
Cuarto grado ...... 2.136 1.033 1.103 Cuarto grado .. , , .. 2,122 1.068 1.054 
Quinto grado ... , .. 2.156 1.118 1.038 Quinto grado .... ,, 2.118 1.009 1.109 
Sexto grado ........ 2.064 1,121 943 Se xtio grado ....... l.995 1.003 992 



idr o A - 11 MATRICULA INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA 
según; GRADOS, SEXO y EDAD 

1957 A 1961 
Con!. 

G r a d o s 
Año, sexo y 

edad Total de lº 2º 
alumnos 3º 4º 5º 6º 

11 ai\OS •. · · · ·,, • • • 14 .909 3.813 3.644 3, 365 2.541 l. 209 337 

l" anos ..•••.•..... H,681 2.79& 2,943 3. HIG 2,787 1,947 L0l2 

1:, años, .••• ,., ... 10.810 1.426 1.603 1.937 2.340 2.034 L465 

l' años ..•......•• 7 .102 753 715 968 1. 351 1.688 1.627 

1:, afiOS y más,, ... 11. 338 1.264 1.167 L284 l.818 2.498 3.307 

EIES •. ·, • • · • • • · • • • ~ 49 .017 ~ 16 .184 11.711 8.303 ~ 

' anos ....••..... 2,642 2.623 19 

: a,ñoS,,,,.,., ... 14 .179 13.019 l ,129 3l 

" nñOS,.,. •,,,,,, 16. 731 11. 285 4.472 908 66 

!• anos ....•...•.• 16. 726 7.842 5. 385 2, 803 663 33 

111 anos ........••. 16. 368 5.789 4.724 3.476 1.875 405 99 

l .Afl.OS,,, •• ,,. •,, 13. 7 58 3.452 3.381 3.074 2.267 1.181 400 

1·· años ..... ,.,,,. 13.097 2,422 2, 739 2. 710 2.511 1,757 958 

l aftoa ..••....... 9.742 1. 283 1. 558 1°,697 2.057 1,836 1,311 

l· anos .........•. 6.210 698 685 789 1.188 1.409 1.441 

¡; anos y más ..••. 7 .241 631 641 696 1.087 1.682 2.501 

1958 

SEXOS ••••• ,., •• 262.477 107,545 ~ 37 .047 26. 326 ~ ~ 
años •.•.. ,., •.• 35. 797 33.188 2,609 
años •..•• ,,, ••• 37.819 25.736 10. 292 1.791 

años., .. , .. , .. , 35.92L 16.8~3 U.620 6.029 1,419 

l• "años ••••••••••• 36 .964 l.2.560 11, 256 8.203 3.995 949 

l años ....••• , ... 31 .198 7 ,474 8.083 7 ,071 5.163 2.672 735 

arios ........... 29.020 5.312 6 .129 6.046 5.672 3.934 1,927 

l años ..•••••••. , 21.880 2.671 3,430 3.820 4.616 4.313 3,030 

r años,,., ... , ... 14 .116 l. 386 l ,543 1.838 2,702 3.387 3,260 

l artos y mlis ...•. 19. 762 2,365 2.031 2.249 2,759 4.249 6.109 

I ES ...••••••• , •. , ~ ~ 28, 706 ~ ~ ~ ~ 
años •..... ,, ••• 18, 189 16,942 1. 247 
años •.••• ,., •. , 19.459 13. 538 5.006 915 
años., ... ,., ... 18.163 8.811 5,613 2,925 814 

años .... ,.,, ••• 19,087 6,677 5.642 4.233 2.059 476 

años, ..... ,,.,, 15,807 3,8G9 4.055 3.616 2.593 l,286 388 
añus., .. , ..... , l5.~87 2,869 3. 224 3.242 3.152 2,005 995 
años.,.,,,, .... 11.495 1,468 1.782 1.994 2,433 2, 252 1.566 

años •....•• , •.• 7,446 809 789 955 1.478 L.807 1.608 
añoa y más ...• , 12,220 1,610 l .348 1,481 1.710 2,478 ;l.593 

' ES, ..•••... ,,,,, ~ ~ ~ 17 .686 12,087 9.200 6.912 

años,., .. ,,,,., 17 .608 16. 2>16 l ,362 
años ...••••• ,, .. 18.360 12, 198 5.286 876 

años ..••••.• ,,, 17, 758 8,042 6.007 3.104 605 
años , , •• ,,.,,,, 17,877 5.882 5.614 3.970 1.936 473 

años .....•.. , .. 15.391 3,605 4,028 3.455 2,570 1.386 347 

años ....•• , ..•. 13. 533 2,413 2.905 2,804 2.520 1.929 932 

años ........ , •• 10. 385 l,203 1.648 1.826 2.183 2,061 l .464 

años .... , ..•• ,, 6,610 577 754 883 ~.224 1..560 1,652 

ailos y más, ...• 7.542 755 683 768 l,049 l. 771 2.516 

1959 

SEXOS •..• ,, ••.• 2S7 .71.5 U9.574 ~ 40.1.79 27. 716 21,54.l 16.430 

años ••........• 40. 324 37.785 2,539 
:di.os., .. ,, •.... 42.968 28.821 11.644 2.503 

años .....•....• 39. 775 18. 725 12.756 6.959 1.335 

anos ....•..••.. 39,649 13, 771 11, 783 8. 506 4, 538 1.051 

afto:s,,.,.,, .•.. 34.290 8.292 8.558 7 .679 !°).653 3.334 774 

años ...• , •...•• 31. 790 5. 736 6,695 6.341 6.001 4.5ll 2,506 

años ....... , ••• 23,132 2.857 3,908 3.882 4,542 4.609 3 .334 

aflos,., .•...... 15.755 l .539 2.077 2.039 2.764 3.627 3,659 

años y más, .... 20.032 2.048 2.315 2.220 2.883 4.409 6 .157 



Cuadro A - 11 MATRICULA INICIAL EN LOS ES'l'ABLECIMlENTOS DE ENSE~ANZA PRJMARJA según: GHADOS, SEXO y EDAD 
1957 A 1961 

Cont. 
e r n d o • ~ 

Mo, 8QXO y 
odnd Total do 

lº 2º 3º alurnnos 40 s• G• 

HO:.IDRES,, ••••.• ,, .••• 150, 347 ~ ~ ~ ~ ~ !:l.!! 
7 nfíos •..•.••...• 20,590 19.298 l ,292 
8 años ••...••••.. 21. 542 14.711 5.703 1.128 
9 años.,,,, •... ,, 20.313 9.666 6.458 3.495 694 

10 años ... ,, ....•. 20.423 7 .127 6.112 4 ,327 2,324 533 
11 años •... , .....• 17. 705 4 .231 4.403 4,009 3.035 1.669 
12 años, •......••. 16. 789 3,024 3.438 3.387 3.272 2.398 358 
13 años.,,.,, •... , 12. 397 l .514 l.999 2.146 2.491 2. 552 

l,Z70 
14 añcs •.•• , •••••• 8,434 864 l,093 l,201 1.486 1.961 1.695 
15 años y"''°· .... 12.154 1.350 l. 436 1.405 l. 768 2,633 

1.829 
3.56i 

Ml/Jllnl1S ••..••••••.•••. ~ ~ ~ ~ ~- ~ ~ 
7 año.s ..••. , .•••. 19, 734 18 .487 l.247 
8 años, .. , ...... , 21. 426 14, 110 5.941 l,375 
9 sñoe , •• , ••.• , •• 19 .462 9,059 6,298 3,464 641 

10 años •..• , ...••• 19. 226 6.644 5,671 4.179 2. 214 518 
1l años, ...•• ,, ... 16.585 4.061 4,155 3,670 2.618 1.665 416 12 años, ......... ,. 15.001 2,712 3.257 2.954 2.729 2,113 1.236 ·13 ai\os, .....•.... 10. 735 l .343 1.909 1.736 2.051 2.057 1.639 14 añoa ••• , ••••••• 7 .321 675 984 888 1,278 l.666 1.830 15 años y mts .... , 7.878 698 879 815 l,ll5 1.776 2.595 

1960 

AMBOS SEXOS, ••••••••• ~ ~ il.:2!t! ~ ~ ~ ~ 
7 años ... ,, •.... , 42.572 40.090 2,482 
8 Qi\OB,,.,,,,,.,, 43.369 29.140 12.012 2.217 
9 o.tios .........•• 42.162 19.110 14.147 7.383 1.522 

10 ai\os .••. ,. •••.. , 12.202 13.835 13,510 9.164 4.591 1,072 
11 Bi"l.08,,,,,,,., •·• 35.504 8.113 9.487 8.123 6.768 3.199 784 
12 eñes ........... 33.413 5.499 7.188 6.801 6.505 4.423 2.697 
13 ailos ......••... 23.716 2.722 4.lG9 4,133 4,665 4.555 3.472 
14 años, ...•..... , 16.159 1,386 2,202 2.132 2.746 3.845 3,848 
15 at\os y 11tlo ..... 20.982 l. 768 2.457 2.305 3.025 4 .556 6,871 

HOWlR2S ••••••••••• , •• ~ ~ ~ 22.026 ~ ~ 9.504 
7 en.os., ...•..... 21.354 20.093 1. 261 
8 enoa .....•....• 21.932 14 .939 5.9~4 1.03!1 
9 ai\o.s .. , ........ 21, 287 9.669 7 .172 3.665 781 

10 años, ....•..... 21 .,,21 7 .191 6.903 4,612 2.261 5Z4 
ll nl'ios, ...•....• , 18.()<l!I 1.167 1.792 4.174 2.949 l,545 422 
l'2 ai\os.,., ..•.... 17. 396 2.873 3.884 3.541 3,438 2.316 1,314 
13 añoa , ••. ,, .••. , 12.679 1,537 2, 129 2.237 2.525 2,449 1.802 
14 años •.•....•... 8,748 780 l .146 l. 222 l .501 2.122 l.977 
15 Ql'\0$ y !lás ..... 12.913 1.225 l.560 1.506 l,924 2,739 3,989 

MUJERES •.•••••• , ••• ,, ~ ~:.m ll.:.ill ~ ~ ~ ~ 
ai\os:.,., ..... ,. 21.218 19 .997 i . 221 

8 anos •.. , ..•.... 21.437 14. 201 6.058 1.178 
9 nl\os .... , ....•. 20,875 9.<141 6,975 3,718 711 

10 ai\o.s ........... 20,681 t;.644 6,637 4.522 2.330 548 
11 eñoa, .......... 17 .. 455 3.976 1.695 3.949 2.819 l,654 362 
L2 años., ... , .. ,., 16.017 2.626 3.604 3.260 3,067 2.077 1.363 
13 ai\os ... , ....... 11,037 1.185 2.040 1.896 2,140 2.106 1,670 
14 nños,., ........ 7.411 606 1.056 910 1.245 l. 723 J .871 
15 ai\os y OIÓS ..... 8,039 543 897 799 1.101 1.817 2,882 

1961 

AMBOS SEXOS., .••••. ,· ~ ~ ~ 46.023 &ill ~ 18~ 

7 nf\as.,.,, ••.. ,, 45.309 42 .366 2,943 
8 ai\os., ......... 16.881 32.077 12. 256 2.542 6 
9 años, ... , ...•.. 43.600 19.973 14.113 7.592 l.927 u 10 eños , •• , •• , •••• 45.692 15.327 13,667 10.055 5.203 l.351 

1.lM ll años •..••••• ,,, 38. 561 8.9~9 9.752 9.071 6.403 3, 272 
2,88~ 12 años, .. , .•..... 34.807 5.911 7 .458 7 .428 6.514 4.612 
3,60! 13 unos •.......... 25.086 2.941 4,098 4.572 5.199 4.669 
3.8:15 14 eüoe ...•..••••. 16.483 l.453 2,058 2.247 3, 156 3. 744 
6,956 15 nño s y"''"· .... 21.905 1.928 2, 540 2.516 3.228 4. 797 



1'01'AL O~L PAIS ...... 353.622 ~ ~ 100 ~ ~ 

Ah111<:bapá11, ••••. , •.•.•..• 17.465 9.097 8.368 4.94 2.57 2.37 

Silnta A11t1.,. ...... , ....... 33,975 19.278 14.697 9 .61 5.45 4.16 

Sonsonate •.•• , •• , •.••.••• 22.042 13 .026 9.016 6,23 3.68 2.55 

C~1t.h,t~ns.t1.go ...... , .•... ·. 11 .317 B.299 9.018 4.90 2.35 2,55 

La l,lhertad, ......... , , , , 28. 584 17 .008 11. 576 8.08 4.81 3. 27 

San sal vador (Central) ... !i4.. ~t63 52,281 2.082 15. 37 14. 79 0.58 

San Sal vador (# l) •...... 37. 3~9 27.918 9.411 10.56 7.91 2.65 

Cuscat líll ... , ............ 16. 560 8.575 7 ,985 4,68 2.42 2.26 

La Paz. •.. ,, ..... ,, •.••• ,. 20. 819 12.249 B.ft10 5 .89 3.46 2.43 

C'.(bañas •••.•.••••.• , ••• , . 11. 512 3.992 7;520 3.25 1.13 2,12 

Sall Vi<::ent e. , ...•••.•• , , , 16. 262 8.639 7.623 4.60 2.44 2.16 

'111q}után •••..• , .•. , •.•..• 24 .637 18.454 6.183 6.97. 5.22 1, 75 

San Miguel, •. , •. , ••.••... 21;. 652 15.387 ll .265 7,54 4.35 3.19 

Xoraztn, ••. ,., •..••.••• , , 8.005 4.544 3.461 2.26 l. 28 0.98 

la Unión •• ,., ••••••••••••• lR.100 7 .536 10.564 5.12 2, 13 2.99 

En estableci- En estableci- 
mientos urba.- m.ientos t'ut·a- 

les 

Total de 
a Luemoa 

En estableci- 
mientos indus 

triales - 

En estableci- 
m1.entos ue ca- 

nos 
rotal do 

alumnos 

P o r e e n t a J e s Absolutos 

l.Jepartamento 

MATIUCULA INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS, URBANOS Y RURALES, OE ENSEÑANZA 
Pll!MAHIA, INCLUYENDO PORCENTAJES 

por: DEPARTAMENTOS 
1962 

Cu;uJro A - 12 

Cont. 

~ G r a d o s 

Ai'10, sexo y 
Total de 

edad lº 2º 3º 4º 5º 6º 
nlurnrtos 

~ 67.105 ~ 24. 258 ~ ~ ~ MO:.BIIES, • • • ·.' ••••••• 
22.921 21. 346 l. 575 

7 años .. ···•····' 
23.871 16 .347 6.146 l .372 6 

8 años •. ···•·•··· 22. 263 10.238 7 .151 3. 759 l .114 
9 ai1os. · · · · • · · ·'' 2,'.,t.365 7.825 6.923 5.175 2,692 703 47 

10 ailo5 .•.•......• 
19.722 4. 575 4.981 4.678 3.189 l .693 606 

I•I anos ... ···•···· 18 .441 3.126 3.902 3.935 3.438 2.484 l, 556 
Uf. p1ioS. • · · · • · • · '· LJ.'157 l .586 2.143 2.460 2. 785 2.577 l.906 
13 aiJOS., • · • '• · ''' 

9.001 798 l .164 1.249 1.729 2.036 2.025 
1,t a11os •. , · · · • · • · • 

13, 328 l. 264 l.522 1.630 1.976 2.891 4,045 lfi años Y más ..... 

JIVJERES., · • · · · • • · • ' .• ~ ~ ~ 21. 765 ~ ~ .LlSE 

7 a!lUS;., · • • • ·' ''' 22..388 i1.020 1.368 

8 nil.OS.,, • • • • • ''' 
23.010 15. 730 6.110 1.170 

21.343 9.135 6.962 3.833 813 o ru,o~ .. , · · · · · · · · 22.327 7.502 6. 744 4.880 2.511 648 42 
lO años,.··••·•·•· 

18. 839 4,354 4.771 4.393 .J.214 1.579 5~8 al\ns,.,, · • • • · · • 11 16.366 2. 785 3.556 3.493 3.076 2.128 l.328 
12 ai\os .•. · · • • • · · • 
13 años .•... ,····· 11.629 l .358 1.955 2.112 2.414 2.092 l.698 

J.I años, .. ,········ 7. ·182 655 894 998 l. 421 l. 708 1.800 

l5 e,t\05 y más •... , 8.637 664 1.01-8 886 1.252 1,906 2.911 

i1JE/ffE: Proyecto csUCA; Recursos Humanos en Centroamérica. 

MATRICULA INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSE~ANZA PRIMARIA 
según: GRADOS, SEXO Y EDAD 

1957 A 1961 
cu~dro A • 11 



Cuadro A - 13 NUMERO DE GRADUADOS EN LOS ESTABl,ECIMIF.NTOS DE ENSEÑAN'.lA PR!MAlUA, 
OFICIALES, SEMI-OFICIALES, MUNICIPALES Y PARTICULARES 

según: SEXO 
1950 A 1961 

1 9 5·0 l 9 5 l l 9 5 2 ~ 
Ti))() de esta- r---- blec1m1.ento Amhoa Ambc s Ambos 

Hombres Mujeres Hombros Mu j er-e s Hombres l1.h1jere:s sexos sexos SOX:OB 

TOTAL ni GRADUADOS EN 
!..A ENSEÑANZA PR!llARIA. 4.906 2.381 2.525 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Oficiales .......... 3 .668 l,834 1. 834 3.673 1.780 1,893 4.838 2,119 2.419 

Semi--Ofic1alos .... , 134 59 75 97 53 44 161 69 92 
Mun í c a pa l ea ••••••.• 55 18 37 68 30 38 82 39 13 

Pa.rtit:ulares ....... 1.049 470 579 938 438 500 1.121 718 ~00 

9 5 3 l 9 5 4 1 9 5 5 

Ambos 
Hombres Mujoros Ambos Hombres MuJel·es 

Ambo!:I 
sexos sexos sexos Hombres Ml.lje:r-os 

TOTAL DF. GRADUADOS EN 
LA ims~;ÑANZA PRlMARIA. 7 .372 3, 817 ~ 7.724 4.101 ~ ~ 4.012 ~ 

Oficiales .. ,, .. ,. 1• 5 .652 2,953 2.699 6 .085 3. 272 2,813 6.108 3.221 2.887 

Suma -Of ic ra Lca ••••• 203 83 120 127 59 68 180 66 114 

Munic1.pales ........ 120 61 59 89 36 53 92 52 40 

Particulares •.... ,. 1.397 720 677 l,423 734 689 1.463 673 790 

9 5 G 1 9 5 7 l 9 5 8 

Ambos 
Hombre? Mujoros Ambos Hombres Mujtlres 

Alltbos 
Hombres 

sexos sexos sexos Mu.Je-res 

TarAL DE GRADUADOS EN 
IA ENSEÑANZA PR IMAH IA, ~ ~ ~ D..,_g! 6. 251 5. 276 12.733 ~ 5.823 

OficlaJes ... ,,,, ... 8.580 4. 581 3.999 9.137 5,002 4.135 10,238 5.690 4,548 

Sem i r-Of 1c1 a Les •...• 345 168 177 U6 166 250 543 215 328 

MunJ.éipales ........ 104 55 49 121 66 55 12G 84 12 

Part 1culares ······ 1. 512 936 576 1.853 1,017 836 l. 826 921 905 

9 5 9 l 9 6 o l 9 6 l 

Ambos Ambos Atnbos p¡htjere! Hombr-ea Mujo.res Hombres Mujores Hombres 
sexos sexos sexos 

TUfAL OE GRAUUADOS t:N 
LA ENS~NAN~A PRIMARIA. 10.880 6.083 ~ ~ ~ 5 .914 16. 249 ~ ~ 

Ofií:.lales 1 • , , , .••. 9.091 5.140 3.951 11.164 6 .185 1.979 11.027 8.083 5.944 

Setn1-0f Lc a a Le s •• , •• 

Munic,.pales.,,, .... 

Pnrt icu lares •..... , 1,789 943 846 l,814 879 935 2,222 1.074 l,148 

1 Incluye ostablecim1entos Semi-Oficial.es y Munic.1 pales . 



flil!NL'E: Proyecto CSUCA. 

• No fue posible obtener info.rmacl6n para 1951 

G r a d o s 

Año 
Total de lº 2º 3º 4º 5º 6º 
secciones 

1950 ....... , .. , • , , 5,416 2.436 l.253 642 453 344 288 

1952 .. ,,,,,,,, .• ,. 6,199 2.539 1.441 793 593 459 374 

1953,.,,,,,,, ..... 6,035 2,328 1,434 801 593 482 397 

1954 .............. 6.800 2,556 1.649 915 670 547 463 

1955, ............. 6.999 2,407 1,816 962 740 584 490 

1956 .... , ......... 7.443 2.481 1.914 1.056 802 650 540 

1957, ....... , • , , , , 8,163 2,771 2.048 l,193 889 686 576 

NUMERO DE SECCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSE~ANZA PRIMARIA 
según: GRADOS 

1950 A 1957 * 
Cuadro A - 16 

Total D e s e r t o re • 
de 6º 

A ñ o lº 2º 3º 4º 5º grado 
alumnos grado grado gradt1 grado grado Total 

1950 ... ,,," ·,,, ... , 27.225 10,625 5,150 3,037 1.397 2.110· 22,319 4,906 
1951 ................ 21.598 8,679 3.525 2,203 618 1.797 16,822 4,776 
1952, ......... ,,,,,, 31.389 12. 768 5,266 3,287 l,459 2..404 25.184 6.205 
1953, .. , .. ,,,,,,,, • • 39.453 16,147 6,565 3.874 l.677 3;818 32,081 7,372 
1954 ....... , , , •• , , , , 43. 730 17,054 7.315 4,504 1.795 5,338 36.006 7.724 
)955,. .............. 42. 706 15.487 7,796 4,930 2.712 3.938 34.863 7.843 
1956 ................ 55,541 17 ,691 11.203 7,579 4.498 4.029 45,000 l0,54i 
us1 ................ 47 .860 16;814 9,331 4,785 3,074 2.329 36 •. 333 11.527 
1958 ................ 59.591 20.017 11.357 6,066 3,868 5.550 46.858 12.733 
1959 ................ 5.7 .691 21. 961 10.622 6,376 3,158 4.694 46.Bll 10,880 

NUMERO DE ALUMNOS DESERTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA 
PRIMARIA 

según: GRADOS CURSADOS 
1950 A 1959 

cuadro A - 15 

:.---- Gr ad o s 

" ñ o Total da 
alumnos lº 2º 3º 4º 5º 6º 

promovidos 

- 
1950, • • • • •' • •' • •' 87 ,27t 32.295 20.354 13·, 431 9,399 6,886 4.906 

1951 .. , • ••• ""'' 94, 139 34.093 21.670 15, 204 10,394 8.002 .4,776 

¡952,, .......... ' 114.646 .42.105 25,414 18.145 13.001 9,776 .6.205 

1953 .. , • • • '' •'''' 131.209 47. 952 29,337 20,148 14.858 11,542 7.372 

1954,,• • ... " •• '' 143.689 51.933 31.805 22.772 16,274 13.181 7.724 

1955,,. • • • ·"'''' 153.975 53,016 34,879 24.490 18.268 14,479 7.843 

¡955,. ... • • • •'''' 165.007 54. 738 37, 529 27 .083 19.560 15,556 10,541 

¡957 ... • • • • •''''' 166.459 56,993 37,047 26,326 19,504 15.062 ll,527 

1958 ..... • • •• • • • • 
180.874 62. 275 40.179 27, 716 21.541 16,430 12. 733 

1959 ............. 189,266 67,984 42.258 28.822 21,650 17.672 10.880 

1960 ..... • • • • •• '' 200.460 68,885 46,023 31.636 22,446 18.492 12, 978 

- 

NUMERO DE ALUMNOS PROMOVIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEflANZA PRIMARIA, 
OFICIALES, SEMI-OFICIALES, MUNICIPALES Y PARTICULARES 

según: GRADOS 
1950 A 1960 

cuadro A - 14 



Particular 

3º 4º 5º 6º 

86 84 76 76 

38 35 32 33 
l l 

15 16 15 15 
3 3 2 
5 '' 12 12 9 
2 2 2 

3 

2 2 2 

3 3 3 
2 2 3 6 

San Salvador-cent, 
San Salvador Nª 1 .. 
Santa Ana . 
Ahqachnpárt ....•.... 
Son.sona't e ••• ,, ••• •. 
La L'í ber-t ad •...•••• 
San Vícente . 
Cuscatlán, . 
Chalatenango . 
Ca.haiias .. , ,,,. 
La Paz., •.•..... ·,•· 
Usoll1tán, . 
San .Migue 1 ,, . 
Morazán •. , •...•.•.. 
La Uni6n .... ,., •... 

lº 2º 3º 4º 

101 72 19 5 

19 14 9 
3 l 

44 34 10 1 
9 7 

20 13 

TarAI, UEL PAIS •• , .• 

5º 6' lº 2º 

4 3 101 90 

44 39 
l 1 

3 2 19 18 
3 
5 

14 12 
2 2 
4 

2 2 
3 3 
2 2 

!)i\11 :.;al. vadur~Central 694 175 136 118 99 85 81 103 

San Salvndor- Nº l .. 377 186 72 45 34 24 16 rni 
Santa Ana •.•........ 638 248 l96 81 45 3B 30 185 

J\huachapán ••......•. 276 118 90 27 21 13 104 

Sonsonate ...... ,,, .. 322 150 70 40 24 20 18 M5 
La l.i bertad ........• 4g7 205 126 58 ,19 26 23 169 

San Vicente ... , ..... 292 135 84 29 18 14 12 133 

Cuscatlán .......... , 313 132 87 39 26 16 13 128 

Chalatenango ........ 372 179 97 37 27 18 14 179 

Cabañas ...••........ 179 114 35 13 7 6 4 114 

La Paz ....•• ,,,.,, •• 302 143 55 37 26 22 19 141 

Ij su Lu t án ..... , •••••• , 326 173 50 38 25 22 18 170 
San Miguel .......... 355 169 72 40 28 25 21 159 

ltorazán,, ........... 220 131 42 25 13 8 6 131 

La Unión .... , .. ,.,,, 258 178 41 15 11 7 6 178 

Muni"Cipal 

77 65 57 46 41 9 6 6 6 
70 44 33 23 15 

144 56 25 20 13 
80 24 18 11 6 
65 35 19 15 13 
99 •4 35 15 12 2 2 2 
82 27 16 12 10 
84 36 23 13 10 
97 37 27 18 11 
35 13 7 6 4 
53 35 24 20 17 
47 35 ·¿2 19 15 
65 36 24 21 17 
42 25 13 8 6 
41 15 11 7 6 

- 1950 - 

En todos los establecimientos Oficiales Scmi-Of ic 1 a les Año y depart~ 
mento Total l° 2º 3º 4º 5º 6º lº 2º 3º 4º 5º 6º lº 2º 3º 4º 5º 6' 

-1950 - 

TfilAL UBL PAIS, ..••. 5, 416 2 ,436 l. 253 ~ ill .ill 288 ~ ~ 527 354 254 199 !1. !.!! !.2 10 .!.!! !Q 

Cuadro A - 18 NUMERO DE SECCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA OFICIALES 
SEMI-OFICIALES, MUNICIPALES Y PARTICULARES ' 
GRADOS 
DEPARTAMENTOS : 1950 A 1957 

según: 
poi- 

* No fue posible obtener a nf or-mao Lén para 1951 

Fl,JENTE: Proyecto CSUCA Rccu r son Humanos en C.A. 

T i p o d e e g t a b l e e i m l e n t o ---=o 

A ñ o 
Total de Oficial Pélrticulal.· Muh í.c kpa I secciones Semi - 0:f icial 

1950 •.....••• 5,416 4.636 513 204 63 

1952 ......... 6,199 5.378 533 211 77 

1953 .......•• 6,035 5 ,199 492 201 143 

1954 ......... 6.800 5,902 516 211 l71 

1955 ......... 6.999 6.HO 555 198 136 

1956 ......... 7.443 6.502 552 219 170 

1957 ......... B, 163 7.145 607 241 170 

NUMERO DE SECCIONES EN LOS ESTABLECIMJENTOS DE ENSEÑANZA PIUMARIA, OFICIALES, 
SEMI-OFlC!ALES, MUNICIPALES Y PARTICULARES 
1950 A 1%7 • 

Cuadro A - 17 



3 

2 

6 
l 
4 .. ¡ 

. ~I 

.. 1 
·J 
·1 ··, 

,l!! 19 

10 ] 

2 
2 
3. 
2 

12 
2 
q 

11 
2 
2 

6 
10 

2 
2 

3 3 

2 2 

l 
7 6 

11 11 68 59 12 11 
30 25 
35 26 
21 13 
23 16 1 l 
25 17 8 7 
16 16 
22 18 2 2 
24 19 
9 6 

28 22 
22 17 
30 24 3 
11 9 
n s 

138 
196 
189 

98 
133 
152 
133 
138 
162 
115 
139 
159 
152 
92 

127 

101 
26 
44 
17 
23 
27 
19 
21 
19 

8 
24 
21 
29 

9 
9 

!'>3 
25 
30 
37 
18 
25 
24 
11 
30 
26 
35 
11 
11 

115 
31 

482 

Serna -Oficiales 

2 
2 
3 
2 

3 
6 

11 
2 
2 

1.5 

38 
l 

3 
2 

38 
l 

l6 
3 
6 
12 

2 

3 

40 
l 

17 
5 
6 

12 
2 
2 

3 
2 

2 

6 
13 

2 
2 

17 

47 

Oficiales 

l07 91 78 
102 62 44 
144 71 49 

77 35 26 
73 47. 25 

l.01 51 33 
68 37 25 

101 46 28 
102 45 29 

34 12 9 
105 49 34 

67 43 31 
74 42 40 
46 21 17 
48 20 13 

lo 

3 3 3 

171 
104 
201 

82 
79 

129 
71 

104 
102 

36 
107 

71 
83 
46 
48 

152 127 
63 45 
92 69 
10 30 
53 32 
61 45 
40 28 
19 31 
15 29 
14 11 
51 36 
47 35 
47 45 
21 17 
20 13 

874 208 
167 198 
712 2:33 
299 105 
356 139 
488 183 
312 136 
371 141 
381 162 
197 ll7 
389 141 
365 165 
400 161 
196 92 
228 127 

lº 

En todos los establecimientos 

Total 

9 

9 

16 

13 
l 

43 

5 

20 

54 

19 
4 

2 
2 
3 
2 

36 

3º 

2 

2º Iº 6º 4º 

2 

4 

2 2 2 

2 2 2 

9 7 8 

2 2 

2 2 

10 10 

3 

2 

54 
22 
22 
10 
15 
lf, 
15 
15 
22 
7 

23 
16 
23 
11 
12 

Part1.cular 

65 
29 
30 
18 
18 
25 
lll 
23 
26 

9 
27 
19 
28 
13 
11 

80 
45 
41 
27 
25 
38 
2(\ 
26 
36 
11 
34 
29 
38 
18 
14 

104 
105 
140 
88 
65 

113 
83 
98 

113 
38 
86 
M 
66 
59 
44 

153 
190 
188 
125 
147 
165 
146 
141 
163 
131 
165 
184 
166 
107 
151 

25 
19 
27 
11 
12 

95 
23 
37 
1c2 
19 
29 
17 
17 
22 

9 

129 llO 
46 30 
59 48 
30 21 
31 24 
51 37 
28 20 
28 25 
36 26 
13 11 
36 Z7 
32 22 
42 32 
18 13 
14 11 

Municipal 

167 147 
107 64 
200 85 

93 10 
7l 43 

143 75 
85 37 

100 44 
113 19 

40 18 
88 47 
57 14 
74 53 
59 25 
44 22 

227 
195 
259 
130 
153 
200 
l48 
143 
163 
133 
167 
187 
176 
107 
151 

875 
465 
688 
326 
341 
535 
335 
357 
409 
221 
390 
361 
404 
233 
254 

San Salvador-Centra.! 
San Sa Lvador - Nº 1. 
Santa Ana •..... , . 
Ahuachapán. , , . , . 
Sunsunate . 
La Libertad . 
San Vicente , ..... 
Cuscat l:.'ín .. , .. , , •••• 
Chalat enango ....•.•• 
Cabañas, . 
La Pa.z.,.,,,,,,,, ••• 
Usulután , .. ,,, .. 
San Miguel ,,, .•• 
Morazán .. , .. ,,,,., •• 
\.a Unión., .. ,, ....• , 

TOfAL DEL PAis.,,,,. 

- 19fl3 - 

sen Sal vadur-Cent ral 
San Sa l vador= · N e I •. 
saut a :\nn , , , , , 
,.\h11:1chapán. , • , •••• , . 
.:sunsunntc .........•. 
La Ltbcrt ad ...•••.•. 
San v j c cnt e ...•••• ,, 
Cuscn t Lán •. , . 
Chal a t enang:o , . 
Caballas . 
La Paz ...•• , ..••••• , 
U;:;ulután.,.,.,,,,.,. 
S~II '-lii::ucl , . 
Mora1.án , , , • 
l.a üm ón , •. ,, .•••••. 

rorxt, l}l;L PAIS . 

- 1952 - 

san satvador-Cen~ral 
S!!R salvador - N l, 
~anta Ana .. ,.·•··,, · 
Ah\lachapá11, , · · · · · • • • 
sonsonate .. , · · · · • · · · 
La I,ibertnd.,. ·,,,,, 
san Vicente.,.· · · • · · 
cu.scat Lán ... ,, · · · • · • 
Chal atenan~o ..... , • , 
cabañas.,,·········· 
I,a Paz.,········· · • · 
usulut·án., , · · · · · · · • · 
s.in ~li~uol.. .... ·,,,, 
MorA7.án, . · , · • • • • · · · · 
l.n üm én .. , · · • • • · • · · 

TOfAI, DE!. PAIS •.. • .. 

- 
- 1952 - 

34 

8 

Se01i-Oficia.les I 

90 
63 
60 
37 
37 
59 
35 
42 
19 
16 
45 
11 
49 
25 
22 

Oficiales 

lº 6º 2º lo 

En todos Los e!;.tablecimientos 

Total 

Año y departa- 
mento 

NUMERO DE,SECC!ONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA, OFICIALES 
SEMl-OFICIALr,S, MUNICIPALES Y PARTICULARES. 

según, GRADOS 
por : Df,PARTAMENTOS 1950 A 1957 Cont. 

cuadro A - 18 



Cuadro A - 18 NUMERO DE SECCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA, OFICIALES 
SEMI-OFICIALES, MUNICIPALES Y PARTICULARES 

según, GRADOS 
por : DEPARTAMENTOS 1950 A 1957 Corii, 

Municipal Particular ,..,_ 
Año_ y departa- 

mento lº 2º 3º 4º s• 6º lº 2º 3º 4º 5º 6º - 
- 1953 - 

T(JrAL DEI, PAIS, . , ••• 95 75 !2 z. i. ...i. ~ ~ !!.:! !!.! - 80 1!, 

San Salvador-Central 20 13 8 2 38 40 39 36 36 aa San Salvador - Nº l. l l ·1 l 
Santa Ana .........•. 48 42 6 5 3 16 15 15 15 15 l_~ 
Ahuachapán .. , ....... 2 5 5 5 1 4 4 
Sonsonate ........... 5 5 5 6 6 6" 
La Libertad •.. , ..••. 18 15 2 5 6 7 6 6 
San_ Vicente ......... 3 3 3 2 
Cuscatlan ........... l 1- 

Chalatenango ........ 
Cabañas •....•....... l l 
La Paz,, ....• ,, ..... 2 2 2 2 2 
Usuh.itán ...... ,,, ... 2 4 -1 4 4 4 4 
San Miguel,.,,,,., .. 4 4 2 2 2 2 2 2 
Morazán, .... ,., •..... 
La Uni6n .. , .. ,,,,,., 

En todos los estahlecimientos Oficiales Semi-Oficiales 

Total lº 2º 3º 4º 5º 6º lº 2º 3º 4º 5º 6º lº 2• 3º 4º 50 6' 

- 1954 - 

TOTAL DEL PAIS. , •••• 6.804 2.556 1.649 915 67'1 54.7 463 2,320 1,457 ill. ~ fil ~ 38 ~ 28 27 ~ ~ 

San Salvador-Central 920 229 170 161 136 117 107 l~O 106 102 86 74 64 14 10 11 10 9 
San Salvador - Nº 1. 450 179 77 74 48 43 29 175 75 72 47 41 27 
Santa Ana ........... 769 256 214 105 76 63 55 187 157 83 56 45 37 
Ahuach npán •...••••• , 314 112 87 41 30 24 20 103 79 37 27 20 16 
Sonsonate,., ........ 411 144 95 60 45 36 31 l37 88 53 37 28 23 l l l 
La Libertad ......... 560 204 l42 82 56 40 36 165 111 65 41 26 22 9 7 6 5 
San Vicente ......... 405 159 103 54 38 28 23 154 98 49 29 22 19 
Ct.1scntlÁn,,,,, •...•. 395 160 97 52 36 28 22 156 94 49 33 25 19 2 2 2 2 
Cha la t enango .•.••••• 446 191 118 48 37 30 22 191- 118 48 37 30 22 
Cabañas ........•..•. 288 142 89 21 14 12 10 140 87 19 12 10 8 -1 
La Paz,, ••....•..... 430 168 111 56 40 30 25 166 109 54 38 28 23 
Usulután ....... ,, .. , 438 195 87 53 42 33 28 189 84 50 39 30 25 4 2 2 2 
San Miguel .......... 4.5rl 174 114 52 43 39 33 164 lOü 47 38 34 2B 7 5 5 5 5 5 
Morazán ... ,,.,,,, ..... 232 103 65 25 16 12 11 103 65 25 16 12 11 
La Unión,,., ........ 291 l40 80 31 17 l2 11 140 80 31 17 12 11 

Munac Lpa L Par-t Lcc Lar- 

lº 2º 3º 4º 50 6º lº 2º 3º 4º 5º 6º 

- 1954 - 

TOTAi, DEL PAIS,.,.,. !.22 Z!!. !1 .i .!!. _;¡_ ~ 85 ~ !!i !!.! I!! 

San Salvador-central 21 14 8 44 40 40 39 37 33 
San Salvador - Nº l. 3 l 2 l 2 2 
Santa Ana ........... 50 41 6 3 3 19 16 16 16 15 15 
Ahuachapán .....••••• l 8 7 4 4 4 

Sonsonate ......••... 6 6 6 7 7 7 
La Libertad. , ......• 22 16 3 8 8 8 8 8 8 
San Vicente ......... 5 5 5 6 
Cuscatlán ........... l 
Chalatenango, , , ....• 
Cabañas ••.....•..... l l 

La Paz .............. 2 2 2 2 2- 

Usulután .......•.. r r 1 l l l 
San Miguel, ......... 3 3 
Morazán ............. ... 
La Unión,. ........... 



7 

2 2 2 

7 5 

9 10 8 78 13 ll 10 
36 
44 
15 
26 
33 9 7 7 
19 
18 2 
26 

8 
30 
33 
34 9 7 
12 
11 

121 108 96 88 
150 92 60 47 
167 98 71 58 

90 38 28 19 
111 68 45 36 
1::n 72 !",.".í <1.l 
116 52 57 29 
103 58 42 28 
117 45 34 28 

91 24 13 9 
117 63 45 34 
90 :13 <17 37 

112- 67 49 39 
90 41 29 17 
80 33 22 12 

141 
178 
197 
11:i 
155 
168 
143 
138 
170 
119 
148 
154 
198 
128 
104 

190 175 152 146 129 
153 94 62 19 38 
230 U!G 96 8·1 GG 

94 40 38 29 16 
118 74 51 12 33 
l59 90 73 56 <16 
119 55 40 33 23 
107 61 45 31 21 
117 4i> 34 28 26 
93 26 15 11 10 

119 65 47 36 32 
92 55 49 39 33 

153 76 á7 46 41 
90 41 29 17 12 
80 33 22 12 11 

:!20 
181 
269 
119 
122 
198 
116 
142 
170 
122 
150 
156 
214 
128 
l04 

1.012 
577 
871 
336 
440 
622 
416 
407 
420 
277 
449 
424 
587 
317 
262 

1.u1 2.441 1.914 i.ons !!..!2. 659 037 2.2s6 1.716 912 ~ s22 420 35 ~ 28 E 21 ~ 

lº lº Total 

Soml-Oficiales Oficiales En todos los establucimientos 

1 
2 

1 
2 
3 
3 

39 
2 

15 
3 
5 
8 
3 

2 
3 
3 

i e 
2 
6 
9 
3 

43 

1 
2 
3 
3 

43 
2. 

16 
3 
6 
9 

2 
3 
3 

2 

16 
5 
6 
8 

43 

1 
2 
3 

2 

7 
8 

18 

47 

3 3 

3 

7 

14 

12 
l 

41 

14 

44 

17 

3 

44 
2 

16 
3 
6 
9 
4 
1 

5º 3º 2º lº 

4 

9 

Municipal 

2º lº 

2 

6 5 

10 10 10 

4 

2 2 

7 7 

10 10 74 11 
33 
38 
15 
23 
25 7 
17 
19 
21 

8 
26 
28 
28 4 
12 
12 

Particular 

79 
44 
49 
20 
30 
31 
25 
29 
26 

9 
32 
31 
31 
14 
14 

92 
58 
66 
29 
40 
43 
32 
40 
35 
15 
48 
42 
40 
16 
23 

96 
78 
90 
37 
59 
fil 
48 
58 
40 
22 
63 
!i7 
53 
28 
36 

6 

i rs 
130 
166 

86 
103 
117 
112 
104 
ll2 
93 

126 
98 

107 
62 
92 

147 133 125 
60 46 35 
86 68 56 
31 23 !8 
46 36 28 
,,9 46 39 
35 29 20 
43 32 22 
35 26 21 
17 l l 10 
50 ·34 28 
45 34 31 
47 36 33 
16 14 12 
23 14 12 

2 

2 

158 
156 
190 
106 
139 
164 
141 
139 
164 
112 
159 
163 
165 
97 

14:i 

181 158 
132 BO 
223 ll3 

92 40 
109 65 
146 80 
115 ,1 
109 61 
112 10 

95 24 
128 GS 
101 GO 
119 Gl 

62 28 
92 36 

233 
158 
252 
ll2 
146 
193 
144 
144 
l()<\ 

114 
161 
166 
178 

97 
145 

977 
511 
798 
316 
430 
563 
394 
'111 
398 
271 
•166 
437 
471 
229 
322 

San Salvador-Central 
San Salvador- N? l. , 
Santa Ana ......•.... 
Ahuachapán .... , .. , .. 
Scnsonat e .•.•..•.••• 
La Liberta.d , .. 
San Vicente,. , .. , , , . 
CU.11cat llin 
Chahtcna;1~~: : : : : : : : 
Cabañas •... , , , .... , . 
La Paz., •.... ,, •.•.•. 
Usulután 
San Mlgu~i' ' .. · · • · ·' 

;:,~~~~~: : : : : : : : : : : : 

rorAL DEL PAi s .•..•• 

- 1956 - 

san se.Lva.dor-Ccntrnl 
san Salvador - Nº 1. 
santa Ana, . , . · · · , · · · 
Ahuachapán .. , , · · · · · · 
Sonsonate.,., , · · ·, , • 
Lll LL bei•tad. , . , • , , , , 
San Vicento .... , ... , 
Cuscatlá.n .. · ·, • • · · • • 
Chalatenango.,, • .... 
Cabañas ••..••.••••• , 
La Paz ••.. , , •. , . • 
U!lllután,, , .... 
s.u, lJiguel,., ..• , •.. 
~ta'tán ........•.... 
La Unión . 

toTAL DEL PAIS. • , . · • 

.. 1955 "" 

an saivador .. cen~ral !,n Slll vador - N l. . 
s1ntA Ana• , .... • .... 

Aht1acliapá.n · · · · ' · ' · • ' 
g.onsonate · • · · · · · ·' · ' 
La Libertad ' 
san Vicente ' 
cuscstlán. · · · · · · · · · · 
chi\l.1tenango. · · • · • · • 
C11,bafi-¡i,S, • • •' . ' •• "• ' • 
La Pat.., .. ···'·.''.'. 
usuh1tán., · · · · · · · · · · 
San Miguel ..... '.• .. 
)[orazáo ·, • · · · · · '· ' ' · 
La Unión .. ·········· 

rOfAL DBL PA!S .•. • •• 

_ 195~ - 

~ 
AiW Y de-partil- 1 lº 2ó 30 4° 5° 6º 1° 2° 30 4º 50 6º 1° 2° g() 4° 5° 6° mont_º~~~~~f----T-º-'-"--t¡--~~t-~~t-~""t~--¡~~-¡-~-tt-~~""t~~--t~----j¡-~f-~--t~---1~--t~--¡--~t-~-¡-~t--~ 

Semi-Oficia los Oficiales En todos los· establecimientos 

Cont, 

OFJCJALES, NUMERO DE SECCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA, 
SF.~H-OFICIALES, MUNICIPALES Y !>ARTICULARES 
GRADOS 
DEPARTAMENTOS : 1950 A 1957 

según: 
por 



- 19,,7 - 
TOTAL DEL PAIS .•.... ~ 7..2 i!.2 !.i .!!. .1!.. ~ ~ l02 sa 100 2-1 

San 8a1.. vcubr ... central l8 13 ll 5 3 48 48 ·16 42 46 ·ll 

San Salvndor- Nº 1 .. 3 5 5 4 4 

Santa AJ1a .....• , •• ,. 52 39 12 4 2l 19 l 7 17 ao 19 

Ahuacha.pán .. , ... , .. , l 6 6 3 

Sonsonate ... , ....... ü 6 6 

La Li be1·tad. , , . , . ,, .. 19 16 13 12 l;J 11 12 ll 

San Vicente., ....... l 

Cu scn t Lé n .• , ••• , •••• 
Cha la t onnngo ••....•• 
Cabafl.ns, .... , •••. ,,. 

1 

La Paz .......... , ... 2 2 2 

Usulután ...... , ...... 4 .t 

San Migool., ........ 9 8 2 2 2 

Mornzán ..•... ,,,, .. , 
La Unión ..... ,., .... 

FUENTE: Dirección General de Bducaci6n Prunnria 

Coni. 

Ailo de par tri- 
Muhicipnl Pur-t a cu Laj- --- y 

mento lº 2º 3º lº 5º-r--- 1º 5º 6º 2º 30 4º 
6' - ¡--........_ 

- 1956 - 

TOTAL DEL PAIS •••••• Q! 77 26 13 s. 1. 99 23 l!Q !!.Q ~ ~ 
San Salvador-Central. LB 13 11 18 4!"1 16 15 46 
San Salvador- Nº l .. l 2 2 2 42 

Santa Ana .... ,,.,,,, 50 15 ll ,[ 22 18 17 18 2 

Ah\lachapán ...... , , . , 3 3 
22 19 

So naona t e , . •• ,, ..... 8 8 5 5 
La l.ibe1·tad~ .. 13 12 8 9 10 la 
San Vicente .... , , . , . 3 3 
Cuscatlán .... , .... ,, l l 
Cha La t ena ngo , • •..••. 
Ca bañn s .•.••••.• , , , • 2 l l 1 

La Paz .••.••• ,,,,,,, 2 2 2 2 
uso t c tnn ...••. ,, ••.• 2 2 2 
San Miguel ...•....•. 7 

Mor-azán .•. , .... 
La Uni6n ...... , , , , , . 

En todos Los esta hlec am i e'ut oa Of i c a a Lc s Scmr -O! ic i a lo.s: 

Total lo 2º 3º 1º 5º Gº lº 2º 3º 4º 5º 6º to 2º 3º 4º 5< 6' 

- l957 - 
TOTAL DEI, PAIS ... ,. ~ ~ 2.0JG 1,193 890 686 576 ~ ~ ~ ~ 551 1rl5 ~ ~ :!!! 27 27 ~ 
San Salvador-Con l ral 1.055 242 197 183 156 l.-\6 131 lú'l. 125 116 98 87 80 14 11 \O ll la 
San S.\l11ado2·-Nº 1 ••. 658 203 160 113 78 58 46 19~) 154 108 73 54 4::! 

Santa Ana .... ,,., •• , 906 288 232 131 100 84 71 2L5 174 102 76 59 48 

Ahuachapáu .... 355 132 102 44 31 27 l9 124 95 10 28 2,1 16 

Sonsonate,. , ...• , ... 529 171 132 R•l 62 13 37 Hi11 l25 77 56 37 31 l 

La Libertad ... ,,.,,. 689 245 158 97 78 60 Sl 204 135 72 59 41 35 9 7 8 

San Vicente ......... <156 l5ll 134 6:l 48 29 21 158 133 6•1 47 28 2D 

CuscatlÓ.H,,,, ....... 424 139 113 GH 47 3~ 25 134 108 G3 ,J4 28 22 3 3 

C IHl la ten a ng o , •••.••. 484 198 l50 4G 3G 28 26 197 150 4G 36 28 26 
Cab aña s •• , •••••••••• 319 13i, l05 37 l8 13 11 132 102 3•1 16 11 9 

1.a Paz,., ... ,, ... , .. ~89 176 1·12 72 50 ·.{6 33 174 12() 70 48 34 :n 
Usulutáll,,,, ... , .. 558 209 118 81 6~ ·19 a9 ::!OS ll1 77 59 46 3(i 

San Mig:11el .•..••. ,,. 596 218 1-17 80 60 50 .u 198 t32 71 52 ·1:J :M 5 

1',~G1."8.Lrl..t\, ••• ,,,,, , , , . 268 112 66 38 :.!5 15 1:¿ 112 66 38 :~5 15 12 

J.a Unión ............ 366 141 lOO 54 30 16 13 144 100 54 39 16 13 

Mun í c a pn I I'nrt í cu Lar- 

lo 2º 3º 1º 5º 6º lº -s o 3º 4º 5º 6' 

"IUMERO DE SECCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRlt 
SEMI-OFICIALES, MUNICIPALES Y PART!CULA!:!ES !ARIA, OFICIALES 

según: GHADOS 
por DlsPAHTAMENTOS : 1950 A 1957 

Cuadro A - 18 



mo ......... 9 9 76 '/1 2 3 93 8 13 72 
1951 ......... 
1952, .. , .... , 12 2 9 73 69 3 95 8 12 75 
]!53 ..... ,,,, 21 3 17 84 78 5 88 9 5 74 
1954,., ..... , 27 3 l 23 81 75 5 91 7 10 74 
1955 ········· 22 2 3 17 80 73 6 101 8 11 82 
l9l6 ......... 24 3 20 77 68 f> 4 99 8 io 81 
1957,.,, ••.•• 23 4 19 84 70 5 114 20 10 84 

I El tipo so rofiore al nú.m.e.ro de g'r adoa im.partidaS~ l- Ese uc las que tmuar-t en de lo a 3• grado; JI..- de i- a 5°; y 
U] .. Primaria. c onpao t.a , 

Pu r-t ic-ul ares !ttunic ipale s Semi-oficiales 

III n Total de 
secciones III r r Total de 

aecc í.ono s lII II Total de 
secciones 

cuadro A - 20 NUMERO OE ESCUELAS DE ENSEÑANZA PRIMARIA, OF!CIAI;ES, SEMI-OFICIALES, 
MUNICIPALES Y PARTICULARES 

según: TIP01 
· 1950 A 1957 

En todas las escue t ae o f 1 e 1 a 1 e s 

A ~ o 
'Total. de Total de 
s ecc Lcne s rr III :;ccciones II 111 

1950, ... , , .. , 1.811 1,409 129 273 1,633 1.330 114 189 

1951 ......... 
1952 ......... l, 811 l,306 163 342 1.631 l. 228 148 255 
1m ......... l. 882 l. 382 139 361 l,689 l,294 130 265 
mt ......... 1.964 l.398 136 430 l, 765 1.313 124 328 

ms ......... 1.956 1.308 191 457 l. 753 1.225 176 352 

1~56 •.. , .•• •. 2.038 1.372 191 475 l.838 1.295 173 370 
1m ......... 2.107 l.382 2l!l 506 1.086 1,292 196 398 

Recurso:, Uutnanos en Centro América PROYECTO csucA: 

.==--- En todos Los establecimientos Oficiales Semi-Ofic.iales 

- 
Ano 

Totnl 
lº 2º 3º 40 50 6º lo 2º 3º 4º 5º 6º lo 2º 3º 4º 5º Gº 

de so~ 
e iones 

----- 5,416 .2, 436 1,253 642 453 344 288 2.221 l.081 527 354 254 199 13 10 10 lO 10 10 

¡950 .. , .. 6,197 2,539 1.441 793 593 457 374 2,322 l.256 670 488 359 283 13 14 l4 13 12 ll 
¡952,, • • • 6,035 2,328 1,437 801 593 482 397 2,113 1,249 675 481 375 296 27 25 25 24 23 19 

¡953, • • •' 6,084 2,556 l,649 915 674 547 463 2,320 l,457 784 553 433 355 38 28 28 21 25 25 
¡954, • • •' 6,997 2,407 1.816 962 740 582 490 2,198 1.624 826 619 464 379 25 24 24 23 20 20 
1955,, • • • 7 ,411 2,441 l.9l4 1.056 810 659 537 2,256 l. 716 912 673 522 420 35 29 28 27 27 21 
¡956 .. "' 8, 512 2,771 2,036 1.193 890 686 576 2,518 l,833 1,032 756 51H 455 37 28 28 27 27 23 
¡951 .. ,,. 

t,,\untci\'H\.los Particulares 

lo 2º 3º 40 5º 6º lº 2º 3º 40 5º 6º 

101 72 19 5 4 3 101 90 86 84 76 76 
¡950 ..... 

102 77 20 5 4 3 102 94 89 87 84 78 
¡952, .. " 95 75 16 7 4 4 83 85 85 81 80 78 
1!53 .. ·" 100 76 17 6 5 5 96 85 86 84 84 78 
1954 ..... 

84 75· 20 7 6 6 100 93 92 91 94 85 
¡9ss ..... 

91 77 26 13 7 5 99 92 90 89 94 88 
¡955 ..... 

104 79 30 14 8 5 112 108 102 92 100 93 
¡957 ..... 

- 

NUMERO DE SECCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA, OFICIALES, 
SEMI-OFICIALES, MUNICIPÁLES Y PARTICULARES 
1950 A 1957 

cuadro A - 19 



NOTA I Algunas escuelas del circuito central están alojadas en el mismo edificio, pero tienen distinto nombre, 
por ejemplo: Miguel Pinto y República Argent.inn; República de Alemania y Ropúblico. de Panamá 

2 Se entiende 9or jornada único. c uando los. -profeso-r~s y alumnos concurren a la escuela sólo por la m.iñans. 
o por la tarde. 

FUENTE! División de Estadística Educativa (Educación Primaria 01) 

4 
2 

11 
44 
19 

4 
2 

11 
48 
23 

4 
12 

9 

123 
269 
167 
171 
211 
229 
193 
134 
162 
160 
155 
181 
194 
107 
178 

Ahuachapán ..•.....•. , , , •••.••.. , 
Santa Ana,., ••••..... ,., •••.••. , 
Sonsona.te., .•••...••.•..•.• , .. ,, 
Chalatsnnngo,, , , , .. , ....• 
La Libertad,, ,,,,,,,,,,,,., 
Ciudad Capital ....•.• , , ••.•••... 
San Salvador,., .......•••••••••. 
Cuscatlán,.,.,,,,,, ..••••• ,,,, •• 
La Paz •••••• , •• ,,,•••,•.•,,,,,•• 
Cabañas ,,,.,,.,, •••••• ,,,. 
San Vicente .......•...•..... ,,,. 
Usulután , ,. 
san llfigue 1 •• , .. , . , • , •••••••••• , , , 
.Morazán , ,,,,.,. · • ·. ·,, 
La Unión •••• , •••• ,., •• ,, ••••••• , 

TOTAL DEL PAIS. , , . , , , 

4 

4 
11 

8 

U:rbnnas 'toto.l 

Escuelas con doble j or-nudu 
Total de escuelas nur-e tes 

Departamonto 

NUMERO DE ESCUELAS DE ENSEÑANZA PRIMARIA, URBANAS Y RURALES, 
CON DOBLE JORNADA 

por: DEPARTAMENTOS 

Cuadro A - 22 

* No hay Escuelas Primarias Nocturnas en la Zona Rural, Excepto 202 Centros Alfnbctizadores 
NOTA: Los porcentajes e~tán en relación con el total do cada departamento, 

Absoluto:=. Porcentajnf. ~ 
Departamento Total do 

ese un las Urbanas Rurales Nocturnas* Ur-banae Ru1·ales Nocturnas• 

TOTAL DEL PAIS •• , 2.634 ~ !.:21!! ~ 29.54 66.36 
~ 

Santa Ana .••••.•••••• 269 76 184 9 28.25 68,40 
Ahuache.pán, , , •••••••• 123 34 84 5 27,64 68,29 

3,35 

Sonsonatc •••..•••..•• 167 53 108 6 31.74 64,67 4,07 

Che.latonango.,.,, •••• 171 37 132 2 21.64 77.19 
3.59 

La Libertad.,,,,, .... 211 70 135 6 33.18 63.98 
1,17 

San Salvador,,.,, .... 193 61 112 20 31.60 58.03 
2,84 

Ciudad Capital ..•.. ,, 229 182 16 31 79.48 6,98 
l0,37 

cusc at t én , ••••• , ••••• 134 33 98 3 24.63 73.13 
13.54 

La Paz.,,, ••••••••••• 162 39 122 l 24.07 75,31 
2,24 

Caba~as,,,,,••••••••• 160 15 142 3 9.38 88.75 
0,62 

San Vicente, ..... ,-, .. 155 29 120 6 18,71 77.42 
l,Bl 

U::;ulután •.•.•..... ,,. 181 43 131 7 23.75 
3,87 

72,38 
San Miguel ..•..•.. ,,. 194 49 142 3 25.26 73.19 

3,87 
l.55 

xtor-aeén ............... 107 30 73 4 28,04 68.22 
La Uni6n •.•...•••• .';. 178 27 149 2 15,17 3. 74 

83,71 l, l2 

NUMERO DE ESCUELAS DE ENSEÑANZA PRIMARIA, URBANAS, RURALES Y NOCTURNAS, 
INCLUYENDO PORCENTAJES 

por: DEPARTAMENTOS 
1962 

Cuadro A - 21 



Recu~sos Humanos en Centroamérica PROYECTQ CSUCA: 

En estnblcc Lm í cn t os u rbnnos Maea-. En establecimientos rurales 

Total tros es- 
A n o do Diurnos Nocturnos Diurnos 

nae s> pec La Le s 

tros Ambos Mujeres Ambos Hombros Ambos Ambos 
sexos Hombres sexos Muje,:es sexos sexos Hombres Mujoros 

1948 ..... ,,,, 4.686 2. 792_ 866 1.926 185 125 60 318 l,391 257 i . 134 

1949 ...... ,., 5,054 3,108 957 2.151 183 132 51 291 1.472 314 l, 158 

mo ......... 4,840 3.272 958 2,314 169 108 61 ... l,399 330 l.069 

)951 ......... 5.465 3.429 1.022 2.407 192 121 71 313 l. 531 315 1.216 

1952, ..... ,,. 5.530 3,5•U 986 2,555 237 147 90 315 1.437 307 1,130 

)953 ... ., .. ,. 6,097 3,972 l,052 2.920 244 148 96 341 l,540 326 1.214 

195L ..... .,. 6.423 4.069 1.114 2,955 299 157 142 403 1.652 357 1.295 

1955 .... ,, •• , 6,753 4,321 l. 283 3,038 281 113 138 45)! l.693 346 1,347' 

1956 ......... 7,056 4,458 1.256 3,202 326 134 192 442 1.830 295 l.535 

1957 .. ,, •••• , 7,'81,8 4.882 1.311 3, 571 296 151 145 453 2.237 436 1.801 

1958., ....... 8.978 5,573 1.512 4,061 334 145 189 397 2.674 662 2.012 

1959 ..... .,., 8.658 5.401 1.423 3,978 336 150 186 483 2.438 555 l,8R3 

1960 ......... 8,681 5.223 1.296 3,927 346 157 189 554 2,558 600 1.958 

- 

NUMERO DE MAESTROS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA, URBANOS 
Y RURALES, DIURNOS Y NOCTURNOS 

según: SEXO 
1048 A 1060 

Cuadro A - 24 

Pfl.O\'ECTO csucA~ Recursos Humanos en Centro A111érica. 

Total do En Establecim.ientos 

mae s t r-os Oficiales Scm1-0f rc t oto s ~lunic Lpa Ie s Particulares 

3,701 2.876 53 188 584 

J,995 3.127 58 205 605 

·l,039 

-1,686 

·l. 763 3,997 51 181 53·1 

•1.840 ~.093 ·59 155 533 

5,465 4,556 71 174 66•1 

5,530 ,J. 770 85 162 513 

6.097 5.157 176 18·1 580 

6.423 5,462 169 179 613 

6. 753 s. 583 196 201 773 

7 ,056 5, 96-~ 190 193 709 

7 .868 6.725 205 208 730 

8.978 7,840 198 217 723 

8.658 797 

8,681 828 

¡956 ... »» •' ""''"""'" 

)957 .. " • "''" '' '" 

)958 .. ," ,·,' ''"' • 

1959 .. " • • • • • ·''"' '"' 

1960 .... • .. • •''' •• ' •• 

)9·15," • ·' •" '''' ... • 

19~6 .. " ·" '' •. •. •. '• 

¡9.11 .... • •'''.''' '' '. 

¡94g, .. • • ·'"'' '• • • '. 

¡~19,, •" ·''''. '• '' '• 

1950, .. " ·'.""'". • •. • 

19;) . 

)951."""'''' •' • • .. 

JS,:'.)3 ••••••••••••••••• 

195·l· • • • •' '' ''' '' '''' 

L955,,, • • • · '•' ''''.'' 

A n o 

NUMERO DE MAESTROS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA, OFIC!ALF:S, 
SEMI-OFICIALES, MUNICIPALES Y PARTICULARES 
1945 A lDGO 

ci,odro A - 23 



Nivel ndnu m st rae i vo 
xsca l afunamie n to 

}' cn t egcu-f a 1'utal de Hi r-ec t or sin jj í r-ec t cn- con Su b-Da rec t.ot- Sub-Da r ec t or- Mne s t r-o CUll ~lnest ro Dcsccno 
maestros g r-ado ¡;rallo Sln grado con l{rado ~1·0..Uo e spec Le l c.tdo 

TOTAr~ ..• ,., •• ti. lX{) 388 l. 520 622 188 ;}, 139 ~ 128 

CI.ASE "A" TarAL .... ~ 379 ~ ~ 96 ~ §.;L ~· 

l'r1n1et•a cn t egorIu .. 687 l7~ :18 7l l6 ::J,}3 13 ¡.¡ 

Sc~onlla categoría. '.:!;)9 :!7 2•1 ,j,J 6 149 

TCl'COra ca t eg or-I a. : 7:..!Ii 11 37 ,J7 29 ::i-11 13 14 

Cunrt a cn t euo rf n •. :L~l.8 JI} l98 l:!!'1 ·1:1 J, 74~ ;12 40 

cr.ASE "ll" TOT1\I,.,. ... l .:>:H 87 ~ ~ 33 !-,.291 !.!!. ~ 
Pr.inmra cu t.eg er-La ••.• (l:J7 ,H) il3 :,7 i z ·10·1 10 lZ 

SC¡::ltnc..la catc,~or Í a ...• (j(j:J :1:1 100 !>O 19 ,tMi LJ 

To rc er-a cnt.ogorfn •... 1!11 1 ~13 11 13:! i· 

Cua rt n ca t.eg'orJn ..... 10 ll 3 :n 4 

Cl.A:;t ··ch 'fUl'AL •.. ,. ~ 17 l99 r)1 ~ ~ !.; !. 
Pr-í me r a c a t egor-f a. . 3l4 12 97 29 6 tv2 

Se~undn c a t eg or-f a •.•• zos 6·1 l3 113 

Tercera c a t egor-f a ; . •• 67 21 4 2· ~6 

Cua rt a categoría,, .. 69 2 17 ,¡,¡ 

NO ESCAIJ\FONI\DOS ••• , ••• 2. ll<l r, is: 160 ~ ~ ill !! 

NU~IEHO DE MAESTHOS EN !.OS ESTARU:CtMJENTOS lllé ENSEÑANZA l'HJ~!AHIA 
según: NIVEL AD~11N]S1'fü\ 'nvo, ESCA LA FONA~lmNTO Y CATEGOIUA 

l!W2 

Cu:iclru A - 26 

Semí e-o t Lc a a.Le s Parl i c n l ar-e s ~h1111c.:1palf.!.~ 

Ambos Humbr-o s :\hu eres Ambos 
Hombt-e s .\LU.}Cl'U!:i 

.·\mho:,; 
sexos SC'XCJ!'i svxos Hm11hn~~ ~uJei·cs · 

El 39 ~ 2ri8 !!.:!. l91 I"" 12 !!2 
14 13 
f,4 11 43 ~H 16 :18 :l~i 3 30 
so 7 43 55 18 37 :~6 3 23 
31) 7 23 37 12 25 2·1 3 21 
20 3 17 23 4 l9 10 10 
LS ~ L~ 11 LO 1 7 
6 l6 2 l<I 

12 10 12 12 6 
LO 3 ao 3 17 

,j -1 8 2 6 
:1 2 6 r, 

7 

I :i a 19 aúos •••••••• 

20 24 aüos ......•. 
25 a :.!9 añoa ....••• , 
30 a 3·1 año.s . , , ••... 
35 a '.'9 años . 
!\O '14 aúoe •.....•. 
-15 .-n, años .......• 
3() n 5·l eños • . , ••..• 
~:> a fi!l años, ...•..• 
60 ."l. (H años •..•. , , • 

nrJ a íl9 años •• , , , •.. 
70 11 7,1 anos .... , ... 
7[, y más años ......• 

Tc:,rAL n;; MAE~"l'HOS 

1 r) a l9 arios ...•.. 
20 a 24 aüoa •••. 

25 a 29 ai\os .••••. 

30 3·1 años ••••.. 
35 a 39 allos. .... 
10 a <14 años. ······ 
--tri a 19 año s , 
!JO a ~'1 aiios. ······ 
s s a ;)9 años. 
60 a 61 años .••••••. 

65 a 69 nños •. .... 
70 a H anos. 
75 y más años. ... 

TOTAi. m·: ,1.,u:s:ruos 

H)(i2 

En lodos los establecimientos o f· l e i a l e s ---- 
Ambos sexos Hombres MuJercs Ambo s sexos Hombres Mujeres. 

~ ~ ~ 7.588 ~ ·~ 

237 67 170 :Hl Ej~ 149 
1.98·1 :l:iO l .·134 l ,843 ~20 l ,323 
2. i25 550 l. :175 l. 994 522 l .472 
1. 573 415 l. l 58, l ,482 ;193 1.~s 

787 178 004 729 l 7 l :158 
•181 98 383 ·115 93 352 
•107 73 334 380 69 3ll 
269 ;)1 212 '.NO f°>Ü 184 
167 ,12 125 134 36 98 

93 36 57 79 33 ·16 
42 l!) 2:J 32 l 7 lS 
18 l2 6 10 lO 
10 5 ~ 8 

NUMEHO m; MAESTHOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS nE ENSF;j:!ANZA PHIMAHIA OF 
SEMI-OFICIALES, PARTICULARES y MUNJCIPALF.S ' •ICJALES, 

según, SEXO Y GRUPOS DI:: EDAI) 

G r-upo.s de e d nd 

Cuadro A - 25 



53 

3 

50 

28 
30 

Con título un í ver s i t a.r-Lo . 2 
Con 5' de U11i ver si dad. l 7 13 

Con 4º de Unl vers t dad .•• , 31 3 26 3 

Con 3° de Uni ve r s t dnd . 52 3 37 4 

Con 2° de Un rvers í dnd ..•. ll2 i i 84 
Con 1° de ün í ver-s t dnd . 190 l3 17 3 10 140 7 

SUD-TOTAL. 190 .!1. 17 1.. !-º. !:!2. J._ 

Con titulo de Bach r L'l er . 330 34 25 9 24 2.25 9 
Con 2' Curso de Bnc h í 11,. 181 5S 33 13 30 336 12 

Con I' Cur-sc de Ilach1.ll .. 630 79 <1:1 16 15 426 13 
Con 3º Cur-so de l'l,111 lré s , 3. 811 579 '106 RR 258 2.728 24 
Con 2º Curso de Pf un D~s, 4,070 675 11:J 91 286 2.840 30 
Con l° CurRO de Plan Bás, i1. 29,1 7S2 121 102 301 2,949 39 
Con 6' G~·ado de PrLnm r í a . 'l .5<19 1.141 357 183 i>87 4.811 117 
Con 5' Gr-ado de Prrmar-La • 7, 563 l, 44,1 3i>7 183 587 4.818 124 
Con 1º Grado de Primaria. 7.573 l .41;í 357 183 587 4.823 128 
Con 3Q Grado de Pra mar-r n , 7. 585 1.118 357 183 587 4.825 135 
Con iº Grado de Prí.mu r-xu • 7. 588 1.448 357 183 587 4.826 137 
Con l O Grado de Primaria, 7 ,589 1.118 358 183 587 4,826 137 

SU8-'f(JJ'AL, , • , ..••• , • 7 .589 ~ 358 183 ~ ~ !E 
Sin estudio .....• , , , ••••• 267 58 13 25 160 6 

TarAL .. , •••••.•....• ~ 1. 519 388 !.!!.§. ~ ~ ~ 

Total. de Da r-ec t ot' con Director sin Sub-Df r-cc t ot' Sub-Df rec t.o r Maestro con JJa.estro Dcacono 
mau s t r-c s grado g rado con g.rado sin grado gr-ado aspec t a I c r do" 

Nivel udmí n i s t ra t a vo 

tH ve l de ens eñanz.a 

4 

2 
20 

~ 
3 

20 

22 

1.. 
20 

NUMEHO DE MAt-:STHOS l::N LOS ESTA!ll,ECI~flENTOS DE ENSEÑANZA PHIMARIJ\ 
según: NIVEL ADMINISTRATIVO y N!Vl::L DE ENSEÑANZA i\lAS ALTO Al,CANZADOS 

1962 

Cuad1·0 A - 2 8 

5 .139 ~ 
1.!?.2 11. 

l .877 ~ 
l 2 
2 7 
5 1 
1 7 

l,865 78 

1..,,§23 !;!.!! 
109 9 
ll 2 6 

2.302 11 

126 !;! 
90 

111 
225 9 

!iQ J.. 
56 3 
47 
11 l 
13 2 
12 

13 11 

128 

Con 
grado 

ruEa'ITE Proyecto CSUCA Recursos Humanos un C,A, 

689 236 81 286 

673 ~ l!!i. lli 
77 6 8 15 

su 6 28 
500 63 72 213 

7.!! .!,l. !.!! .:li 
24 10 3 15 
:n 8 6 
31 25 24 

u L7 .al. !.Q 

B 6 
2 6 4 
2 2 

l. 

Con 
grado 

Sin 
g r-ndo 

Sub-cd r r-ec t cr- jj í r-uc t or- 

2 

1-13 

15 

3.66-1 

224 
259 

3.181 

630 

146 
1!">'1 
330 

100 

78 
60 
18 
l 7 

12 
10 
11 

3.255 

Maestro 

Con ~in 
grado grado 

(88 ~ 
~ ~ 

!U 286 

'l'otal de 
maestros 

Primer' curs o . •...••.••. 
Segtmdo curso .. , , , . ·, · · 
Con t:ítulo de lJAchiller 

Univcts)dad .• , · · · · • • • • · · · 

Prill'ter ano ...•• ,·····•• 
.secundo afio. , .. , , . , , • · · 
1urcer año , · · · · · • • • • · · · 
cuarco año . . · · ·, · · · · • • · 
quinto año .• , ·.,, · ·, • • • 
con títolo universitario 

.Escolaridad desconocida •• 

hill l'!StodiO,., • '., . • '. • •, 

Pritllari.i., · • · • · · · ·' '· · · · • • 

(lrir;,el' ¡p·ado., .•..•..•• 
Segundo l{rad o .•• , .•...• 
fer e ur !(rndo .• , ••.• , , •• 
coart c grndo, ... ,,, .. •. 
QL1inlo g1•ado ••. , ..••••• 
Sett o g rado ... , ..... , , • 

.Plan uásico. · · , · · 
PriC'icr Curso ..• ,,,,,·•• 
Seg!lmlo CLfff>O, • , •• , , , • • 

Tercer curso.,·,·•••·•· 

nachH lera to, . , . , , · · · · 

T(1I'AI~ •. , , • • • • • • 

nescono- 
cido Nival de enseií.inza 

y g rndc 

Nlli\!EHO DE MAESTHOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PH!MAflIA 
según: NIVF.L ADi\HNISTRAT!VO, NIVEL DE ENSEÑANZA Y GRADO 

l~W2 
cuadro A - 27 



Cuadro A - 30 NUMERO DE MAESTROS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA, 
URBANOS Y HUHALES 

según: SEXO, TIPO m: ESTABLECIMIENTO Y ESPECIALIDAD 
1962 

En todos los En establecimiento:, En ost:e.blccimiontos 
Tipó de e::.tn- es ta b lec imientos urbanos t-ur-a Ie s 
IJlecímiento y 
especialidad Ambos i\mbos Amboe 

sexos Hombres Mujeres sexos Hombres Mujeres sexos Homb re s Mujeres 

TCYrAJ,. •••• , 6,999 ~ 5.301 ~ bl2!! 3,906 l. 985 ~ ~ 

Macst, Ordinarios 6,847 L610 5, 237 4,866 1.022 3.814 l. 981 488 1.393 
Maest, Especiale~ 152 88 64 118 86 62 4 2 

OFICIAl.ES.,., 6.472 ~ 4,875 4. 573 ~ 3,546 ~ ~ !.ill 

Mao s t , Ordinarios 6,333 1.513 4.820 4,438 945 3,493 1.895 568 1.327 

aee e t , .Especia.les 139 84 55 135 82 53 4 2 

S ~;.111-0F ICJALES, l!l2 E! !fil ~ E: 156 1!.. 1. z 

Mae s t , Ordinarios 188 28 160 179 26 153 9 

uccs t , z sooc í a Ie s 4 3 1 3 

PAnTICUIAm:s ••• ~ 60 170 ~ ~ 149 ~ .!!. ll 

Mae s t , Ordinarios 221 57 164 192 19 143 29 8 21 

xteos t ~ Ef.peciales 9 6 9 

MUNICIPAIJlS •• , 104 .!!. ~ fi7 1. 55 17 .§. 41 

Mae s t., Ordinarios 104 8 96 57 55 47 6 H 

Maest, ES\lC.C ia Le e 

Cuadr o A - 29 NUMERO DE MAESTROS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA 
según: NIVEL AD!vilNISTHAT!VO, SEXO Y ESTADO CIVIL 

1962 

Nivel administrativo ---= 
Sexo y 

Director Director Suhdircc- Subdirec- Maestro g s t ado Civil Total de sin tor sin tor con con Uacstro 
mae s t r-os con especial Otros: Dcscono 

grado grado grado grado grado Cido._ 

AMBOS SEXOS, 8, 188 388 1.520 622 188 ~ !!U ~ m 
Sol te-ros, ....• 3,718 95 654 259 84 2.498 61 21 
Casado~.,,., •• 4,054 245 792 331 95 2,417 79 26 

46 

Viudos ....•... BO 25 26 13 64 3 69 

Divorciados, .• 204 22 33 14 5 115 8 3 
Desconocidos, . 72 15 5 l 45 2 

IIOMIJRES, , • 2.102 159 503 197 ~ ~ !!! ~ !! 
Solteros, ..... l,011 23 242 89 34 574 32 7 
Casados •... ,,, l.037 131 250 101 31 443 53 10 

13 
Viudos ....• ,,, l 2 2 l l 15 
Oiv(\1•cia.das, •• 33 3 6 ... 16 3 
DescoJlocidos. , 14 l 7 

MUJERES,,,, 6,086 229 !.Jill ~ 122 4,098 sa ~ !22 
Solteros, .. ,,. 2. 707 72 112 170 50 l. 924 29 14 36 
Casados.,,,,,, 3,017 114 542 230 64 1, 974 26 13 54 
Viudo5 ..... 4 •• 133 24 24 11 2 63 3 3 
Divorciados, .• 171 19 27 10 99 5 i 
Dese oaocidos •. 58 12 4 38 
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FUE.\~n.~ Dfrvcc r on Ge nc i-a I de Educación ~ll!dia, Dirección Gone r-a I de Es t nd Ls t Ic n v Ccns os , tmuarios Estadísticos. 

122 1()4 18 
143 124 19 
192 173 19 
154 23 131 
2,12 207 35 
572 :n7 55 
391 39'1 17 

s cxos 
Hombres ~lujo res Arnbo.s 

Cu;;irto o uz-s o 

Ambos 
Hombres scxos :\h1je-res 

l ,291i 730 566 
l.221 658 !',6~t 

2,150 1. 176 974 
2.221 l, 170 1,054 
2,662 l.476 l.186 
2.92:i l.1)09 1.314 
:Ll77 i , 7,¡3 l. ·134 
3, 71·1 2.02:-i. l. 691 
3 ,3A•l l. 962 l. •122 
4,6,12 2,684 1, 9!°>8 
·1.870 :.L859 2,011 
5,099 2. 83.J 2. 26:-i 

Tercer S.!g•mdo c urso 

ArnlJO!::i 
XiuJel't:S s exoe llombres 

l!l~o ....••••••. ,. l, 7:!9 9Hri 7.¡.¡ 
l9Jl .•••..•.••••• 1. ~)08 1 ,0.17 861 
19!12 ••.•••••••••• 
]!.);',~ ••.•••••••.•• ,.,l9!l ] .f,91 1,,)()8 
l!f1I ...•..•. ,.,., :s .09!"> l.ü79 l. ,116 
l!,1!,~, •••••••• : •••• x , f,87 l, 969 1.618 
)!)!i[i,,,, ••••••••• « , 8::W7 2.17[ 1,686 
l9.'.i7 ••••••••••••• -i , ~l l:1 2,,13·1 1.879 
19!ii,i,,, ••• ,,., ••• [¡. }(; 1 2,!ti9 2.222 
Hl59, •• , ••••••••• !), lü() 2. 935 2,225 
1~60 ..... ,,, ... ,. ~. !",7G 3 .015 2,56] 

19GI Ei.07f> 3 .·189 2.586 1962::::::::::::: G.4!M :1.1ioO 2, g9,1 

4.•192 
4,558 
~).133 
5,406 
e , :H)9 
7 ,0•19 
6.727 
7, 792 
8, 41:-s 
9.:M6 

1950.,, •• ,.,.,, •• 
1951. .. , ••• ,,, ·,, 
1952, , •••••• ,, 
1953,, ,,, .. , .. 
19r>·I,, •.•••••• ,,, 
1955 ,,,,,,,,,, 
1956 ,, •••.•• 
1957 , ., , • , 
19!,g, •••••••••••• 
19!l9, ..•••.•• , .•• 
l91iO,,, •• , •• , , , • , 
1961. .. ,,.,, .. ,,, 191'i2,,,,.,,,,,, .. 

2.897 
2, 7'16 

2. lM,1· 
2. 75:i 

5. 92'..! 3, 278 
5, 875 3,122 

9, 95:i 5 ,,lül 
o. 7·l6 s , 188 

11. ~'$55 6. '.!22 
12. 21:, 6,869 
H.56•1 s.Z!"15 
lli,:1,10 9,291 
lG.067 9.:i'10 
17. 927 10. 135 
19, 719 11.:114 
21. H21i 12.180 

Ambos sexos Homb re s ¡\uihos s cxos 

Primer curso 

Jloin.ht'c5 Mu je r-e s 

1. f,U3 l.334 
l. 417 1.329 

2.694 2.110 
2,339 2,088 
2,777 2,329 
2,9Hri 2,388 
:L 954 2.977 
-1.156 3,117 
4,420 2, 949 
4,229 3,238 
4.619 3.761 
5,702 4,1'10 

•l,804 
1, •127 
5, 106 
5. :11:-1 
6. 931 
7. 27~i 
7 ,369 
7 .167 
8,,110 
9,842 

:>!atrícula total 
A ft o 

,íATHlCU!.A INICIAL EN LOS I::STABLECí111lENTOS DF. ENSEÑANZA Sl•:CUNDAllIA. 
PLAN IlASlCO 

según: CL'HSO Y SEXO 
1!130 A t!IG2 

Cu:i.dro A - :l:J 

Dirccc16n Oene r-a I de Educ ac Lón Me d i a , D'i recc a ón General tlu Es t adf s t.Lc a )' Censos, Auua r í oa Es t.ad Ls t Ic os flIJ::~"'fE: 

-=== 19f>f, i sse 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
j:;s.pcC).(l] 1rlrt<l y sexo 

'.lt\'THICUL.,\ TO'I'1'1, 

sexos, • · · • • · · '• • · · · 
14, 9,14 ~ ~ ~ 21, 913 25. 541 28.i,57 32,676 

,\::hO.'i 

110:itlJ?"t:S' • • • • • •' • • • • • • • 
8 .32f, 9. 548 11, 289 12. 813 12, 9·18 14..32!"> 16.205 18.444 

~!u.v:r1•s •. • • · • • • · • • • • • · 
6.61!1 7 ,059 8. 218 9.240 8.99;'j 11.216 l?..352 H.232 

p¡_.\N UASJCO 

::;t~:,,:o.S, • • • • • ' ' ' • • • • • 
U .~1!")!°} ~ ~ ~ ~ 17, 927 19.727 ~ 

. .\11110~ 

no::,.hr~s • · • • · • • • ' • '· • • • 
G,222 6.869 H,2!)f> 9,291 9.:-MO 10.1~5 11,314 12.480 

JhlJCTt:S •'' • ' ' ' ' ' 0 0 0 0 
•. 

s , l :13 5.'106 G,309 7,049 li,727 7,792 8.413 9,346 

11 .. \cir1r.11-:1u\1'0 
l. 7;11 ~ 

,\l"_\)LIS 
~··.,l)~ ...... ... ..... 1.,11>1 ~ ~ ~ ~l. 220 ~.22:! 

11o:a1bn•!-i. ·············· l.}[)<! l.367 1, 588 1, 687 1, GG4 1, 882 2. :ir,1 2. 740 

_11111,•re!-, • • • · • • 
....... :HYJ 37•\ ·\r1:\ ·Un 46~> B•\9 366 971 

SO!UHL 

,\cthO~ s1•;,<;(IS. • • • ·········· ~ 1.soo 1,626 1. ~04 2, 134 ~ ~ 5, 571 

l(owlll·u:.., · • • • • • • · ..... •197 510 !"102 {;35 692 l.088 1,292 1.900 

.lluj('re~. · · • · • • ·' ''' • • • 972 990 l. 12·1 1, :~69 l.•1'12 2,244 2.789 s . 671 

com'ADU n J A 
.\nhOS ~exos,. •,, · · · • • • • · • ~ l.091 1,276 1.635 ~ ~ !..:.~ ~ 

no:r.1brcs,, • · · • • ........ <152 802 911 i , 200 1,252 1,220 l. 245 1,324 

\hJJl11"t~S,, • • • • • • • • • • ' '' 207 289 332 435 361 331 281 238 

MJ\TRICULA INICIAL EN LOS F.STABLEC!MIENTOS DF. ENSF.i'lANZA SECUNDARIA 
según: ESPECIALI!JAD Y SF:XO 

1955 A Hl62 
c11ndrO ¡\ - :12 



Dirección General de Estadística y Censos. Anuarios Estadísticos. 

FUENTE: Direcci6n Genéral de Educaci6n ·Media 

Matrícula ton,1 Primer curso Segundo curso 

A ñ.o Ambos Alobo a Alobas 
Hoinbrea Mujeres Hombres Mujeres Hombres. Mujerel sexos sexos sexos 

1950 .......... 1,005 893 112 600 560 40 405 333 72 

1951 .......... 955 785 170 561 438 123 394 347 47 

1952 .......... ... ... ... ... ... . .. .. . , .. 
1953 .......... 1.402 1,140 262 817 661 156 585 479 106 

1954 .......... 1.4n 1,183 289 848 656 192 624 527 97 

1955 •. ,., ...•. 1.461 1.154 307 877 696 181 584 458 126 

1956 ......... , 1.741 1.367 3H 990 755 235 751 612 139 

1957 .......... 2.041 r, 588 453 1,210 939 271 831 649 182 

1958 .......... 2.174 1.687 487 1.291 989 302 883 698 185 

1959 ........ ,. 2,129 1,664 465 1,224 934 290 905 730 175 

1960 •.• , .•.... 2.731 1.882 849 1..660 1,158 502 1.011 724 347 

1961 .......... 3.220 2,354 866 1.919 1.361 558 1.301 993 308 

1962,.,,, ..... 3.717 2.740 977 2.170 1,554 616 l,547 1.186 36~ 

Cuarto cur- Tercer ) 
so--nocturno Cllfll-to .. 

CUra01 ~ 

~ 
7<0 

824 

978 

871. 
l,3:i3 
1.616 

1,562 
16 1,613 
81 1,991 

MATRICULA INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEi:iANZA SECUNDARIA. 
BACHILLERA TO, . 

según: CURSO Y SEXO 
1950 A 1962 

Cuadro A - 35 

Baguudc 
curso 

P1'.1mer 
curso 

Primer 
curso 

Cuarto cur- 
so-nocturno 

Tercer 
curso 

Segundo 
curso 

'tercer y 
cuarto - 
cursos 

TaJ'AL,, 19. 765 ~ ~ 
1950.,.,, 2.897 1.729 l. 296 391 1,687 1,444 853 740 

1951 •••. , 2.746 1.908 1. 221 372 1.593 l.503 1,039 824 
1952.,,,, 242 1,7682 1,124 978 
1953 ... ,. 4.804 2.999 2.150 154 2.304 1.551 941 871 

1954 ..... 4.427 3.095 2,224 192 2,416 2,274 1.s1a 1,333 

1955 •• ,,. 5.106 3.587 2.662 143 2.805 2.440 1,823 1.616 

1956,,,,. 5.373 3.857 2,923 ·122 3~045 2,6242 1.934 1,562 

1957.,.,. 6.931 4.313 3,:1.77 3.177 2.902 1.soi 1.597 

1958,,.,. 7.273 5,161 3.7l4 3,714 3.259 2.473 1.910 

1959 ..... 7.369 5.160 3,384 3.384 

1960 •••• , 7,467 5.576 4.642 4,642 

1961. .... 8.410 6,075 4,870 4.870 

1962 ..... 9.842 6,494 5,099 5.099 

I Serio real recopiln.da en Anuarios de Estadíatica y otro.s fuentes. 
2 Cifras estlmedas ~ 

Tercer 
curso 

Año 

AlumnoS promovidos 1 llatrícula· inicial - Total de al.umnoa 

~~~~~! J~C~~A~~~~J!t~g~os PROMOVIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
según: CURSO 

1950 A 1962 

Cuadro A - 34 



Rec ur-s os Humanos en Centro América l!OYEcro es UCA ; 

DACIIILLl!MTO ••••• 278 

1.358 
1.080 
849 
14 

3.301 

112 
107 

219 

1.269 
840 
736 

92 
89 

l.051 
802 
730 

95 
78 

l. 901 
1.393 
1.061 

67 

370 
397 

1.633 
1,061 

861 
ll 

367 
3•10 

274 
392 

582 
667 

3.259 
2,n3 
l,910 

81 

<182 
50i1 

2,902 
1.901 
LS97 

16 

459 
429 

888 

2.440 
1.823 
l .616 

369 
·470 

Hombres 

Pr-ame r- Gurso, •• ,.,, ••• 
Segundo curso,,,,,, .•• 
Tercer curso.~,,,., •.• 
Cuarto Cl1rso,, .. , ...•• 

53 
·10 

Pl,IN BAS reo .....• 

Primer curso ....• ,,.,. 
Segundo curso . 

IIACl!lL!EHATO.,,,. 

S egundo e u r-so •••••••• , 
're rcc r curso ..•..•...• 
C11aJ'tO C\ll'!;O., • •,., ••• 

Pr1.cnt.:r curso •• ,,.,.,,, 

PIAN flASICO •••• ,. 

Primer curso .•..••.•.. 
Segundo curso ...•..... 

BACl!ILLEIUTO ••• ,, 

Primer curso •••••• , ... 
Sog undo curso., ••••• ,, 
Tercer curso,, ••••• ,,, 

PIAN IIAS!CO,, ••• , 

1955 

Primor curso •.• , •. ,,., 
Segundo curso ••• , • , • , , 

BACHl LLERATO ••••• 

Especialidad y cl1rso 

1.033 
764 
664 

701 
~6:l 
393 

1n 
·176 
390 

667 
393 
334 

l.394 

2•!0 
227 

·!67 

850 
478 
478 

776 
563 
·13·1 

227 
280 

777 
460 
406 

l.2•11 
909 
669 

1.643 

2.274 
l ,67:l 
l .3:i3 

5.280 

l. f>[>l 
9'41 
H71 

37<1 
:MO 

714 

l. f>0:1 
1.039 

s2,;, 

:L:l66 

260 
338 

3.037 

Prt,::un curso 
St>gundo curs~ •. '· • ·''' 

Tncc>r l;Ur~o.::: :: : : : : 

PJAN DASICO, •••• , 

19!H 

l'l'h1l'l' <:urso ..• ,,,., •• 
St>t:::U11rlo c tn-s o , •••••• , , 

B,\C'IU LLEilA'J'O 

l1ril'l{>J' l'\ll'SO,, , , , , , 0 , • 

Segundo e,1rso. , • , . , ••• 
Icrce r 1.:u1·so •• ,.,,. •., 

PIA~- B1\SICO ••••.• 

Pr íncr cu't-so •••.•••••• 
~t'¡:m1do curso, •••• ,,,, 

Jli\C'U!Ut'.HATO,.,,. 

rrtr.1<.•1· ecn-s o , ..•....•• 
~~¡.:'\llldU l'lll'SO •• ,,.,., • 

'lerce r ,·,irso, . , . , .• , , , 

p[.,\X HAS reo •....• 

pr mcr ClU"SO •••••••••• 

~t-¡;11ndo euJ".so •• , , , , •• , 

nAClll LU:IUTO, •• , , 

Pl'Jr.1cr curso.,,•··•••• 
~c~unrlo <!ur~u., • • • • • • • 
fcl'tt_>l' c111·so,., • • • • • • • 

pi,IS IIAS!CO .• , ••• 

173 1950 

1.389 
1.021 

886 

Ambos 
sexos 

Primer cu1·so, ... , ••..• 
Segundo Cllrso •• , ••• , , , 

91 

MLIJúrOS Hombres 
Ambos 
.!::luxas Mujo res ~:~p1:cialidad y cu r s c 

NUMERO DE ALUMNOS APIWIJADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE.ENSEÑANZA SF.CUNDARIA 
PLAN BASICO Y BAGHII,LERATO 

según: SEXO, ESPECIALIDAD Y CURSO 
1950 A 1958 

cuadro A - :17 

Primer c,1rso.,. •. • • .. • • •• • • •. 
Sc:gundO C\lfSOo • • • • • • '' ' ' ' ' ' " ' 

pJ,\N nAS JCO 

En o s t.ab l ec i m i.en t oe of icialcs En u s t ub Lec Im í e n t ca particulares 

J\mlJOS sexos Hombres ~tu.1ercs Ambo s sexos Hombres Muje1•cs 

•l.824 2.692 2.132 3.586 l,957 1.629 

3.612 2.145 1.467 2.463 1,344 l.U9 

2.836 l. 790 1.046 2.034 1.069 965 

227 179 48 145 138 7 

912 611 301 1.007 750 257 
515 385 130 '786 r,oe, 178 

e \1 r s o 

MATH!ClJLA INJC[AL EN LOS ESTABLEClMIENTOS DE ENSEÑANZA SECUNDAHIA, OFICIALES Y 
PARTICULARES. PLAN BASICO Y BACHILLEHATO 

se~ún: SEXO Y CUHSCJ 
1%1 

cuadto A - 3G 
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fUENrt: Anuarto Estnd1st1co de El Salvador 1960-1962 

3 

6 
6 

11 

4 
l 
1 
6 

Ahuachapán .. , ....• , • 
Santa Ana ... , ••• , •. , 
Sonaona t e •.• , , ••• , , • 
La Li ber-t ad , . , • , • , , , 
San Sal vador , , ••••• , 
Cuscatlán,,., •. ,., •• 
la Paz,.,.,, .• , •• , .• 
San Vicente •• , ••• ,,, 
Usulután,,,., ••••••• 
San Miguel,,,, •••••• 
la Unión,., .. ,.,., •• 

TOTAL.,,,.,. 

Contaduría Secretariado Técnico Taquimecano 
com~rcial oficinista grafín - 

Tenodurí.a 
de libros 

E. 22 36 

l 
4 3 4 
L 

3 3 
8 10 l 7 
l l 

1 2 
2 2 
3 2 3 
1 

Mecnno 
grafíi" 

l 
22 
4 
8 

48 
5 

Espocialidnd 

Departamento 

NUMERO DE PLANTELES DE EDUCAC!ON VOCACIONAL 
ESPECIALIDAD 
DEPARTAMENTOS 
1962 

según, 
por 

Cuadro A - 41 

PUENTE: Anuario E~tadistico de EJ.. Salvador 1960-1962 

Especialidad 1955 1956 1957 1958 1959 1!160 1961 1962 

- 
TarAL,,, •• ,,, 103 lli ~ 120 123 .!!.!! ua !ll 

contaduri o, • • • · • • • • • • • • • 14 14 13 16 16 15 17 17 

teneduría de 1 i Uros. , .•• 19 25 24 27 28 23 22 22 

secretariado comercial., 15 lO 15 14 22 25 22 22 

T~cnlco oficin1sta .• •.,, 40 38 38 40 41 39 36 36 

Taqulmec anograf la, • , , • • , 7 7 9 11 lO 8 9 9 

.Mecanograt ía, , , , ••••.• , • 8 10 lO 12 6 6 7 7 

NUMERO DE PLANTF.LES DE EDUCAC!ON VOCACIONAL 
según: ESPECIALIDAD 

1955 A 1962 

cuadro A - 40 

,,_.-- Tenedor de Sec re t az-Lado Ta.quimec ano- Mec anog r-af f a Contador Libros Oficina comerciaL grafía 

corso Ambos Ambos Ambos Am. Am, Am. Ho111. Muj. Hom, Muj, Uom. Muj, Hom, Muj. Hom, M11j. Hom. !!uj; sexos sexos sexos oex sex eex 

TOl'AL .. ,, • • ~ ~ 284 1:..22!! l..ill ill l.794 39 l. 755 813 813 248 ..!!. ~ !!.! ~ 59 

626 512 114 1.140 892 248 744 20 724 426 426 179 6 173 57 17 40 
prlmer e ursa' • • ' • 489 599 90 694 517 l 77 512 12 500 347 347 69 2 67 24 5 19 segundo corso,•,• 

414 334 80 606 452 154 538 7 531 Tercer e ursa. • • . • 568 408 160 
cuarto c11rso. • •. • 

MATRICULA lNlCIAL EN LAS ESCUELAS DE COMERCIO 
según: ESPECIAI,!DAD, SEXO Y CURSO 

1961 

cuadro A - 39 



Cuadro /\ - 4~ MATll!CCL,\ INICUL DE LOS ESTAllLl·:ClMIENTOS DE ¡,;mmÑANZA UNIVERSITAHIA 
scg-ún: FACULTAIJI·:s Y SEXO 

1~15:J A l!Jh:! 

Total do -Ju r'Ls pr-ud , c tonc ans Odonto- Humani- Econo- Jngcntorfl 
f\flo y !;CXO alumnos y Ciencias ).[eclic Lnu químicas Log Ea dados mía Y arqu1- 

Sociales tectur. 

19!"13.- 1\lmu:-; :i t-:xos , • , •• ~ ~ ~ §1 §§. aa ~ fil 
Homb re s ••••••••• 953 283 2K3 29 47 9 62 240 
nuj~res., .. ,, .•. 121 16 23 35 19 23 ~ .2 

195•1.- Amos SEXOS ••••• l .354 463 292 fil §§. 29 !Q! ill. 
Homb i-e s , , ••••• • • 1.219 11'13 261 21 46 9 105 334 
l[ujcre-s., •. , •••• 135 25 31 36 20 20 3 

1955.- AlnlOS sgxos ••••• l, 438 468 251 Q.!! 2!l !!2 165 306 
Hombres ......... 1.266 437 223 28 56 60 156 306 
Mujurc.s,., ..•... 172 31 28 40 34 30 9 

l9!i6, - Amos s~:xos ••••• ~ !!!2. ~ 64 ~ Ii 209 21:! 
Hombros,,, ....•. l .3~t4 450 210 18 :-}o 42 194 J70 
~Iu_j(!ros,,,,., ••• 191 30 30 46 33 32 15 5 

19~l7,- Amos sgxos ••••• 1.698 ~ 230 1& §..! ill ~ 356 

ltomlJres ..•.•...• l .•170 450 198 34 53 ll7 210 348 
!ilt1jere:. •...••••• 228 29 32 42 28 70 19 

1958. - A!lllOS SEXOS ••••• 1, 929 519 ~ sz !QZ 261 291 408 

Hombres, •••••• ,. 1. 6<17 488 206 45 n 165 271 400 
~lujeres ..•...... 282 31 50 42 35 96 20 

1959.- A!DIOS si:xos ••••• ~ ~ 272 140 !!.!! 296 :!2:! ill. 
Hombres ••••••.•• 1.832 546 216 75 82 185 286 442 
!!lujeres ••••••••• 321 24 56 65 36 lll 17 12 

1960.- A!lllOS SEXOS ••••• ~ ~ ~ 195 ~ 27il 336 ~ 
Kombres ••••.•• ,. 1.854 552 242 113 88 138 310 411 
.\lujeres ......... 403 38 62 82 •17 137 26 11 

1961.- MlllOS SEXOS, •••• ~ ill . .:!.:.@ 228 ~ ll2 ill ~ 
Hombres ••••••••• 2.122 589 226 133 95 193 356 530 
Mujeres •• _ ••••••. 445 65 ·17 95 47 137 39 15 

1962.- Mmos SEXOS ••••• 2.973 n2 283 264 ~ fil ill ~ 
Hombres •.••••• •• 2.417 651 22<1 146 lOl 267 425 6Q3 
ltlujeres ......... 556 71 59 118 49 204 :H 21 

FUEN'l'E: Información de Secretarías de Facultad, Memorias de la Universidad 
PROYOC'fO CS\JCA·. Recul'l:H>S Humanos en Cent roaméri'Ca. 

FUr-:N'rt-:: Anunrio Es t nd Ls t Lco de El Salvador 1962 

Plan básico Bachillerato 

13.878 
.:!!,,~ 

16.555 44.145 
11.629 44.579 
17 .218 112.1s1 
26.971 13·1.854 
13 .208 52.830. 

7. 587 18,365 
16. 228 56.797 
18.·869 132.Q&l 
2·1.869 99.·177 
14.481 l 15 ,850 
15. 272 71. 267 16.945 59.307 
60.520 121.039 
30.391 151.957 

Uahi tan tes por tilantel ~ 

Jllo.n Bé s Lco Bachi l lo r-a to 

186 M 

8 3 
23 6 
lO 
5 

16 4 
63 26 

7 2 
7 
4 
8 

1-1 3 
H 4 
2 
5 

132.436 
267 .475 
17,2.181 
134.854 
211.320 
478.008 
113.593 
132.081 

99.477 
115.850 
213.801 
231.228 
121.039 
151. 957 

2.581.300 

Us n l u t dn ••••••••••••••••• 
'5nn )ll¡;uvl,.,,,,, .. , .. ,,, 
:\[orn~.:1.n.,., .. ,,,,,,,,,, .• 
La Unión .........••.••... 

San \'icuntti,,,,,, .. ,,,,,, 

Ahuac hapán, ••••••••••• • , • 
Santa Ana.,.,.,.,.,,,, .. 
Sonsona te,, ••• , , , , .. 
ChalutcnP-ngo,,,,, •••• ,,., 
La Lf be r-t.ad , , , , •••••• , , • , 
Sa11 Salvador,,,., •••. , .•• 
Cuscatlá.n,, .. ,, ..••••.•.• 
l,n Paz ...........••.• ,·,· 
Cabañas.,,,,,,,,,.,,., ... 

Númuro de planteles 

TOTAL •••• , •••• 

Número de 
hau.I tan tes Departamento 

"uucn-o A - 42 DE ENSEÑANZA SECt1 . 
. 'flJARL 

HELACION DE HABITANTES POR PLANTELES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
PLAN HASICO Y BACHILI,ERATO 
DEPARTAMENTOS 
1962 

por: 



cu•dro A - 44 
MATRICULA lN!CIAL EN LAS FACULTADES DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES, ODONTO- 
LOGIA, HUMANIDADES, INGENIE RIA Y ARQUITECTURA Y CIENCIAS QUIMICAS 

según: CURSOS 
1956 A 1962 

-,:,--- e u r e o 

Fllcultad y año 
Pr-t.me f-o Segundo Tercero Cuarto Qulnto Sexto Sétimo 

J\IR!SPRUOF.NC !A Y CIE~ 

ci/.S socrAU:S 

163 62 88 59 57 55 39 
1956, • · • • · ·'. ". • • 

138 69 45 83 47 61 36 
)957, · • · •' · *' 'º • • 

160 52 62 56 7l 48 70 
1958. • • • • • • ·' '''. 

21n 75 55 66 54 73 33 
1959 ... •" • "· • •' 

198 86 73 53 67 56 57 
1960,, • • • • • •' • •'' 

177 l41 84 74 53 56 68 
1961 .. • · • • •'' ·'' • 

188 144 120 72 79 45 60 
1962, · "• • •• •' .. ' 

ol)O!(íO!.OOIA 

1956,, •, • • • • • • • • • 33 13 11 13 13 

1957,, •, .... • • • •• 27 19 13 ll 13 

1958., • • • • • • • • • '* 49 15 19 13 11 

1959.,, • • • • • • • • •' 40 13 14 16 12 

1960., • •• • • • • • • • • 50 36 15 14 16 

1961., • • • • • • • • • • • 47 31 34 15 15 

1962 .... , • • •, • • • • 41 31 28 33 16 

HUllAMIDADES 

1956 •••• • • • • • • • • • 80 4 3 2 2 
1957 ............. 126 46 4 4 1 

1958 ••.• 1 •••••• '. 33 65 21 2 3 
1959 ............. 66 59 28 18 

1960.,,, •• • • • •• • • 70 63 59 28 18 

1961.., ••• • • • • • • • 138 61 52 54 25 
1962 .. , ••••• , • , • , 233 811 51 44 34 

INGF.N !ER!A Y ARQUITEi::_ 

TURA 

1956 .......... , , , 110 82 49 43 31 

1%1 ............ , 139 77 65 33 30 

1958 ..... , .... , •• 176 82 64 41 45 
1959.,,,,,.,,,,,, 175 100 100 69 37 13 

1960 .... ,,.,.,.,, 202 93 73 68 22 29 

1961 .... ,, •• ,.,,, 227 102 66 76 52 22 

1962 ............. 244 116 89 54 58 48 

CIENCIAS QUIMICAS 

1956 .... ,. ••••••• 20 9 5 13 17 
1957 •••• ,., •••••• 40 11 7 5 13 
1958 ............. 43 22 8 12 2 
1959,, ........... 80 8 21 8 12 
1960 ......... , ••• 91 54 ll 20 8 ll 
1961 .. ,, .... , ••• , 72 66 51 ll 19 9 

1962 ............. 111 67 43 33 5 



Cuadro A - 45 

T o t a 1 d e Pl'emédica - alumnos 
Primer curso Segundo curso 

Facultad y 
e s.pec r a La dad Ambos Ambos Ambos Amhos 

Hombres Mujeres Hombres MuJeres HomUres Mujeres 
sexos soxos s~xos sexos llombt•es Mujeres - 

TOTAL ......•• 2.~73 2. 417 ~ 51 41 !!! ~ ~ ~ fil ~ ~ 
CIENCI,IS QUIMICAS .• 264 146 !.!.!! .111 ~ 22 ~ .'.!! ~ 

Año Común ....... , .. 174 91 83 112 53 59 62 38 24 
Química Lndu s t r t a.L, 36 28 

Química y Farmacia. 39 11 2i, 

Química hiol.6g1cti... 2 

Goulo~ía .......... , 13 12 .¡ 3 

ODONTOLOG li\ •••.. 150 101 ~ _g 26 !§. 31 ~ ~ 

CIENCIAS ECONOllJCAS 459 ~ 34 159 !.:!2. 10 111 ~ 12 

Año Común ..... 159 149 10 l.'")9 149 10 

Economía ... ,.,,, ... 228 2! I 17 72 64 
Adm, de Empresas, .. 72 65 7 39 35 

ING. Y i\llQUn'ECTUllA. 621 ~ lL .lli ~ 12 !12 117 1. 

r ng t nt c r-In C1. vil ... 294 293 89 88 48 18 

Ar-qu i t ec t.ur-a , . l35 116 19 57 ·17 10 34 31 

In1-t I 
Ag r-onom í c a •••. 96 96 50 50 zo 20 

lng. Indust J' i a l .... 99 98 58 :,7 18 18 

~IEDIC1NA ...•...•••• ;',.!!1! 2! !">9 51 ·11 !2 ~ ~ 12 .il! E 12 

Ailo Común . •.•.... ,, 51 41 10 51 41 10 

Merh.cina •. 201 167 34 47 ·13 4 43 34 9 

Tuc. )léd1ca .... ,,,, 31 16 l[) 18 10 8 G 

JUHISPIWUENCIA y - 
-CC . .:iS ... ··········· ill ~ 71 .!:.!!.!!. ~ 22 i ez ~ 15 

HU~LINIDAt>,;s .... , .•• 471 267 ~ 245 lli !;2.!c ~ :!!! ~ 

ce. de la E<lLLcaci6n 96 36 60 52 21 31 19 9 10 

Pe í co l og f a. . , . , , , , , 110 59 51 50 29 21 22 15 

Periodismo .... ,.,,, 38 30 8 17 13 4 4 

Pilosofía .......... 62 49 13 40 32 B 7 6 

Ciencias Soc xn Le s •• :-¡5 36 19 28 20 B 16 

Le t r na ... ,, ...••... 32 16 16 13 G 7 7 

Departamento de ldio 
mas •............ , .. 78 41 37 45 23 22 15 12 

}'UENTE; Secretarias de Facultad 

Proyecto CSUCA; Recursos Humanos en Centroamérica. 



fil !.!.:! 1. 1li. 68 2 §2 l.! 2 ~ ;!! .:l ss §1 ~ 

!?.! ~ E ~ ~ 21 :!J! ~ !! 

3 6 6 2 4 10 9 

11 7 4 15 8 12 s 4 

5 5 9 

6 3 

ll 8 3 

2. 5 

4 5 9 2 7 

MATRICULA INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA U N!V ERS! TAlUA 

según: CURSO, SEXO, FACULTADES Y ESPECIALIDAD 
1962 

- Cuorto Quinto Sét.imo curso Tercer curso curso curso Sexto CUt'Bo 

----- -·-----~- - Ambos Ambas Ambos AmL>os Mllje- 
A,n1boS }-lomhres MuJercs Hombres Mujeres Homur-e s Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

sexos sexos sexos sexos res 
:;:eJCOS 1---·-- ~---- ~- - 
i?..1 ~ §2 lli ill ~ 271 229 11 ill !.!.~ i. ~ g ]. 

;!!l E ~ E ~ g 1. ..:!.. !. 

¿!5 18 7 10 9 

18 ~ 13 17 6 11 3 

... 
3 6 

~ ~ 2. :ll .!! .! lll 12 i 

!.2 71 .!!. ,!!! ~ 48 ~ al 24 ll l 

62 st 22 22 48 45 24 23 

17 ll 3 16 16 

~ !!! l?l fil. .i 2.!! A.1 :!. ~ ?.Q 

63 6:J 23 23 31 34 37 37 

8 l·I 12 15 11 

10 10 8 8 5 3 3 

8 8 4 3 3 

~ ~ l3 ll ;¡J! §. 1!! ~ Ji 

·\9 ·10 9 3'l 2S 6 28 22 6 



1959 19!i8 1957 1950 1951 1955 1954 

TillAI, DE f;GHESAl.)OS , • , •• ~ !Q! ~ .l!.:! !27 161 !E! ill ~ ~ ill !fil! .ill! 

Ju1· I sprudenc la )' Ciencias So- 
ciales ...•••••• ,, .. ,,.,,,,,, · 27 37 17 25 34 39 36 70 33 57 68 57 

gled í c a na •••.•.•••....•••.•..• 21 28 28 27 41 50 29 36 31 8 42 37 35 

Ciencias Químicas .......... , , 8 2 11 11 8 17 13 2 12 ll 5 

Odontología ............ ,, .... 2 9 12 8 6 9 11 ll 11 13 17 15 162 

Economía ............... , . , ... 7 4 8 12 6 15 3 20 19 2Z 

lnJ,.:"enieríu y Arquitectura .... N,D, 3 N,D. 22 16 44 12 12 13 13 29 18 49 

}{umanidades, , .... , . , ...••... , 8 8 8 4 18 33 46 

1).1. Datos incompletos 

N.D. No se dispuso de los datos 

FUENTE: Información obtenida en las Secretarías de Facultad, Proyecto CsúCA: Recursos Huma.nos, 

1956 1952 1953 
Facultad 

1960 1961 1962 

A ñ o 

EGRESADOS m: LA UN!VEHSlDAD DE EL SALVADOR 
según: FACULTAIJl-:S 

1950 A 1%2 

Cuadro A - ,!8 

50 

29 

36 

31 

39 

Egt·csaclos 
e u .r 5 o 

Allu Preméd r cn 
P1·1me1•0 Segundo 'I'er-c e ro Cuarto Q111nto 

19:'",() ••..•.• ·16 56 25 3·1 45 M 

19[17 ••••••• 41 ns H 15 23 •16 

H.158 •....•• 61 51 31 37 13 33 

JU.'.",9 •.••••. 6:> :-a '17 30 37 13 

,960 ....... 61 f>tl :15 31 32 36 

196),,,,, •. 19 61 65 40 28 3·1 

l!Jü:.!, ...... ~a 6·1 '18 !"15 3•1 28 

MATI\JCULA !NlCJAL Y EGHESAlJOS m: LA FACULTAD DE ~iEDIC!NA 
según: CU !{SOS 

1%6 A 1962 

Cuudro A - 47 

-= 
Quinto Sexto 

9 13 
19 7 .., 

15 
31 

28 21 
21 

20 
48 23 

e u r s o 

A ií o 
Primero Segundo Tercero cuarto 

1956., ... ,., ••.. 93 53 22 19 

1957,., .... , ... , 142 51 53 14 

1958 .......... , , 120 64 '44 41 

1959 ............ 13~ 53 58 22 

1960,,,,,,,,,.,. 124 48 60 29 

1961 .... , ...•.. , 169 75 .38 44 
1962 .. ,,, .. ,, ••• 158 108 77 36 

MA TR!CULA INICIAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
según: CURSOS 

1956 A 1962 

Cuadro A - 46 



2 

6 

20 
7 

2 

3 20 
10 

Hum.a ni 
dade5 

Odonto 
logia- 

Ingcnic- 
ria y ar 
quitect~ 

ra. 

xconc- 
mia 

7 

4 

2 

JuJ'ispru 
dencia Y Medie! 
Ciencias na 
sociales 

Ciencins 
qu Imfe aa 

Hombres 
Ambos 
sexos 

TOTAL., ••• ,, ill ~ 1i. l3l 228 (!,Q ~ 

1953, ....... , ••• , •••• , 40 38 16 ll 5 

1954 ........ ,., ••••••• 53 50 14 17 l6 

1955 •• , ••.•••••••••• ,. 75 66 9 9 l9 l 7 

1956., ••••• •, •••• , •••• 38 34 4 8 10 5 4 

1957., ........... , •••• 43 33 lO l6 6 

ms .... , ............. 58 54 28. 13 

1959 •••• ,., •• ,,.,., ••• 86 69 14 16 26 14 7 

1960 •••••• , •• ,, ••••••• 59 54 8 13 29 5 5 

1961 .............. ,. •• 55 50 14 26 3 

1962 •••• , • , •• , •••• , , •• 48 43 5 12 18 4 7 

1963 •••• ,., •• ,, •• ,., •• 63 53 10 12 35 7 

FUElrrE: Libro do Rag Ls t r-c de Grndue.dos e Incorporados de ra Rectoría de la Universidad 
PIIOYECTO: Recursos Humanos en Controarnárica 

F a e u l t a d e s 

Mlljeres 

A ñ o Total de graduados 

NUMERO DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
según, FACULTADES 

l953 A l963 

Cuadro A - 50 

FIJENl"E: Libro de Registro de Gradundoa e Incorporados do le. llcctoria de la Universidad 
PROYECTO: Recursos llwnanoa en Centroamérica 

• se enti(mde por Lncor-por-a dos a las personas que estudiaron fuorn del País pero que han presentado sus a.tostados, par-a 
efecto de reconocimientos de título 

2 

6 

13 

3 2 2 

8 

5 

2 

4 

9 

6 

Human Idn 
dea 

2 

Ciencias 
químicas 

12 

2 

Odontolo 
gia 

4 

Facultades 

TOTAL ...... • 181 34 ~ 

1953- · • • • '• • • • •' '. • • • • 8 2 2 

1954,,, • • • •'. •.''' '. •. 7 2 

1955. • • • • • • • • • • • • '• • • • 14 2 3 

1956," • • ·'' •' '• • • • •' • ll 2 4 

¡9~1 •• • • • • • • • • • • • •' •'. 5 l 

¡958,, • • • • • • • • •' '• • • • • 18 5 

!959,, ·, · • • • ·' • • • • • • • • 34 15 7 

!960,. •, • • • • • • • •' • • • • • 19 4 7 

¡961 ••• • • • • • • • • • • •' • • • 25 3 9 

196i •••• • • • • • • • • •' • • • • 14 s 

1963 .................. 26 9 

Total do 
incorpo- 

rados 

Jurispru 
dencia Y 
Ciencias 
socialos 

Ingeniería 
y arqui"" 
tectura 

Economía Medicina 
A íi o 

NUMERO DE !NCOHPOHADOS * EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
según: FACULTADES 

1953 A l963 

cuadro A - .¡9 



Cuadro A - 5 l NUMERO DE PROFESORES UNIVERSITARIOS 
según: FACUJ.TAIJES y SEXO 

1955 A 1962 

!' n e u l t a d e s - 
Año y sexos Total de 

Jurispr~ 
Profeso- dencia y Ciencia6 Oclontolo Human fd a lngcn~eria. 

Cienc1as Medicina qu Iraac e s gin des Bconmnín y Rt"qui- res 
Sociales tecturi\ 

1955 

Ambos Sexo:=; •••••••• ,,. ~ ~ Z2 !(¡ ~ ~ !(¡ ~ 
Homl.Jrnt,.,,,., ••••• 230 28 68 25 25 19 25 
Mujeres,, ..•....... 10 2 10 

6 

1956 

Ambos Sexo? •••••.• , ••• ill :!! ll zz ~ ~ 21 §. 

Hombres •••• ,,,, •• ,, 258 31 76 23 22 19 24 63 
Muj'erus,,,,.,,, .... 14 2 4 2 4 2 

1957 

Ambos Sexos •• , , , , , , , , , 314 37 94 ª-.:!. ~ ~ 29 ~ 

Hombros,,, ..•• , •• ,. 299 37 90 31 23 25 29 64 
Mujcrus,, •...•.•• ,, 15 4 3 2 2 

1958 

Ambos Sexos •. ,, ••• ,.,, 314 36 107 ~ !!! ~ !2 za 
Hombros,,,.,,, ...•• 323 36 101 27 35 31 26 67 
Mujeres,, ••... ,,.,, 21 6 3 3 4 

1959 

Ambos Sexos,,,, ••••••• 369 ;¡§_ 132 1Q ll :!! .!2 .§§. 

Hombres, ••••••• , ••• 348 36 126 38 26 28 30 64 
Muje 1·es ...... , , • , , •• 21 6 2 5 6 2 

1960 

Ambos Sexos •• , •• ,,,.,, 450 .:l.:! ~ É.-1. .:!'.! '.!.!! :l2 2ª- 

Homb ro s •••••••••••• 420 35 137 47 28 38 39 96 

~[ujor-0s ••••••. , •••• 30 8 4 6 10 

1961 

Ambos Sexos, ••••••••• , 490 ~ 178 ~ :!.,! :l2 :l2 ill 

1962 

Ambos Sexos .• ,,,, .•••• 508 37 181 40 33 46 '.!2 131 

FUENTE: Anuitrios Estad1sticos Dirección General de Hste.dística y Censos e Infoymación de Secretarias de faculta.des 
\>\',()'{.;cTO CS\JCA, üecwr scu H\lml\nos. en CentJ..·oam.órica, 



c;adl'D A - sz PROYF.CC!ON nr: LA P08LAC!ON TOTAL 
según: sexo 
poi· DEPAHTAi\¡l,;NTOS 

1UG2 A 1972 

- l 9 6 2 l 9 6 3 l 9 6 4 

Departamento 
Ambas Ambos Ambo s Hombr-e s MuJeres Hombr-e s ~.rujeres Hombr-e s MuJc1.•es sexos sexos sexos 

TafAL DEI· PAI S .• 2.581.300 1.272.071 l. 309. 229 2.653.251 1.307,069 1.346.182 2. 727. 208 1,343.030 L. 384 .178 

~huachapáfi ......... 132.436 67, 227 65.209 136.177 69. l 51 67 .026 140.018 71.126 68.892 

santa Ana ...... 267.475 132.766 134.709 273, 719 135,358 138.361 280,095 137,993 142.102 

sonso11a te •... • , · • , . 172.181 87 .199 84.982 177, 377 89.924 87,453 182.720 92. 729 89.99l 
cbalatcoango ....... l.34,854 68,506 66, 348 137. 263 69. 948 67.315 139.709 71. 415 68. 294 
La j.í ber-t ad ••• ,., •• 211. 320 107. 488 103. 832 218.153 111,023 107 .130 225 .197 11<1.668 110.529 

San salvador ....... 478.008 226.438 251.570 497.357 235,6.9.9 261. 658 517,464 245, 325 272,139 

cnsc?.tlán, ..... , ... 113. 593 56,983 56, 610 ll5,792 58. 244 57. 548 118 .028 59, 530 58, '198 

ta PilZ,, , · · · · · · • • • · 132,081 65.429 66.652 135.524 67, 131 68,393 139 .049 68.872 70.177 

cal.lañas, • · · · 99.477 45.323 54.154 101. 540 45.920 55.620 103.642 46. 523 57. l 19 
san Vicente ........ 115,850 57 .038 58 .812 118.568 58. 399 60.169 121.342 59.789 61.553 

usulután .. ,,,, · · · ·, 213 .801 105.682 10a .119 218.734 108.074 110.660 223. 770 110. 514 113.256 

san Miguel .... , .... 237.228 117 .166 120.062 243, 730 120.326 123. 404 250.397 123.566 126 ,831 

~!ora1.án. , , · · · · • · · , · 121.039 60.405 60.634 123.199 61. 549 61.650 125.392. 62. 710 62.682 

l.a Unión ......... , , 151.957 74,421 77. 536 156.118 76.323 79.795 168. 385 78.270 8 2. 115 

1 9 6 5 l 9 6 6 l 9 6 7 

Ambos Hombres 
Ambos Hombres Ambos .Mujeres Mujeres Hombr-e s Mujeres 

sexos ~exus sexos 

TOTAi, DE!. PAIS .. 2 .803, 226 1.379.981 1,423.245 2.881. 363 1,417.948 ~ 2.961.678 1.456.960 l.504.718 ~--- 

,\huachapán ... , , , ... 143 .960 73.152 70.808 148.006 75.233 72.773 152.158 77.368 74, 790 

Santa Ana .... , ..... 286.606 140.671 145. 935 293. 254 143.393 149.861 300,040 146,159 153, 881 
sonsonate ........ , , 188.215 95. 617 92. 598 193.866 98.589 95, 277 199.677 101 .647 98.030 
chalatennngo ....... 142.192 72,910 69.282 144. 712 74,431 70, 281 147.269 75.980 71. 289 
La Libertad ........ 232.158 118,426 ll4 .032 239.940 122.300 ll7 ,640 247 .651 126.294 121 .357 
san sa !. vauor- .••.••• 538. 357 255,328 283 .029 560.065 265.726 294. 339 582.621 276.531 306,090 

cuscnt lán .......... 120, 301 60.842 59.459 122. 613 62.178 60.435 124.962 63. 540 61.422 

La Paz ..... , ••••••. 142,658 70.655 72.003 146. 354 72.479 73. 875 150,139 74, 347 75.792 
Cabañas. , , ......... 105. 782 47.131 58.651 107 .960 47.744 60.216 110.179 48. 363 6L.816 
San Vicente ....•..• 121.176 61,210 62.966 127 ,070 62,659 64, 411 130,024 64.140 65.884 
Usulután .........•. 228.910 113.003 115.907 234 .157 i rs , 511 118 ,616 239. 513 ll8. i30 121. 383 
San 1-i\i,gQel.,.,,. , , .. 257 .234. 126 .885 130.349 261.244. 130, 287 133.957 271.432 133.772 137, 660 

~orai;Ín .. , , ....•..• 127.618 63.890 63.728 129.877 65,089 64.788 132.169 66.306 65, 863 
La Unión ........... 164.7:)9 80. 261 84.498 169.245 82,299 86 .946 173.844 84. 383 89.461 

9 6 8 l 9 6 9 ·l 9 7 o 

Ambos Ambos 
Hombres 

Ambos Hombres Mujeres Mujeres Hombres Mujeres 
sexos sexos soxos 

TOTAL !>EL PAIS ... 3.044.232 1.197 .045 ~ 3.129 .087 1,538.233 i., 590,854 ~ L 580.554 1.635. 753 

Ahuachapán.,,,,,, .. 156.419 79.559 76.860 160.790 81 .. 808 78.982 165. 'l:77 8,{.116 81, 161 
Sant a Ana .......•.. 306.968 148.971 157 .997 311.040 151.828 162.212 321.261 154.730 166.531 
Sonsonate .......• , , 205.652 104. 795 100.857 211. 795 108.034 103. 761 218 .110 lll.365 106.745 
Chalatonango .. , , • , , 149.861 77. 557 72. 307 l52,1fl7 79 .162 73.335 155.168 80. 796 71.372 
La I.i bert ad .....• , . 255.597 130.411 125.186 263,785 134.654 129.131 272. 222 139.028 133.194 
San Sal vndor- ••••••• 606.051 287.758 318,296 630.399 299.424 330,975 655.688 311, 547 344,¡41 
Cuscatlán,, ........ 127.351 64,928 62.423 129.779 66.343 63. 436 132,246 67. 78.5 64, 461 
La Paz. , , , ..•••••.. 151 .015 76,258 77, 757 157.982 78,214 79.768 162.043 80, 216 81, 827 
Cabañas .. , , .•••••.. 112,436 48.987 63.449 lH.735 49,616 65.119 117 ,075 so. 251 66,824 
San Vicente, •••••.. 133,041 65 .652 67.389 136.121 67 .195 68 .926 139.266 68. 770 70,496 
Usulután ........... 244.978 120.770 124. 208 250.556 123.462 127 ,094 256.248 126. 206 130.042 
San h[igl.lel ........• 278,802 137. 341 141.461 286.357 140.999 145.358 294,102 144.745 149.357 
Mora.z~n ............ 134.495 67.543 66.952 136.856 68.798 68 .058 139.251 70.073 69 .178 
La Unión.,, .. , ..... 178.560 86.515 92.045 183.395 88.696 94.699 188.350 90,926 97.424 



L/ Matrícula observada 

793,l 

738.9 

688.5 

641.6 

598,0 

557 .4 

519. 7 

45L9 

421.5 

682,8 

638.4 

596.9 
558.l 

&21,8 

187.8 

456. L 

426.4 

398.7 

372 ,8 

353,6 

587.8 

551.5 

517 ,1 

485.3 

455.3 

126.9 

100.3 

J75.3 

35l. 8 

329. 7 

1972,,,,,,,.,, •• , ....•. 

1971 ....•..•..••.•••••. 

1970 ......••••..••••••. 

1969 .....••...•..•••... 

1968 .. ,, •••• , •••••..•.. 

1967,,, •• , ••••••••.••.. 

1966, .. , ..•••...•••. ,,. 

1965 .............•• , ... 

196·1 ............•..•... 

1963,.,,, •••••••••..•.. 

1962 1/, .........•..... 

Alternativa media Alternat~va m1.n1.ma 

Total de alumnos (en m1.les) 

Alternativa máxima 
A ñ o 

PllOYECCTON Dr. LA MATHICU!,A INICIAL (en miles de alumnos) EN LOS I•:STAllLEC!MlENTOS 
DE P.NSEÑANZA PlUMAHIA 

según: ALTERNATIVAS 
1962 A 1972 

Cuadro A - 5a 

NOTA~ Se tontú como bn s e la Poblac1il11 al 31 diciembre del afio y nu coincide con aquéllos basados en la 1ntcrpolaci6n de 
du los Ccn~os sino aprux.1madamente 

Dcpnrt nmc nt.o i\ml>o:s Ambos Iloebr e s xtu j er-e s sexos 

TOTAL Uf:L PAI:-; .... e . aos , 9:J8 l .624.039 1 .681 .919 3. 398, 108 

,\huachnpán. 169.RRO 86.483 83, 397 174.602 
Snn t a Ana ......... 328.630 157 .679 170.951 336 .152 
Sonsouate, , ........ 22,1,602 U4. 793 109 ,809 231. 276 
Cha l a t ennmro ••• , • , , 1~7.878 82. 458 75 .420 160.628 
La Li bo r-t ad .....• ,, 2t!0.911l 143.535 137. 379 289, 869 
San Sal vndor- •....•• 6BI .sas 32~.lH 357.818 709. 245 
Cust.:al I án .... ,,., •. L:M.7:IJ 69.2:J4 65,499 137. 301 
t,a J'nz ............. 166.Wl 82.264 83.937 170. 457 
Cc bnña.s ...••.••.. , , 119.11~7 50.890 68. 567 12l. 880 
Snn Vicente ...... H2.•176 70.379 72.097 145.753 
U.!;;ulut(in ...... , .... 262.0:16 129 .005 133.051 267, 983 
San ~li¡.:-ue L ..... ,, .• 302.042 148.583 153,459 310, 180 
Mnraz;in ............ l:11,(i80 71. 367 70,3l3 141,145 
La Un.11>11 .......•... 10:J.430 93.208 100.222 198,637 

l 9 7 l 

Con t. 
l 9 7 2 

lloml>re1;> MtiJercs 

1,668.722 l.729.~ 

88.912 65,690 
160.675 175.·177 
ll8.320 112.956 
84. l50 76,-178 

l4B.l79 loll,690 
337.224 372.021 

70.751 111;. 550 
84. 360 86.097 
51.535 70.345 
72,022 73.731 

131.857 136,126 
152.51<1 157.666 

72.681 71.464 
95.M2 103,095 

Cuadro A - 52 PIWYP.CCION DE L,\ POBLACION TOTAL 
si.xo 
JJEl'AHTAMENTOS 
1%2 A 1D72 

Heh~ll: 
1)01' 



FO&NTt; Proyect() CSUCA Recu r s oa Humanos en Centroa!116r1ca 

~ 
A ~ o 

sexo y g1•upos 
dC edad 1962 1963 1964 · 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

- 
A~DOS SEXOS, 2.581.298 ~ ~ ~ 2.881.358 2,961.673 ~ ~ ~ ~ 3.392.822 

o a 4 nños 448 ,807 465.281 482.469 500.107 518 ,354 537 ,083 556. 753 576.953 597 ,841 618. 516 6rn.830 

g años 308 :673 U4,158 429. 919 446. 523 463. 717 181.523 199 ,811 518. 735 538,'194 558,103 579.251 
~ a 

l4 nnos 318. 294 327 .687 337.499 347 . .jS6 357.712 368. 263 379, 279 390.470 402.119 413,234 425,424 
10 a. 

15 • 19 nüos 242. 575 246. 288 250.154 254 ,049 258 .105 262.044 265.851 269 .980 273.648 277. 368 281 ,370 

20 a 24 anos 214.026 217.342 220. 543 223.611 226 .825 230.045 233, 269 236. 333 239.874 242.527 245. 733 

25 • 29 aiios 179. 283 182.830 186, 428 190. Z3l 193.955 197 .890 201.888 205.801 209, 776 213 .627 217. 890 

30 • 34 años 1!")7.761 162.l60 166 .959 171.613 176,545 181,617 186 ,681 192. 204 l97. 564 202.917 208.747 

35 a 39 anos 141.885 144, 780 147, 591 150.585 153.3'13 156. 283 159.273 162.462 l65.548 l68.404 171.404 

40 a ,¡4 años ll5.050 177.471 ll9.794 \22.298 124 .853 127 .452 130.103 132.640 135.380 137 .948 140,784 

45 • 49 ellos 91 ,036 93,791 95, 997 98,255 100.559 102.915 105. 325 107. 794 110, 319 112.120 115. 356 

50 a 54 anos 77.424 78,782 79.882 81, 263 82.517 83. 782 85 .198 86 .315 87. 750 88.902 90.189 

55 a 59 años 52. 393 53.853 55. 761 57. 315 59. 343 61.142 62,996 65,063 67 ,035 68,961 71. 216 

60 a 64 años 59, 235 6LS48 63 .674 66 .147 68. 567 71,2!6 73,810 76.493 79.268 82.174 85. 143 

65 yrrufo anos 84. 254 87. 275 90.532 93.166 96.964 100.417 103.988 107.834 Hl.657 115.409 119,487 

)l~SCULINO., 1. 272.076 l .307 .080 ~ l.380.004 l .4l7, 978 ~ ~ ~ 1.580.612 l,624 .106 ~ 
O a 4 años 228.465 236. 974 245.778 254. 887 264.311 273,915 284 .147 294. 427 305 .216 316. 376 327 ,919 

5 a 9 años 201. 242 209 ,002 217 .036 225 ,355 233.966 242.881 251. 960 261 ,662 271.549 281, 782 292. 373 

!O • 14 años 165.115 l 70.051 174,999 l80. 228 185.472 191.012 196,717 202.438 208.483 214.544 220,782 

t~ a 19 años ll7 .413 119.075 l20, 874 122. 544 121.498 126.322 128.001 129.831 131 .507 133.339 135.173 

20 a 21 años 99. 731 101, 168 102.474 103. 776 105.072 106.361 107 .641 108 .910 110.327 lll.576 112,811 

25 a 29 nüos 83.448 84.829 86.492 88.044 89,616 91. 208 92.969 94.604 96. 259 97 .934 99.794 

JO a .34 años 76.197 78, Z94 80. 449 82,662 84.937 87. 274 89.675 92.143 94.679 97. 284 99. 961 

35 a 39 nños 68.438 69. 798 71.047 72.450 73,735 75 .181 76.501 77 .991 79. 347 80.880 82. 272 

10 a 44 años 54 ,826 55.682 56.676 57 ,684 58.562 59 .591 60.482 61. 531 62. 592 63. 502 64.582 

45 a 49 años 15.159 46. 271 47. 275 48. 300 49.487 50,703 51,949 53,071 54.215 55. 544 56. 739 

50 a 54 eños 38.671 39 ,474 40.157 40,986 4l .689 42. 253 43 .116 43. 841 44. 731 45.475 46, 226 

55 a 59 años 26 .078 26. 795 27. 801 28. 566 29 .63G- 30.597 31,589 32.611 33.667 34. 756 36 ,046 

60 a 64 años 29 .385 30, 586 31,562 32.844 34.031 35.405 36 .679 37 .996 39 .357 40. 927 42. 387 

65 y m!l:s anos 37 .908 39.082 40.426 41.676 42,965 44.293 45 ,661 47, 225 48.683 50,185 51. 733 

fEMENINO •• , 1,309.222 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l. 724.025 

o a 4 años 220. 34l 228, 310 236 .691 245.220 251.043 263 .168 272.606 282.526 292.625 302.143 312, 911 

5 a 9 años 197.431 205 .156 212, 883 221.168 229. 751 238 .642 247 .851 257.073 266,945 276. 321 286 .878 

10 a 14 aüoe 153.179 157,636 162. 500 167,228 172. 240 177 .251 182-. 562 183.032 193.665 198 ,690 204.612 

15 a 19 eños 125.162 127. 213 129.280 131. 505 133. 607 135, 722 137,850 140.149 142.141 144 .029 146, 197 

20 a 24 años 111.295 116.174 118 .069 119 .835 121. 753 123.684 125. 628 121. 423 129 ,547 130. 951 132.922 

23 a 29 años 95.835 98 ,001 99 .936 102.187 104.339 106.682 108.919 lll .197 113.517 115.693 LlS,096 

30 a 34 años 81. 561 83. 866 86 .5l0 88.951 91.608 94.343 97 ,006 100,061 102.885 105.633 108. 786 

35 a 39 años 73.447 71,982 76.544 7B,l35 79. 608 Bl .102 82. 772 84,47l 86.201 87. 524 89.132 

40 a 44 ai'los 60.224 61. 789 63 .118 64.614 66 .291 67. 861 69, 621 71.109 72. 788 74.446 76 ,202 

45 a 19 años 46 .477 47 ,520 48, 722 49,955 51,072 52. 212 53. 376 54. 723 56 ,104 57, 176 58.617 

50 a S4 año s 38. 753 39. 308 39. 725 40.277 40.828 41. 529 42.082 42.474 43.019 43. 427 43. 963 

55 a S9 años 26 ,315 27 ,058 27 ,960 28. 749 29. 707 30,545 31,407 32,452 33. 368 34, 205 35 .170 

60 • 64 añoa 29.850 30,962 32,112 33.303 34. 536 35.811 37. 131 38.497 39 .ai i 41. 247 42, 756 

65y más años 16 .346 48.193 50, 106 52,090 53 .999 56. 124 58. 327 60.609 62.974 65. 224 67. 754 

PHOYECCION DE LA PODLACION TOTAL 
según: SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

1982 A 1972 

cuadro A - 54 



400,7 

398,7 361, 7 

36t.4 331.6 

339.5 

437 .9 

l!l64 ••• , , . , , , . , .. , • 

1965 ,, . 

1966, ,, 

1967.,.,, .• ,,,,, .. , 

1968 ... ,., ... , •.. ,. 

1969 •....• ,,,,,,., • 

1970, ....•....... ,, 

197l,,,,,.,,,,,,,,, 

1972,,.,, .•••• ,,.,, 

6 a 13 años 

589.6 

603,7 

618,2 

633.0 

648,5 

663,8 

679.7 

696.0 

712,4 

Grupos de edad 
18 a 25 anos 13 a 18 años 

A i\ o 

PROYECClON DE LA POBLACION (en miles de alumnos) EN EDAD ESCOLAR 
(6 A 25 AÑOS) 

según: GHUPOS DE EDAD 
1064 A 1972 

Cuadro A - 57 

A il o 
Tipo dD 

o s L nhlec rm I 011to 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 l971 1972 

TO!'AL l>ll 1\1,UMNOS 
(un miles) .... ~ 372.8 398,7 426,4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Oficiales ........ 315.0 337.l 360.5 385.4 111.9 440,l 470, l 501.8 535, 5 571. l 608,8 

8emi-uf1c1~les,., 10.2 11,9 13,8 16, l 18, 7 21, 7 25,3 29.3 34,0 39.4 15,6 

~lunicipnlcs ...... 7.1 7~5 7,6 7,6 7,7 7.8 7,8 7.9 7.9 8,0 8,1 

Pa r t r cu Lar'e s , .... lS.9 16,3 16,8 17,3 17,8 18. 2 18.6 19, l 19,5 19.9 20,3 

FUEN1'J;;: Proyecto Csl..1CJ\ fice ur sos Humanos en Centroamérica 

PROYECCION DE LA MATRICULA INCIAL (en miles de alumnos) EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑA_l! 
7,A PI.1.IMARIA OFICIALES, SEMI-OFICIALES, MUNICIPALES Y PARTICULARES 
1962 A 1972 

Cuadro J\ - 56 

A il o . --...,, 

Grado a c u r-aa r- 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 Hl69 1970 1971 1972 

TarAt. m: ALUllNOS 
{en miles) ... ~ 372;8 398,7 426,4 456, l 487.8 ~ ~ ~ 638.4 ~- 

Pr-Lme r-o ••••••••• 140,l 142.9 148,9 155.6 159. 3 167.0 174.3 179.5 186,3 193.2 200,s 
Se.i,::mu.Ju ..• , .•... 74.2 79,2 84,6 90,3 97.7 103.8 111.l 119.1 126 .o 136,l 146;0 
Tercero ...... 52.2 57 .9 63,4 6!1, l 74,9 81.l 88.5 96. 7 105,7 115.0 125,l 
Cuarto, ..... ,,,. 38,3 40.6 44.2 48.0 r,4..1 51!.5 63.l 69.8 76.9 83.7 9Í.J 
Quiuto .....•.... 27 .3 29.0 31. 7 34.6 37.9 41.5 45.2 49.3 53,8 58.0 63,0 
~exto.,,,., .•... 21. 5 23.2 25.9 28,8 32.2 35.9 39.6 43,7 48.2 52,4 56",6 

1 vn l or e s observado9 

Cuadro A - 55 INIC !AL (en miles de alumnos) ALTERNATIVA MEO[A OE LA PROYECC!ON OE LA MATRICULA 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS OE ENSEÑANZA PRIMARIA 
GRADOS A CURSAR 
1962 A 1972 

según: 



FUENl'E: Proyecto CSUCA Recursos Hmnanos en Centroam~r1.ca 

1963.,, •....... , .. , .... , ..• 
1961 .•.•.••• , , ••••• , •.•..•• 
1965 .....• , .• , , , , . 
1966,, .... , ••• , , , .•••. , , 
1967.,,, •.•........ , ...•..• 
1968, •. ,., •• , ••.•..•... , ... 
1969 

mt:::::::::::::::::::::: 

Total de alumnos 
Alternativa Mínima Alternativa Medía Alternativa Máx1ma 

32.75}. 35.080 37,409 
35 .155 37.484 39.813 
37. 559 39.888 42.217 
39 .963 42.292 44.621 
42.367 44,696 47 .025 
44.771 47.100 49,429 
47 .175 49.504 51.833 
49.579 51,908 54. 237 
51.983 54. 312 5'6 ,641 
54.387 56.716 59.045 

A ñ o 

Cuadro A - 60 PROYECC!ON DE LA MATRICULA INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSJ,:ÑANZA SECUNDARIA 
según: ALTERNATIVAS 

1963 A 1972 

9.700 
10.100 
10.500 
10,800 
11. 200 
11.600 
12.000 
12. 400 
12.800 
13. 200 
13.WO 

10,671 
11.102 
ll. 536 
11,872 
12.310 
12.750 
13.192 
13,636 
14 ,080 
14.526 
14.87J 

PROYECTO CSUCA: Recursos Humanos en cenc roemér-r ca 

8 .729 
9,098 
9.464 
9.728 

10.090 
l0,4SO 
10.808 
11.164 
ll. 520 
11,874 
12.127 

1962 .•.•• ,. • ·, · · • • • • • ·, • • • • 
1963 •.. ,,. • • ·, • • • · • • • • • • • • • 
1961 •. ,,. · · • • • • • • • • • • • • • • • • 
1965,.,, •.. , • , • , • , ....• , , .• 

1966, .•.• ·., • • • • • • · · • • · · • • • 
1967, .•.• ,., , • • • • •, · · •• · ·, · 
1968 ..•.••• , •• , ••. ,.,, ..• ,. 
1969 .. ,.,., .• , .•• , • • • , ..• , • 
1970 .. ,.,.,., ..••••• , , , .. , . 
1971 .•••..•. , .• , •••• , •••••. 
19?2, •.•..••••• , •• ,, • •••••• 

Alternativa mínima 

Total de naes.e.ros 

Alternatlvn máxima Alternativa tnedia 
A ñ o 

PROYECCIONDEL NUMERóDE MAESTROS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEf<ANZA PRIMARIA 
según: ALTERNATIVAS 

1962 A 1972 

Cuadro A - 59 

PROYECTO CSUCA; Recursos Humanos en Centroamérica 
Bat a proyecci6n se mod1fic6 con base en la correlac16n existente tanto en- 
tre matrícula de sexto grado y graduados de losados anteriores. Los lími 
tes se calcularon con el error estandar de estimación. 

U.3 

15.4 

17. 2 

19,l 

21.2 

23.6 
26,1 

28.8 

31. 7 

31.S 

37.2 

1962, •......•...•...•..... ,,,. 

1963 •...••.••...•••.•......... 

1964 ....• ; .....••• , ••••.•..••• 

1965 •..... , .•..••..........••• 

1966.,.,, , ..• , ......• , ••... 

1967 , .•.....•......... 

1968 .••••••••••••. ,., ... , ..... 

1969 ••.••••••• , .••..••.••..... 

1970,,, ,.,., ••••... 

1971 , .. , ••.••••••••••... 

1972 .......•.. , .••••••••••• ,,, 

A ñ o Número de graduados (en miles) 

PROYECCION DEL NUMERO DE GRADUADOS (en miles) EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA 
1962 A 1972 

Cuadro A - 58 



FUENTE: Proyecto CSUCA Recursos Huntanos en Centroamérica 

A ñ o 
Especial.1dad 

1963 1961 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

TCJl'AL DE ALUMNOS •..• ~ ~ l.:E! 7 .257 7,313 7.369 ~ 7.483 ~ ~ 

Teneduría de Libros,.,., 3.648 3.662 3.677 3.692 3.706 3. 721 3.736 3 ,751 3,765 3,780 

Oficina ..... ,· .... ,,,,, .. 2.360 2.376 2.392 2.408 2,424 2.440 2,456 2,472 2.488 2;504 

Taquimecanografía,,,,, ,, 181 184 187 190 193 196 199 202 ,205 ;20II 

Mecanografía,,.,, ....... 106 107 107 107 107 108 108 108 109 ·109 ~u,.,_ 
Instituto y Ese. Indust. 438 452 467 481 495 509 524 538 552 ,66.7 

Escuela de Mayordomos ... 72 74 76 78 80 81 83 85 87 )(9 

Escuela Vocac. Femenina. 282 288 295 301 308 314 321 327 333 ,340~ 

PROYECC!ON DE LA MATRICULA INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA 
VOCACIONAL POSTERIOR A LA PRIMARIA 

según: ESPECIALIDAD 
1963 A 1972 

Cuudro A - 63 

FUENTE: Proyecto CSUCA Recursos Humanos en Centroam~:rica 

Bachillerato Normal Contaduría 

A ñ o Total de Pr-amer' Segundo 'rotal de Primer Segundo Tercer Total de Primer Segundo Tercer alumnos cur-eo curso alumnos curso cursó curso alumnos curso curso c~rso 

1963 .......•. 4.161 2,529 1,632 4.276 1.838 l.514 924 2.2Z4 l.023 736 4~5 
1964 ......... 4,472 2. 713 l,759 4.723 2.054 1.668 l.001 2,331 l .071 770 49Ó 
1865 ......... 4.783 2,902 1.881 5.185 2. 264 1.834 l.087 2,441 1.129 806 506 
1966,,., ..... 5,096 3 .104 1.992 5.667 2,484 2.014 1.169 2. 529 1.166 837 526 
1967 ........• 5,413 3,297 2.116 6.163 2. 712 2.185 1.266 2,619 1.210 871 538 
1968,, ... , ..• 5.727 3,487 2.240 6.679 2,964 2.364 1.351 2,699 1.237 900 561 
1969 ...•...•• 6.044 3.690 2.354 7.208 3,202 2, 559 l .447 2.772 1.276 927 569 
1970, ......•• 6.359 3.889 2,470 7.760 3,464 2.755 1.541 2.839 1.296 957 5116 
1971, ........ 6.675 4,080 2.595 8.321 3,706 2.963 1.651 2.900 1,345 96& 589 
1972 ......... 6,993 4. 281 2.712 8,899 3.991 3.164 1.744 2.960 l ,357 996 607 

PROY8CC!ON DE LA MATRICULA INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA. - BACHILLERATO, NORMAL Y CONTADURIA 

según: CURSOS 
1963 A 1972 

FUEN'fE: Proyecto CSUCA Recursos Humanoa en Centroamérica 

Cundro A - 62. 

5,863 
6,279 
6,699 
7, 114 
7,524 
7 .931 
8.340 
8, 741 
9.148 
9, 542 

7,409 
7,889 
8.359 
8,833 
9.300 
9.762 

10,225 
10,684 
11.136 
11. 586 

ll.147 
ll .790 
12.421 
13.053 
13.677 
14.302 
14.915 
15,525 
16.132 
16. 736 

24.419 
25.958 
27 .479 
29,000 
30, 501 
31. 995 
33. 480 
34.950 
36 .416 
37. 864 

Segundo Prlll1ero 't'otal de alumnos 

e u r s o 

1963, ...• ,, .• ,,,.,,,. 
1964 .. , .• ,.,.,,,.,,,. 
1965,,., ...• , .... , . , , 
1966, ...•.. , •. ,.,.,., 
1967 ,,,,,, 
1968 .. ,,,,,,,., .•.. ,. 
1969 ....•......•...•. 
1970 ....•...•. , .•...• 
1971. ...•..•......... 
1972,,,,.,, •• , .• , ..•• 

Tercero 
A ñ o 

PROYECCION DE LA MATRICULA INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA. - PLAN BASICO 

según: CURSOS 
1963 A 1972 

Cuadro A - 61 



Cuadro ,\ - 66 PIWYECCION DE LA MATRICULA INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA UNIVEilSIT,\f 
según: FACULTAm:s 

1063 A ln72 

A l1 
Facul t ad 

19Ü3 1964 1965 19G6 1967 19G8 1969 1970 1971 1972 

TOTA14 DE ALUMNOS~ ...• 3.022 ~ ~ 4,052 4.436 4,839 5, 263 5.703 ~ ~ 

Jur .1 spr-udenc 1 a y Ciencias 
Sociales. , ........ , , . , . , , 757 Bl2 870 931 995 1.062 1.131 1. 201 1. 273 l,345 

Mcdi.cina,. ··············· 339 377 121 175 535 60·1 682 767 862 965 

Ciencias Qu:Ím1cas ......•• 147 197 248 298 348 398 449 499 5~9 600 

Odontolog-ía ...... , , , , , , , . 166 180 195 210 226 243 261 279 208 316 

Humanidades .. , , , .•. , , , , , , 482 542 605 672 7U 813 889 969 1.0-17 i , 127 

Economía,. ............... 506 560 616 676 739 804 871 943 l.OU 1.08~ 

Jnzeru or-f e y Arqu Lt ec t.u ra 6.25 671 733 790 852 915 980 1,045 1.116 l .187 

1,786 

1972 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

h~!IlOS ssxos ..... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Homb1•cs ••....• , ...• , •••• 2,43Z 2,664 2,907 3,160 3,423 3.695 3.~·74 4.260 4.548 

MLJJeres .... , , .••••••.... :190 681 781 892 l,013 1,144 1, 289 1. q43 l ,610 

1.839 

A i\ o 
Sexo 

cuadro A - 65 PROYECCJON DE LA MATIUCULA INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA 
UNIVEHSITARIA 

según: SEXO 
1963 A 1972 

rutNTE: ProyecLo CSUCA Re cu r so s Humanos en Centroamérica 

-- A i\ o 

Especialidad 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1-972 

- 
TOTA~ DE ALUMNOS, ••. ~ m .!!!!.§ 903 918 933 941 962 ~ ~ 

seccetar1ado ComercJ.al,,, 616 628 640 652 661 676 688 700 712 72·1 

Ese. Nac. de Agr1cultura, lf)7 159 162 165 168 171 173 176 179 182 

f;5C, Nnc. ÚC Enfermería .. 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 

PROYECCJ(JN DE LA MATRICULA INICIAL EN LOS ESTABLECIMrnNTOS. DE ENSEÑANZA 
VOCACIONAL POSTERfOR AL PLAN llASlCO 

según, I::SPECIALIDAD 
1963 i\ 1972 

cuadro A - 64 



A n o 
Facultad 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

TOTAL DE GRADUADOS 84 ~ 106 llS 131 145 ~ !22. !11 205 

Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales,.,,.,, ...... ,.,,., lll 20 21 23 24 26 27 29 31 32 

!11edicina, , , • , .. , • , , , •• , . , , , JM ZT 30 34 38 43 48 54 61 68 

Ciencias Químicas ..... , .... 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 

Odontología ... , ........... , 14 15 16 18 19 20 22 23 25 26 

Humanu dadea ••....•••••..... l l l l l l l 2 2 2 

Economía ..... ,,,, ....... ,,, 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 

Ingeniería y Arquitectllra ... 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 

PROYECCION DEL NUMERO DE GMDUADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA 

según: FACULTADES 
1963 A 1972 

cuadro A - 68 

A il o ~ 
Facultad 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 - 
1972 - 

TOTAL DE EGRll SADOS •••• 198 236 273 313 ~ 401 449 ~ ~ .221 

Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales ......... , ......... 44 55 66 77 88 99 llO 121 132 143 

Medicina ......•• ,,, •.....•• 43 50 57 65 78 90 105 121 141 161 

Ciencias Químicas,., ....... 16 22 28 33 39 44 50 55 61 67 

Odontología ...... , ......... 19 20 22 24 26 28 30 32 34 36 

Humanidades, , .... , ..••..... 18 26 33 41 49 57 65 73 80 88 

~ano1n(a., ~ ~ •...•..••.•.••• , 21 24 26 29 31 34 37 40 43 46 

Ingeniería y Arquitectura .. 37 39 41 44 47 49 52 55 57 60 

PROYECCION DEL NUMERO DE EGRESADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA 

según: - FACULTADES 
1963 A 1972 



Punto de partida para considerar todo asunto de educación pública es 
nuestra Constitución Política. Brevísima en su letra, la Constitución es pro- .. 

I.-FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA EDUCACI01',j. 

Nos encontramos en un momento de la historia en que, sin prisas· pero 
sin pausas, tenemos que enfrentar y resolver aquellos problemas . 

. El supuesto de esta solución exige un serio análisis de los fenómenos que 
dejamos esbozados y nos aboca al planeamiento integral de la educación que 
demanda entera claridad en los conceptos, precisión en las finalidades y efi- 
cacia en los procedimientos. De lo contrario no será posible terminar con el 
divorcio qne hoy tenemos entre la escuela y la vida y continuaremos propor- 
cionando un tipo de educación que ya no encuadra dentro del marco y las 
características ele la civilización contemporánea. 

En el presente trabajo se intenta presentar el estado de la educación pú- 
blica salvadoreña en algunos ele sus aspectos. Por lo mismo no se trata de 
un trabajo abarcador; de ahí su título. Se consideran en él solamente aquellos 
aspectos que se han estimado fundamentales, por ejemplo, los fines y obje- 
tivos de la educación, la estructura y funcionalidad del sistema, los planes y 
programas de estudios, los contenidos y orientación de la enseñanza y la 
composición del magisterio, con miras no sólo a la interpretación y balance, 
sino como medio de trazar posibles líneas que en alguna medida contribuyan 
al ulterior desarrollo de la instrucción pública. 

Las características de la civilización 9.ue vivimos ha creado numerosos y 
muy complicados problemas a la educación. · 

Hoy más que nunca el impacto de fenómenos tales como el crecimiento 
desbordante de la población y los profundos y rápidos cambios sociales que 
se operan en el mundo, unidos a las exigencias de un desarrollo económico 
acelerado y a los sorprendentes avances de la ciencia y de la técnica, presentan 
el problema educativo en forma inusitadamente dramática, como diría la 
UNESCO. 

INTRODUCCION 

Por Roberto A. Barahona. 

Algo Sobre la Educación 
en El Salvador 
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Paz: 1964, P,lg, 169. 

funda en su espíritu. En ella se encuentra la fuerza o poder de accióny la 
fuerza o poder de inhibición. Sus r,receptos, más que autorizar o facultar 
imponen y obligan. A los poderes publicas ofrece, solamente, los medios par~ 
realizar los fines declarados por ella. 

En este orden de ideas resulta válido afirmar que no existe poder ni auto- 
ridad alguna legítima fuera o por arriba del orden constitucional. 

La Constitución Política de El Salvador, vigente desde 1962, consagra 
el Capítulo III del Título XI a la cultura. En él se determinan con meridiana 
claridad los fines y principios generales relativos a la educación, en estrecho 
nexo con el conjunto de las demás disposiciones. Obvio que tales fines y prín- 
cipos generales, para ser aplicados en la práctica de la vida social, toman 
forma más amplia en la ley, la cual, a su vez, al no establecer los detalles ne- 
cesarios para su· aplicación, se desdobla en una serie de reglamentaciones. 

Pues bien, en su artículo 196 nuestra Constitución Política establece: 
"Es obligación y finalidad primordial del Estado la conservación, fomento y 
difusión de la cultura. La educación es atribución esencial del Estado, el cual 
organizará el sfftema educacional y creará las instituciones y servicios que 
sean necesanos . 

Obsérvese que el inciso segundo de este artículo, claramente· establece 
que la educación es atribución esencial del Estado. Al respecto, es bien sabido 
que tanto la familia como 1a Iglesia reclaman este derecho, lo que ha dado 
lugar siempre a largas y enconadas discusiones. Extensamente debatido es el 
tema del Estado docente, afirma Uzcátegui (1), y no es éste el lugar propicio 
para reproducir la polémica que concierne más directamente a la filosofía y a 
la sociología educativas. Para nosotros, por su propia naturaleza, será el Estado 
como representante político de la comunidad nacional, el que organice el sis- 
tema educativo y el que de más medios dispone para realizar los fines seña- 
lados a la educación. 

En cumplimiento del mandato constitucional precitado, tenemos en El 
Salvador un sistema educacional cuya estructura presenta un conjunto de 
grados y de modalidades escolares que ofrece a la niñez, a la adolescencia y 
a la juventud, la oportunidad de recibir los beneficios de la educación, aun- 
que no de manera satisfactoria. 

Los· principios de obligatoriedad y gratuidad son también sancionados 
en nuestra Carta Magna, pero de momento el alcance de este mandato sólo 
comprende a la educación primaria que se provee con fondos estatales.' 

Mas, las grandes finalidades o metas últimas cuyo logro ha de ser posible 
mediante la educación, las encontramos en el artículo 197 que textualmente, 
en su primer inciso, reza así: "La educación debe tender al pleno desarrollo 
de la personalidad de los educandos para que presten a la sociedad una coope- 
ración constructiva; a inculcar el respeto a los derechos y deberes del hombre; 
a combatir todo espíritu de intolerancia y de odio, y a fomentar el ideal de 
unidad de los pueblos centroamericanos". 
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Por otra parte, el artículo 198 demanda de la educación que capacite a 
todos los habitantes de la República "para desempeñar consciente y eficaz- 
mente su papel como trabajadores, padres de familia y ciudadanos". Porque 
para la sociedad ~s de relevante interés -co1~10 alguna vez dijo Matt?s- (2) 
que todos sus miembros tengan una mentalidad saludable y esclarecida, un 
carácter bien formado y una personalidad bien desenvuelta y enriquecida por 
la cultura, para que no sean individuos marginales ni desajustados, y puedan 
contribuir en la medida de su capacidad, al bienestar colectivo por su trabajo 
útil y productivo y por su participación activa y bien orientada en la vi- 
da social. 

Si la educación es atribución esencial del Estado, éste tiene la obligación 
de organizar un sistema educacional completo, ele orientar y dirigir la edu- 
cación, a fin de crear las condiciones adecuadas para el logro de las metas 
esenciales reseñadas y ofrecer a todos los salvadoreños, en la edad propia, las 
facilidades que les permitan educarse. 

Frente a tan serias y trascendentales responsabilidades el Estado dicta 
normas generales, leyes y disposiciones secundarias, todo un conjunto de pre- 
ceptos, por obra de los cuales se establece una base legal para llevar a cabo 
las tareas y fines de la educación. 

U.-ESTRUCTURA DEL SISTEMA. 
Hemos visto que en El Salvador, por mandato constitucional, el Estado 

tiene el deber de organizar el sistema educacional a fin de garantizar a cada 
ciudadano una adecuada educación. Desafortunadamente, para que este deber 
se cumpla, no basta declararlo en preceptos constitucionales. Su cumplimien- 
to exige la coordinación de todos aquellos elementos que se encuentran a] 
alcance del Estado y de la sociedad en general, para crear las facilidades, tanto 
cualitativas como cuantitativas en el ramo educativo, que junto con las de 
orden administrativo y financiero, trasladen a la realidad dichos preceptos, 
tal como se reconoció en el Seminario Interamericano sobre Planeamiento 
Integral de la Educación celebrado en Washington, en 1958. 

La tarea de organizar el sistema educacional es muy compleja. Requiere 
de quienes tienen responsabilidad en la educación pública claridad de con- 
ceptos, precisión en las finalidades y eficacia en los procedimientos. Y esto, 
lógico es suponerlo, no debemos esperarlo de personas que jamás tuvieron 
tratos con Comenio. 

Un sistema educacional es lo que podríamos considerar como un con- 
junto orgánico de elementos diversos, concatenados en una estructura. Y 
como en toda estructura, se dan también en e] sistema educacional centros 
ele polarización de energías, esto es, aspectos cuya importancia decide, en gran 
medida, 1a composición y funcionamiento del conjunto. 

Por la implicación mutua que tienen entre sí todos los elementos que 
componen un sistema educacional, no es tan fácil decidir cuáles son decisivos 
y cuáles otros tienen categoría de secundarios. En cierta medida todos son 
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necesarios y demandan atención, a fin de que tanto en su composición como 
en su funcionalidad el sistema no sufra menoscabo. 

Afortunadamente ya nadie discute, so pena de incurrir en grave desatino, 
que al momento de estructurar un sistema educacional o de reformar el 
existente lo que no debe perderse de vista son las finalidades y los objetivos 
~ue se le asignan a la educación. Precisamente porque el logro de esas fina- 
lidades y objetivos está condicionado, considerablemente, por la eficacia es- 
tructural y funcional del sistema y por el planeamiento integral que de la 
educación se haga. 

Pues bien, el criterio de organizar los grados de la enseñanza con funda- 
mento -en las fases generales del desarrollo humano -la infancia, la adoles- 
cencia, la juventud e inicio de la vida adulta- sigue siendo entre nosotros el 
criterio rector que diseña el sistema. De ahí la estructuración vertical de los 
servicios escolares que permanecen en tres planos sucesivos: el primario, el me- 
dio y el superior, o para usar la designación más propia: de primero, de segun- 
do y ~e tercer grado. 

· En su comprensión más generalizada, se considera a la educación de 
primer grado co1;10 _la que, pr~>Vee simplemente las ,Prime.ras letras ? . ~~ pre- 
paracwn en las técnicas mas simples ele comurncacion social y adquisición de 
la cultura. Tal idea está hoy muy modificada. La función capital de ese grado 
educativo consiste, según opinión del notable pedagogo Lorenzo Filho (3), 
en favorecer una amplia homogeneización de las nuevas generaciones, pro- 
porcionándoles el desarrollo de ciertas capacidades naturales, sin duda alguna, 
más también facilitando a todos el proceso de ajustamiento a la compleja 
vida de hoy, mediante la comunicación de técnicas, ideas, actitudes y senti- 
mientos. Cierto que la ejercitación de los alumnos en las actividades de leer, 
escribir y contar, si bien representan una ínstrurnentacíón necesaria, son tan 
sólo una instrumentación. 

La educación de segundo grado, en comparación con la que le precede, 
desempeña funciones complementarias de la formación cultural y de diferen- 
ciación para el trabajo, según las necesidades y expectativas sociales, deter- 
minadas P.?r un proceso de elaboración histórica, con fundamentos económi- 
cos y políticos. ·· 

Se piensa que la educación de segundo grado debe sustituir su función 
esencialmente discriminativa o selectiva de otrora, ofertada sólo para ciertos 
grupos o clases favorecidos por sus condiciones socio-económicas, por una 
función eminentemente distributiva, es decir, por una función que favorezca 
conv~ni~ntemente la 01:i~ntación Rara las más diversas ramas del trabajo1 al 
prop10 tiempo que habilite a los jovenes para recibir una formación técnico- 
científica y humanística, en estudios superiores. 

Asimismo se opera un cambio, aunque no con el ritmo que las necesi- 
dades del país demandan, en la educación de tercer grado. Antes sólo se pro- 
porcionaba a una reducida minoría, valga decir a una élite, de donde sallan 
los representantes de las profesiones llamadas liberales. En nuestros días, dada 
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la multiplicación de las actividades técnico-científicas, la preparación de ese 
nivel ha pasado a ser necesaria a grupos cada vez más numerosos, indepen- 
dientemente de su condición socio-económica, imponiendo a1 sistema educa- 
cional importantes y nuevos problemas relativos a su planeamiento, financia- 
miento, organización y administración en general. 

Poco a poco estas ideas pedagógicas, cuya vigencia es una realidad victo- 
riosa en otras latitudes se van abriendo paso en nuestro medio. Su aceptación, 
tanto como su aplicación, han requerido tiempo, discusión y no poco esfuer- 
zo. Pero en educación no puede ocurrir de otra manera: la improvisación y 
la precipitación son malas consejeras. Nuestro sistema -si realmente lo es, 
porque tenemos ciertas reservas- en proyección vertical está organizado en 
cuatro grados: pre-primario, primario, medio y superior. 

El grado pre-primario, más conocido con el nombre de educación parvu- 
[aria, de escaso desarrollo y limitado a unas cuantas ciudades, tiene ya su carta 
de ciudadanía dentro de la estructura. No es obligatoria y por consecuencia 
el Estado no se obliga a proveerla. Con una duración de tres años, se propor- 
ciona en condiciones normales a niños de cuatro, cinco y seis años de edad 
cronológica. 

La educación de primer grado se suministra con un desequilibrio sensi- 
ble e injusto en las zonas consideradas como urbanas, en comparación cuanti- 
tativa y cualitativa con las zonas cfosificadas como rurales. Constitucionalmen- 
te es obligatoria para todos los habitantes de la República, y además gratuita 
cuando se provee en escuelas oficiales. Absorbe una población que va de los 
siete a los doce a catorce años de edad. 

La educación de segundo grado o educación media se divide en dos ciclos 
principales: el primero, básico, de tres años de formación general, y el segundo 
de dos o tres años que prepara tanto para proseguir estudios superiores como 
para el ejercicio de carreras técnicas cortas. 

El primer ciclo, conocido genéricamente con el nombre de plan básico, 
ofrece un currículo uniforme para todos los estudiantes. Por su carácter explo- 
ratono o de investigación de las aptitudes e intereses de los alumnos, debería 
llamarse, con mayor propiedad, ciclo prevocacional. 

El segundo ciclo se diversifica en las siguientes modalidades educativas: 
secundaria propiamente- dicha (bachillerato), normal (mediante la cual se for- 
man maestros para las escuelas rrimarias) y técnicas. Esta es comprensiva de 
las escuelas de formación profesional: agrícola, comercial, industrial, milicia y 
enfermería. Los estudios de bachillerato, acaso por su limitada diversificación, 
continúan preparando mayormente para cursar estudios universitarios. 

Por otra parte, la educación de segundo grado es también comprensiva 
de otras modalidades, tales como la teneduría de libros, oficina v academias, a 
cuyos candidatos no se les exige cursar previamente el primer ciclo de cultura 
general o plan básico. 

La educación de tercer grado o educación superior se proporciona en las 
universidaeds y en otras instituciones cuyo nivel académico, sin ser propiamer» 
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te universitario, está por encima del correspondiente a la educación media. 
Tal es e] caso de la Escuela Normal Superior, la Escuela de Trabajo Social y 
la Escuela de Comando y Estado Mayor. 

El crecimiento progresivo del sistema ha sido inevitable. Cada año las es- 
feras se han visto obligadas a crear nuevas instituciones y a reforzar los servi- 
cios escolares existentes, presionadas por la demanda de los salvadoreños que 
desean adquirir más y mejor educacion. 

Pero este crecimiento no ha respondido a una concepción integral de la 
organización de las enseñanzas, por cuanto su desarrollo ha obedecido, en gran 
medida, a creaciones que procuran dar respuestas circunstancial a requerimien- 
tos que se iban evidenciando. Cada grado ha sido organizado dentro de ·sí 
mismo, de acuerdo a pautas y características particulares y no en función del 
sistema concebido como unidad armónica. Resulta válido afirmar, entonces, 
que el crecimiento se produjo por adición y superposición más que por distri- 
bución de fines específicos desdoblados de los fines generales. 

A este respecto, dos hechos parecen ser básicos a lo largo de la estructura: 
en primer término la extensión horizontal y "masiva" en la educación de pri- 
mer grado, que no por considerársele "masiva" ha llegado a ser suficientemen- 
te abarcadora, y luego la extensión vertical, selectiva y orientadora para servir 
considerablemente los objetivos de la educación superior. 

Con todo, el tramo más conflictivo del diseño es sin duda alguna el grado 
medio, el cual denota la aplicación de criterios más selectivos que distributi- 
vos, ya que atiende mayormente a las exigencias de cada tipo de formación 
ofertada que a las capacidades e intereses, diversos por naturaleza, de una ma- 
tricuia en expansión acelerada. 

Por otra parte, no se advierten a lo largo de la estructura los necesarios 
mecanismos de orientación que puedan operar cambios en un sistema de op- 
ciones en el que influyen, desmedidamente, las lógicas motivaciones de status 
y tradiciones familiares. Resulta fácil observar, a este respecto, la persistencia 
de las llamadas "carreras tradicionales". 

Asimismo la distirbución de la matrícula actual, proyectada en las oportu- 
nidades de formación vocacional, no se muestra suficientemente flexible a los 
cambios presentes y previsibles de la estructura económica. Esto nos parece 
sencillamente grave para los propósitos de desarrollo. Es tal la rigidez del 
sistema que no facilita la reubicación satisfactoria del alumno cuando ha fra- 
casado en un determinado tipo de enseñanza. Se le cierra una oportunidad sin 
que se abra otra en su camino. Esto ocurre tanto en el grado medio como en 
el superior. El señalamiento anterior compromete, pues, la necesaria articula- 
ción X continuidad que debe existir entre los grados que componen el sistema, 
no solo por la autonomía funcional implícita con que cada uno de éstos se 
desenvuelven sino además por la índole misma de modalidades particulares, 
distintas y sin facilidades de transición. De ahí que los altos índices de deser- 
ción y repitencia que se observan en el inicio de cada grado, parecen responder 
no sólo a factores socio-económicos sino también a problemas intrínsecos de 
la <leficienci.a del sistema. 

La identificación de dichos puntos críticos abona nuestra opinión de que 
no contamos con un verdadero sistema educacional. Si bien conocemos el 
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La determinación de los fines de la educación es de primordial importan- 
cia; por cuanto leyes y principios, contenidos; formas organizativas, métodos 
y medios de la enseñanza, de ellos dependen en relación subordinada. 

Pues bien, los fines se alcanzan mediante ellogro de una serie de obje- 
tivos. Vale decir, que los fines de la educación constituyen el fruto que ha de 
recogerse gracias a la consecución de determinados objetivos. Por consecuen- 
cia, cada objetivo es una parte de los fines generales. 

En El Salvador, desafortunadamente, no podemos congratularnos de ha- 
bcr logrado siempre la necesaria correspondencia .entre los fines y objetivos 
ele la educación y la estructura y funcionalidad del sistema 'escolar concebido 
como un todo. La ausencia de tal conformidad ha creado una dicotomía 
evidente. 

No se incurre probablemente en exageración aldecír que esta dicotomía 
es la resultante de la falta de planeamiento integral de· Ia educación. Las tareas 
de planeamiento no deben limitarse a un grado <le la educación hahicla cuenta 
de que el sistema tiene, qüe ser ~oncebid"? en tet'mfoos·g}O.ba}.es·que compren- 
dan y enlacen entre si a los diversos niveles de .la enseñanza. El problema 
edu,cativo es unitario y, en ~onsecu~n.c,ia_, u_na_, co_n_ c.e.pciói; parcial ?e_) mis_ mo 
hará perder la clara perspectiva, la.visión precisa ele los finesv . obietivos que 
dchcn alcanzarse. 

Esa ha sido una de las causas de fracaso en los intentos de reforma que se han r~a~izado ~n el país, amén de que, al parecer,. se han pasadó por alto 
otras actividades igualmente importantes, tales como la consulta previa a la 
opinión pública para establecer las verdaderas necesidades educativas y· recibir 
valiosas sugerencias. 

Es obvio que la educación constituye un problema cuya solución com- 
promete, en el sentido más propio y litera], el futuro de la nación. De ahí 
que la .f onnación que han. de recibir las nuevas generaciones .in teresa. y. preocu- 
pa legítimamente a todos. Es un problema nacional que merece atención 
nacional. Por lo tanto, la discusión de los problemas educativos y ·de .Ias' so- 
luciones· que se planteen para resolverlos no puede subordinarse al interés 

III.-FINES, OBJETIVOS Y REFORMA. 

precepto constitucional relativo a ,qu~, "debe existir articul~ción y continuidad 
en todos los grados de la educación , es evidente que aun no hemos pene- 
trado en su espíritu. 

Concluimos esta parte de nuestro estudio, afir~11ando que ~l sistema ?e 
educación nacional no¡resenta una estructura debidamente articulada y sin 
solución de continuida . Los grados que lo forman constituyen un conjunto 
de estratos superpu~stos, de ramas. y modalidades de enseñanza que ~?en,1s 
se relaciona entre si y cuyas conexiones -s1 existen- son muy superficiales. 

Las consecuencias son obvias: dificultades para pasar de uno a otro grado 
del conjunto, repetición de cursos, problemas de adaptación, elevado índice 
de· deserción y muy numerosas frustraciones. 
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circunscrito y transitorio de ningún grupo detcrmi1~~do, si_ ha de reflejar ge- 
nuinarnente las asp1rac1ones comunes de toda la nación claramente expresadas 
en la Constitución Política. 

Precisamente son estas aspiraciones comunes las que hay que satisfacer, 
considerando todos los aspectos de la situación del país en materia económica, 
social, política, cultural y estudiando soluciones viables y realistas que perrni- 
ta~1 el paso de una estructura. insatisfactoria a ?lra que s~ estime _más eficaz 
y Justa. De donde resulta un imperativo investigar la realidad nacional, pues 
no será ignorando esta realidad como podremos actuar en ella para mejorarla 
o transformarla. 

Las consideraciones anteriores suponen, pues, una consulta frecuente a 
la opinión pública acerca de las necesidades que se adviertan y de las propo- 
siciones que se elaboren para satisfacerlas, ya que la educación que se provea 
estará determinada en lo esencial por las demandas de la sociedad. Por lo 
tanto, es un lamentable error creer que los fines y objetivos generales de la 
educación puedan ser el frnto de una elucubración arbitraria estimulada por 
deseos y aspiraciones subjetivas de una persona o de un grupo limitado de 
personas. Los fines y objetivos de la educación se determinan sobre la base 
de las necesidades sociales y no partiendo, simplemente, de las teorías filo- 
sóficas de quienes los conciben. 

En este orden de ideas, conviene subrayar que la elaboración de un plan 
de reforma de la educación no debería hacerse, sin consultar a los más direc- 
tamente interesados en el desarrollo de la educación, por ejemplo, los re- 
presentantes del magisterio, agrupaciones pedagógicas, universidades, asocia- 
ciones de padres de familia, etc. 

Asimismo, en vista de que el interés manifestado por el público y los 
comentarios publicados en la prensa o formulados con ocasión de reuniones 
informativas, pueden contribuir en gran medida a la aplicación eficaz del 
plan de reforma, conviene mantener a la opinión pública al corriente de los 
proyectos elaborados, utilizando todos los medios de difusión apropiados. 

Parece evidente la ausencia de esta consulta y difusión en el planea. 
miento de la reforma iniciada por el Ministerio de Educación. Las informa- 
ciones que sobre el particular hemos tenido la oportunidad de leer o de 
escuchar, por medio de 1a prensa escrita y la televisión, han sido esporádicas 
Y. frag~n~ntarias. No, han respondido a una acción informativa organizada, 
sistemática y espontanea. 

Esta cir~unstancíp. 1~0 ha pc~·miti~,º saber s~ para e1 i,:>laneamiento de ,fa 
reforma se hizo el análisis de la situación educativa del .pais y de su situación 
general; la determinación de las necesidades educativas que hay que satis· 
facer; el inventario de los recursos humanos y materiales existentes; la indi- 
ca~ió~ de los objetivos por alcanzar en un Japso determinado y del orden de 
prioridades que se va a observar; el enunciado de las medidas que se van a 
tomar o de los cambios que se van a introducir para alcanzar los objetivos 
propuestos. 

_ _Por otra. parte, 1~0 es m~1ws ilustrativo para e1 planeamiento la, conside- 
racion de la -influencia que ejercen sobre el desarrollo de la educación: la es- 
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Pasemos ahora a fa consideración de los contenidos y orientación de la 
enseñanza. Para este objctries necesario referirse, en primer lugar, a los pla- 
nes y programas de estudios como fuente principal de· información. ·· 

. Comenzaremos por decir que la elaboración de dichos instrumentos se 
ha encomendado casi siempre a grnpos de -maestros que si bien no. son es· 
pecialistas _en sentido estricto, su preparación profesional Y. S? experiencia M 
s~m desestimables. E~t~ c1rcunsta;1~rn, COff ~?dº! no es· suficiente para garan- 
tizar la validez científica, pedagógica y utilitaria de los planes y programas 
de estudios. 

Tal afirmación se apoya en el. siguiente hecho. concreto: cuanta vez se 
han elaborado nuevos planes y programas o· se ha reformado los vige:r1,tes, los 
ejecutores de tan delicado trabajo no han conseguido interpretar adecuada· 
rr~ente Ia,s verdaderas necesidades educativas- de· los alumnos y de. la vida na- 
cional, ~ cuan~o? por fortuna,. ~e ha lo~~ado en gra:1 medida sati~facer estas 
exigencias, la limitada preparac10n científica y profesional de un numero con· 
siderable de maestros, ha malogrado la calidad y· buena orientación que se 
pudo infundirles. 

Hay que agregar, por otra· parte, que Jia sido norma entre nosotros re- 
formar los planes y programas,· o implantar nuevos, sin tener en cuenta los 
resultados y experiencias obtenidos con los anteriores. Asimismo, las reformas 
indicadas han sido parciales, para un sólo grado del sistema, sin la necesaria 
consideración de los correspondientes a los otros grados del conjunto. Ha 
faltado en este punto, el examen de1 proceso educativo como fenómeno. uni- 
tario y continuo, afectando por la misma causa la articulación altamente desea· 
ble ·que entre ellos debe existir. 

1V .-CONTENIDOS Y ORlENTACION DE LA ENSE1'JANZA. 

tructura social, económica y política del país; el crecimiento demográfico, la 
inmigración, la emigración y los J:?Ovimientos .~e población que re~1;ltán de un 
reagrupamiento de orden económico; las necesidades de la producción en cuan- 
to a recursos humanos; las fluctuaciones en la matrícula escolar y la propor- 
ción que existe entre la frecuentación de los _estabJeciniientos de los diversos 
tipos y grados de enseñanza; los recursos financieros de que la educación 
puede disponer cada año y los programas especiales de presuruesto, escalo- 
nados para varios años, que podrían establecerse en su favor; e progreso col· 
rural, tanto en lo que atañe a las actividades desinteresadas del espíritu como 
a los descubrimientos de orden científico y técnico. 

No pretendem.os hacer un análisis crjti~o de la reforma; su. conocimiento 
parcial no lo permite. Con todo, es conveniente que las organizaciones y las 
personas llamadas a colaborar en la ejecución de. ella reciban la.ínformacíón 
más completa posible sobre su alcance y sus características, así como las me- 
didas prácticas indispensables para su éxito. De momento solamente se conoce 
el primer documento oficial, relativo a los "Fundamentos Doctrinarios de 
la Reforma", lo cual constituye una limitación que no permite a los intere- 
sados formarse una concepción global de la reforma: Si el proyecto, como se 
afirma está concluido ¡no sería más beneficioso darlo a conocer totalmente? 
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Pues bien· nuestros planes y programas son uniformes para todo el país. 
Intentaremos ;esumir las críticas que en torno a ellos han sido formuladas 
en distintas 'ocasiones. 

Con respecto a los planes 1as objeciones no han sido tan severas. Los 
correspondientes a la e~~cación primaria indti}'.cn ~n número de a~ig?-atUras 
cuya naturaleza, se ha dicho, responde a las finalidades y caractenshcas de 
ese grado educativo. Se las divide en principales y auxiliares, dedicándole. las 
dos terceras partes del horario a las primeras . 

No puede afirmarse lo mismo con respecto a los planes de educación 
media Se ha señalado que reflejan poca o ninguna posibilidad de conexión 
horizontal entre los diversos tipos ele enseñanza en que ella se di, ersifica En 
efecto, es patente la dificultad de transferencia de uno a otro tipo ge ense- 
ñanza ofertada y la escasa oportunidad de formación técnica en múltiples. 
profesiones de la vida moderna, tan cara a nuestros fines de desarrollo 
industrial 

Conceden dichos planes mediana importancia al estudio de las ciencias 
en el primer ciclo, en el cual se les dedica el 16% del horario, reforzándose 
hasta el 38% en el segundo ciclo (bachillerato únicamente). Sin embargo, la 
ausencia casi absoluta de laboratorios dificulta gravemente el estudio de las 
ciencias naturales y matemáticas, lo que obliga a desembocar en un verba- 
lismo de escaso valor form~tivo. Además, se ~arece ~e talleres y equipo para 
el desarrollo de las manúalidades, la econorma domestica y la agricultura, a 
las que se les destina el 6% del horauo en el primer cido sin continuarlas 
en el segundo 

.. Con todo, las mayores deficiencias se localizan en los contenidos rro- 
gr~un,átic9$ de uno y otro grado. Aquí las críticas son más drásticas y coinciden 
en .señalar que los programas, en ambos grados pecan de ambiciosos, recar- 
gados, enciclopédicos Semejante deficiencia incita a fos maestros a propor- 
cionar una ins,trución formal, que pone el_acento mas en el ~specto i~form~ti".~ 
que en el carácter formativo de las ensenanzas, con pcr¡mc10 del aprendízajé 
sólido de las asigµ;:ituras básicas y perdiendo de vista los fines y objetivos fun- 
damentales de la educación 

Según nuestro punto de vista, el formalismo en la enseñanza, qué ocurre 
cuando los aluml}os aprenden las asignaturas de un modo mecánico, sin con_i- 
prenderlas; las mas de las veces sin saber expresar lo .ªP!end1do en ':1n lenguaje 
correcto, o. bien, en aquellos casos en que los conocimientos han sido asimila- 
dos, incluso comprendidos, pero sin saber emplearlos en la práctica, se puede 
y se debe superar mediante la aplicación del principio de asimilación conscien- 
te, gue garantiza el sólido conocimiento de hechos, definiciones y_ leyes, la 
profunda comprensión de deducciones y generalizaciones, la transformación 
de los conocimientos en convicciones y la capacidad de emplear poi sí mismos 
esos conocimientos en la práctica 

A este fin, no debe olv~dArse que los al~m~~os se instruy~n y se educan du- 
rante el proceso de transmisión y de asimilación del conocimiento desarrolla 
aptitudes, destreza y hábitos y, además, fomenta en los sentimientos y convíc- 
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(4) Paea u~ an á.Haie más amplio de osta cuestión, pued.cn consultarse la; Recomendaciones No~ 27 } 35 sobre 
la enMn..:mz.i ñ.e_ ,.,s- eientl..'i:~. fo:r:mu}~_d.as po,.- s~~tl.·n C.?ñfrre-n~hu In t~rn.1cic,n,1lcll dt1 Instrncció rr Púhlicil 
cefcbradas eu Olnebre: en 1919 ) 19,12, respccttv amente. 

c:Íoúes la fuerza de la voluntad y la formación del carácter De ahí que el 
maest:o debe ser siempie consciente ele la vigencia ele esta ley: la unidad de la 
enseñanza y la educación El desconocimiento de l~, practicada ley hace in- 
nurir al maestro en el error de colocar la instrucción, esto es, la transmi- 
sión y- la asin;ilacióu Ioi mal d~l ~Qnocimiento por encima. ?e la educa~ió_n, es 
decir del estimulo a los sentnmentos morales, a la cieacion de convicciones 
v de '.cie1 tas cualidades del carácter y la voltuntad En tales casos, las posibili- 
dad formativa de la educación pierde valor 

Oüa de las críticas más frecuentes que se hace a los programas,_ señala que 
en vez. de favorecer el desanollo de la petsonalidad, de la iniciativa, del espí- 
ritu de obsei vación y la aplicación de] método científico, estimulan la memos 
rización, el verbalismo y el intelectualismo Fuerza es admitir que hay en el 
señalamiento una gran dosis de verdad, pero las causas no son todas atribuis 
bles a deficiencias de los prog~am¡¡s Debemos. comprender que la crítica se 
diiigé no sólo a la desacei tada selección de algunos contenidos programáticos, 
sino también -v esto es de la mayor importancia- a la incorrecta orientación 
de la enseñanza v a fallas de carácter metodológico 

A este respecto resulta oportuno subrayar que no obstante las frecuentes 
reformas de qne son objeto los planes y los programas de estudios, aún conser- 
van muchas de las orientaciones que los inspiraron en décadas anteriores, olvi- 
dando ]os reformadores que la vida moderna exige a todos los hombres que 
posean conocimientos científicos fundamentales para comprender mejor -y 
ser capaces de transformar- su propio medio físico y social.y estar en capacidad 
para aplica1 los descubrimientos de la ciencia al mejoramiento de las condicio- 
nes generales de vida, a la solución racional de ]os problemas presentes y futu- 
ros que log1en advertirse ( 4) 

Una de las causas que dificultan gravemente el estudio de las ciencias, 
hemos dicho, e~ ~a ausencia casi absoluta d_c l~boratorios y ~e equipo Esta 
afirmación es válida para los tres grados principales de enseñanza que com- 
prended sistema Pero la dificultad es más aguda en el grado medio. Poi for- 
tuna, en lo que atañe a la enseñanza superior, más concretamente. a la Uni- 
versidad de El Salvador, dotada de laboratorios y personal docente especializa- 
do poco a poco se va resolviendo el problema, y hay fundadas esperanzas de 
que se supere totalmente a corto plazo 

_ Hay algo más sobre lo que deseamos insistir para superar la memorización 
y el verbalismo En primer lugar, la enseñanza debe tener carácter científico 
esto es, que los conocimientos que se transmiten a los alumnos no deben esta; 
en contra de las realizaciones de la ciencia Lo que se enseña debe ser cientí- 
ficamente conecto, a los alumnos se les ha de presentar correctamente la reali- 
dad No. ,de ~tia ,n_rnnera podremos contubuir a que los alumnos logren una 
concepcron científica del mundo 

Pero lo anterior no es .tod?,. es neéesa1io, comprende~ tambi~n que "los 
verdaderos conocimientos científicos son aquellos, que están relacionados con 
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(5) Minillilerio de Edueaci én Memoda de Labores 1967 68 Cuadro N11 01 2110 ane'l'o 

Si admitimos que la eficiencia de la educación, depende en alto grado 
de la competencia de los maestros, lo que se sabe acerca de la composición 
del magisterio nacional desde el punto de vista de su formación profesional, 
mueve a pensar que éste es uno de los problemas más serios del sistema edu- 
cacional salvadoreño 

Los datos que anotaremos a continuación reflejan, en alguna medida, ]a 
veracidad de nuestra afirmación 

En el mes de julio de 1967 se encontraban trabajando en las escuelas 
primarias diurnas 12 736 (5) maestros Según escalafón la suma sé descompone, 
así: Clase A, 9 672~ Clase B, 1 238; Clase C, 1 125; Provisionales, 349; Espe- 
ciales, 352 

Fácil resulta advertir la heterogénea composición del magisterio prima- 
rio; las cifras acusa!l una formación muy desigual Los maestr?~ pertene9ientes 
a la Clase A han sido formados en las Escuelas Normales, oficiales y privadas; 
los comprendidos en la Clase B, recibieron una preparación profesional más 
limitada que los anteriores; y los de la Clase C, ninguna instrucción peda- 
gógica sistemática, En condiciones inferiores de preparación se encuentran 
los clasificados como Provisionales y Especiales. En ¡:,ocas palabras: solamente 
los maestros de las dos primeras clases han sido habilitados para el ejercicio de 
1~ docencia, y ninguno con nivel académico más allá de la educación media. 

Obvio que no consideramos la posesión de un título como única y sufi- 
ciente garantía de competencia, pues suele haber buenos maestros entre los 

V -PERSONAL DOCENTE. 

la .Práctica En la adquisición de conocimi~nt_os }eóricos, los alumnos.tam, 
bien deben reconocer su relación con la practica Hay, pues, un estrecho 
enlace entre teoría y práctica, y esto hace patente la necesidad del cambio de 
los métodos 

Por eso, si deseamos mejorar la calidad de la enseñanza, independiente- 
mente de 1a revisión y refon"!la delos planes y p~ogramas de estudios, debemos 
facilitar a los maestros en ejercicio las oportunidades de verificar y actualizar 
sus conocimientos científicos y las técnicas de trabajo, amén de darles las 
nuevas orientaciones en que se insrira la enseñanza de las ciencias y las huma- 
nidades De igual manera, y con e mismo objeto, es fundamentalmente nece- 
sario revisar y reorientar el programa de formación de maestros de todos los 
grados del sistema 

Parece evidente, pues, que para superar fa memorización, el verbalismo 
y el intelectualismo de que se acusa a la educación actual, no bastará la re- 
forma de los planes y programas de estudios Eso es parte, porque cuales- 
quiera que sean las deficiencias d~ estos instrumentos _de trabajo, cabe la 
advertencia de que ellos son susceptibles de perfeccionamiento y que el factor 
más decisivo para elevar la calidad de la enseñanza será siempre la compe- 
tencia del maestro 
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f<il Mini!'iterio de Educación Op cít, Cuadro N9 O:? OS Ot 09 2100 anexó 

A pesar de los años transcurridos, en términos proporcionales los datos 
anotados conservan validez Como puede observarse, la proporción de maes- 
tros realmente habilitados para trabajar en el nivel medio es considerablemen- 
te bajo De ahí que todavía es frecuente que algunas cátedras se confíen a 
profesionales universitarios y a bachilleres que, aun cuando dominan científi- 
camente las asignaturas que sirven, tienen la desventaja también frecuente 
de desconocer las caiacterísticas psicológicas de los alumnos y las técnicas 
especiales para enseñar Además, debido a que hasta el presente año contamos 
con maestros de planta (en las instituciones oficiales) muchos han venido 
ejerciendo en varios establecimientos en condiciones que limitan las posibi- 
lidades de contribuir a la formación integral de sus alumnos Es de suponer 
que la creación de plazas para maestros de planta tendrá que superar la de- 
ficiencia indicada 

En lo que atañe a 1a Universidad, nu_nca se insistirá lo suficiente en que 
una de sus fallas fundamentales ha sido siempre el profesorado No sólo con 
respecto, a _la cuantía, sino también en lo atinente a su preparación científica 
y pedagógica 

100 O 1 211 TOTAL 

% 
140 
48 

32 5 
26 2 
119 
106 

100 
169 

58 
394 
317 
144 
129 

TOTAL 
Profesores titulados para Educación Medía 
Graduados universitarios 
Maestros Normalistas de Primaria 
Bachilleres en Ciencias y Letras 
Otws 
Sin título 

110 
tituJados y algunos mediocres entre _los titulados; pero n? es muy fácil 

dísimulai, en términos cualitativos, la realidad que revelan las cifras apuntadas. 
Parn e1 mismo año contábamos con una sum,a _de 2 922.(6) maestros de 

educación media, los cuales trabajaron en Plan Básico, Bachillerato, Normal 
y Comercio 

Cabe la advertencia, en obsequio a las personas que trabajan en estadís- 
ticas educativas, que por primera vez se. publican cifras sobre el total de pro- 
fesores de educación media __ La a.usencia de estos datos .~n documentos an- 
teriores, si bien no, se justifica tiene una clara explicación: la. fa_lta de tal 
informadón se debía, en pnmer l~g~r, a que a~gunos establecimientos pn- 
vados no enviaban los datos estadísticos respectivos y, en segundo lu~ar, a 
q~e parte de la información recibida no era procesada en las correspondientes 
oficinas 

Pues bien, con respecto al nivel académico de dichos maestros tenemos 
que admitir también notables diferencias En efecto, según datos recogidos 
y elaborados en 1?6.~ por el Instituto de Investigaciones y Mejoramiento _Edu- 
cativo, la composicron del cuadro profesoral medio era entonces 1a siguiente 
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En nuestro país las funciones de dirección y orientación de la política 
educativa las ejerce el Estado por intermedio del Ministerio ele Educación. 
Este regula todas las actividades educativas, redacta reglamentos, nombra per- 
sonal docente, técnico y administrativo, cuando se trata ele instituciones· y 
organismos oficiales Las funciones técnico-pedagógicas son ta11:b~én desempe- 
ñadas por agencias estatales y se cumplen mediante los servicios de super- 
, isión de la enseñanza 

Los centros educativos· privados, por mandato constitucional, "estarán 
sujetos a reglamentación e inspección del Estado" 

Es evidente que la administración escolar responde a las características 
de un sistema centralizado Sin embargo, algunas , eces se delegan funciones 
administiativas de orden menor en los miembros del cuerpo de supervisión 
escolar, 

En la práctica se ha logrado bastante uniformidad en los servicios y en 
las. funcion~s e~~1cativa~ L~ peq~efía extensión territorial del país explica, 
cuando no JUShÍLCa, la inexistencia de un verdadero sistema descentralizado 
que delegue funciones de alta administración, organización y orientación 
educativas en esferas provinciales o regionales 

. Eri la founa que opera, la administración escolar ocasiona muchas dila- 
ciones y 110 pocas perturbaciones No permite canalizar y aprovechar la coope- 
ración de entidades y sectores sociales interesados en la educación: Así, las 

VI.-CUES'Í'IONES DE ADMINISTRACION 

A este respecto la ~niversic~ad de El Salvador ha ~~grado avances inne- 
gables En ~fe_cto, a partn del ano 1963 en que se 1mc10 un vigo~~so y pro- 
fundo movimiento de reforma en t9~los su} aspe_ctos, la supeiacion de sus 
cuadros docentes ha merecido atención preferencial ~e parte de sus autori- 
dades El sistema de profesores hór~s-clase se ha reducido al mínimo y en su 
lugar se adoptó el de profesores a tiemro. completo o mtegial Al iniciarse la 
reforma ~penas se cont~ba ~on los _serv10.9s de ,60 profesores que dedicaban 
todo su tiempo a la U niversidad Cinco anos mas tarde, en 1968, esa cifra se 
había elevado a 350 · 

)?01 otra parte, a pesar ele las limitaciones de recursos financieros, la 
Universidad ha logrado inantenc~ un progrnm_a de_ pecas externas de post- 
grado para sus profesores, mediante una as1gnac1011 anual específica de 
~ 355 000 00 (7). 

J:I,emos querido ~frecer. una idea gen~r,al. ace1ca. de la coi;nposición y pre- 
paracion del magisterio nacional, No es difícil apreciar que aun nos encontra- 
mos muy lejos de satisfacer nuestras necesidades cualitativa y cuantitativa- 
mente, hav todavía mucho por hacer, La Universidad de El Salvador, así lo 
esperamos y deseamos, tendrá que asumir en el futuro la responsabilidad de 
formar a las nuevas generaciones de maestros para todos los grados de la 
enseñanza 
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des y delicadas rareas de planeamiento d~ las reforú1~? educativas, la 
gran 1 ión de ))lanes y de programas de estucho, la redacción de ieglamen- 
for~nu aci para solo citar tres ejemplos, se confían exclusivamente a personal 
tacwntes," adm.inistrativo gubernamental. Veamos un ejemplo La nota remi- 
doccn e ' · 1 d "F' d t d t · · d 1 f ia del piirne1 documento títu a o un amen os ~e _una.nos e a re 0:1,na socr tiva 1968-1972", reforma que propugna el Ministerio de Educación, 
diiéc~n eÍ primer párrafo: ''El Ministerio .de Educación _ha estado trabajando 
en el planeamiento de una ReformaEdel SC1ste~a. ~duca1tivo. ptor mded10 de una 
Comisión de Planes y P10g1_amas ssta orrusion se ia m eg,~a o con p10- 
fesores nacionales y ]a ases~na de un exP.erto de UN.ESC9 , 1:,os p1o~es.o- 
cs a que se alude en el µanafo transcrito son funcionarios técnico-adminis- 

~rativos de la Sec1et:iría. ?e Educación Ha fal.tado, pu_e~, ei: 
1 
las sesiones de 

trabajo y en 1a f~rml_llac~on del proy~cto la valiosa participación de otro~ sec- 
tores, a~encias e instituciones ~e la vida nacional, así como el ~oncurso 1g~al- 
mente inapreciable de las as~1cia~!ones de m~estros Esta 01;111s10n o exclusión, 
nos paiece un en or de orgarnzacion del trabajo de planeamiento de la ieíorma 
que se intenta. 

Es bien sabido que resulta prácticamente imposible dar una pauta minu- 
ciosa del método y técnicas del planeamiento de la educación, pero sí es 
1ecomendable, cuando de dichas tareas se trata, realizar actividades previas 
que aumenten las posibilidades de éxito, tales como la consulta de la opinión 
pública 

A este respecto encontramos algunas recomendaciones muy importantes 
en el documento N9 45 de la colección <le UNESCO titulada "Estudios y 
documentos de educación", página 14. Hélas aquí "El planeamiento demo- 
c1ático debe estimular, además, la iniciativa pública y privada, nacional y 
local, a fin de desarrollar en las comunidades locales y regionales su capa- 
cidad de asumir una responsabilidad y pa1 tícipación cada vez mayores en el 
desarrollo de los servicios educ?t!vos . Resulta inevita?le, Pº{ l_o tanto, que el 
desarrollo de la educación este influido por muy diversos intereses, pe10 lo 
cierto es gue un sistema educativo no puede funcionar en un vacío social y 
no puede desarrollarse si no forma parte también de un amplio plan social 
Por ello, es natural y deseable que los diversos sectores de la sociedad se in- 
teresen p01 el futuro de la educación De ahí que resulte imposible solucionar 
los problemas educativos solamente desde los despachos administrativos o 
desde las cátedras Sin embargo, ]os administradores de la educación no han 
estudiado aún suficientemente estas fuerzas sociales para darse cuenta de su 
influencia, de las implicaciones de una estratificación social o de la impor- 
tancia de determinados elementos vitales en la tradición del país Acaso sean 
éstos los problemas más importantes en el desarrollo social y desde luego más 
difícil que la formulación de grandes metas sociales 

"Hay que procurar que la política educativa cale en la conciencia del 
hombre de la calle, a través de todos los medios de información y difusión, 
puesto que de otro modo los mejores planes tendrán poco éxito o duración. 

"Para tratar de contar con la opinión pública al elabotar los planes es me- 
nester difundir información escogida sobre la situación, necesidades- y obje- 



ll2 

La idea de reestructurar dicha Secretaría de Estado es antigua El extinto 
Consejo Nacional de Educación y una Comisión de expertos de la UNESCO 
se ocuparon de tal asunto. Mas, había faltado la decisión para realizarla. 

En septiembre de 1966 se nos brindó la oportunidad de externar nuestro 
pensamiento acerca de la organización del Ministerio, el cual expresamos en 
los siguientes términos: "A nuestro juicio, conviene organizar más racional- 
mente dicha Secretaría y sus dependencias Así, en vez de ocho direcciones 
generales convendría crear una sola que podría llamarse Dirección General 
de Educación, subdividéndola en el menor número posible de departamentos 
Convendría, asimismo, crear un servicio unificado de supervisión (en la actua- 
lidad cada dirección general y cada departamento tiene el suyo), otro servicio 
central de finanzas, un servicio unificado de personal y un solo departamento 

tivos del sistema educativo, porque es muy común que la gente se desentienda 
o tome una actitud recelosa ante los asuntos que no comprende 

"Es esencial también lograr hacer participar en comisiones especiales de 
trabajo a los representantes efe grupos y las personalidades que influyen en la 
política y realizaciones educativas. 

"Además, se deben hacer encuesta.s -~e so_;1d~o de la opinión pública 
sobre los problemas a los cuales la opnuon publica sea mas sensible" El 
subrayado es nuestro 

Se podrá argüir que el Ministerio del Ramo, si bien manifiesta en la 
misma nota remisoria del documento que el proyecto de Reforma "está con- 
cluido", no lo considera definitivo "hasta tanto las Organizaciones, Asocia- 
ciones, Instituciones, Agencias, Agrupaciones y Sectores de la vida nacional 
que de alguna manera están referidos al problema educativo del país nos 
hayan hecho saber sus particulares puntos de vista" Bien por lo que s; con- 
sidera un proyecto no definitivo; pero lo lamentable es que se da a la luz 
pública por requerimientos reiterados, y el saludable propósito de consulta 
sé hace patente cuando algunos aspectos de la Reforma está en marcha Re- 
servamos para más adelante nuestras consideraciones en lo que atañe a la 
determinación de los fines, objetivos y metas de la educación nacional que 
figuran en el documento precitado Mientras tanto continuemos con otras 
cuestiones de la administración escolar. 

Uno de los objetivos de la Reforma actual ha sido la de revisar la orga- 
nización interna del Ministerio de Educación Su estructura y funcionamiento 
eran satisfactorios para las exigencias y necesidades de hace un cuarto de si- 
glo La expansión y complejidad creciente de los servicios educativos, tornó 
ineficiente e inoperante, cada vez más, aquella estructura y funcionalidad 
Cierto que fueron creadas nuevas dependencias conforme las necesidades lo 
fueron requiriendo; pero este crecimiento ministerial ocurrió sin tener en 
cuenta un criterio de conjunto, de unidad, que hiciera posible la necesaria 
coordinación entre las palles y agilizara los servicios La sola visión del orga- 
nograma de entonces, nos coloca frente a una Secretaría de Estado con 22 
dependencias que resolvían sus asuntos diiectarnente con los titulares del 
Ramo 



de construcción, de edificios ~~colares y ~quipamiento. Creemos que ~e ~,ta 
manera se evitana la duplicación de funciones y de esfuerzos. La orgaruzacion 
áctual, aun cuando al frente de varias dependencias se ~1~ llev~do a personas 
especializadas, tiene un marcado o exclusivo acento administrativo con menos- 
cabo de las funciones genuinamente técnicas que deben ser desarrolladas 
Además, las alternativas de la política afectan profundamente los se~v~cios 
Es norma entre nosotros, desafortunadamente, que un cambio d~ mmístro, 
de un director general o de un jefe de departamento lleve apa.re1ada la sus- 
titución de personal subalterno En este aspecto se hace sentir la falta de 
una ley que garanti~e la seguridad _e!1 los pues~os _Tal care~c~a favorece la 
creación de un ambiente de inestabilidad y de rivalidades estenles que tanto 
perjuicio ocasionan .ª la profesi?n docente ~aracidad? responsabilidad y 
satisfactorios rendimientos deberían ser los entenas aplicables para la con- 
scrva<'ión en los cargos" 

Es oportuno expresar, a este respecto, que hemos visto con simpatía la 
detenninación ministerial de darle a la Secretaría del Ramo una nueva estruc- 
tura, en líneas generales sin mayores diferencias con nuestros puntos de vista 
Queda por comprobar la eficacia estructural y funcional que se ha querido 
infundirle 

Pero el problema principal de la adrninstración escolar, con algunas 
excepciones, consiste en la falta de personal especialme1~te formado para tal 
objeto Aun cuando no se puede generalizar, como dejarnos expresado, las 
funciones administrativas tienen que encomendarse a personas que descono- 
cen muchas veces la complejidad de las cuestiones educativas y sus problemas 
derivados No pocos de los que hemos desempeñado funciones de tal natu- 
raleza aprendimos sobre la marcha Es evidente la particular gravedad sue 
dicha improvisación y empirismo entraña En otros campos se hace dificil 
la intromisión de personal no especializado; en el de la educación aceptamos 
todavía que personas carentes de preparación sobre la materia puedan no ya 
opinar sobre ella, lo cual es lícito y deseable, sino intervenir con decisiones 
terminantes de administración y gobierno de la misma 

Para mejorar la situación es recomendable la preparación de fersonal 
especializado, en el extranjero, mediante un programa de becas, y e perfee- 
cionamiento del que ya está en servicio 

Las funciones de orientación técnica de la enseñanza corren a cargo de 
los supervisores escolares Vale decir, que el mejoramiento cualitativo de la 
educación está en manos de tales funcionarios Pero su número es insufi- 
ciente y s~ les. asigna, P?r. añadidura, múltiples funciones administrativas que 
no les deja tiempo suficiente para cumplir satisfactoriamente las pnmeras 
Aquí también es necesaria una preparación especializada de nivel superior al 
<le los maestros que tienen que orientar. La caren.c~a. de este per.s5mal, esto es, 
la falta de supervisores de carrera encargados de dirigir la educación, es proble- 
ma principalísimo que deja sentir sus efectos en la calidad de los rendimientos. 
Aparte, pues, de crear un servicio unificado de supervisión, convendría que 
la Universidad asumiera la responsabilidad de preparar a los supervisores de 
carrera 

En cuanto a los servicios escolares existentes es oportuno señalar la ne- 
cesidad de someterlos a cuidadosa revisión, a fin .de obtener un mayor apro- 
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i 9-Según nuestra Constitución Política, el Estado tiene -sin ei menor gé- 
n~ro de duda-,- .Sl derecho y el deber esencial de organizar, dirigir y super- 
visar la educación nacional 

29-Para él cumplimiento de dicho precepto constitucional se ha creado un 
sistema cuya estructura .Y fünci~nalidad es necesario. revisar, por9ue ya no 
responde a las tendencias que. informan el pensamiento pedagogico mo- 
derno y a las necesidades presentes y futuras de la educación popular 

3c1_La determinación de los fines y objetivos de la educación no debe ser 
el fruto de una elaboración arbitraría y subjetiva de un gmpo limitado 
de personas, cuyo interés por el desarrollo y mejoramiento de la educación 
es transitorio Ellos se determinan en lo esencial pm las necesidades y 
demandas de la sociedad advertidas después de consultas y estudios pre- 
vios Conviene a este respecto precisar qué tipo de hombre concreto ha 
de ser el producto de la educación· 

49-E:x;iste una dicotomía entre los fines y objetivos que se asignan a la edu- 
cación y la esti uctura y funcionalidad del sistema educativo concebido 
como un todo, particularmente en ló que atañe a los contenidos y orien- 
tación que .se infunde a las enseñanzas, En este sentido es necesaria una 
revisión y reorientacíón, a efecto de superar las deficiencias advertidas. 
El vínculo entre teoría y práctica, escuela y vida, no existe La asimilación 
consciente de los conocimientos y una mayo1 fundamentación científico- 
experimental, unidas a la aplicación de métodos activos en la docencia, 
harán posible la formación de hombres con.una concepción del mundo 
científica, capaces de comprender y contribuir a resolver los ingentes pro. 
blemas nacionales y de transformar, por consecuencia, las estructuras 
socio-económicas y políticas que tenemos 

5<?-Para lograr lo anterior no es suficiente la reforma de los planes y los pro- 
gramas de estudios, se requiere además que los maestros en servicio tomen 

"g conciencia de nuestra realidad y cambien de actitud en las trascendentales 
:'51 funciones de formación de las nuevas generaciones Asimismo hay que 5 revisar y reorientar el programa de formación de maestros. -~ ~ 69-Es evidente la necesidad de reformar la administración escolar, con el 
~ objeto- de infundirle mayor funcionalidad y suprimir los vicios que malo- 
j gran el desarrollo de la educación ' • 

CONCLUSIONES 

vechaíniénto Por ejemplo, en Jo. que atañe ~1 promedio de alumnos por 
maestro, 'en algunas escuelas excesivo y en otras sensiblemente bajo; el exa- 
gerado número de maestros que debe orientar cada supervisor; la tremenda 
e injusta desigualdad de oportunidades educativas de las zonas urbanas en 
comparación con las zonas rurales, la duración del calendario escolar· los ren- 
dimientos de las clases llamadas "alternas"; la ubicación de los nuevos' edificios 
escolares, entre otros, son problemas gue demandan la atención de los admi- 
nístradoies d~, la ~ducación: El .aprovechamien!o racional de lo que ya se 
tiene conduciría, sm duda, a mejores y más satisfactorios resultados 
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(l) A,t 198, Constitución J'olitíea de 1%2 

Difícil y complejo resulta realizar un estudio como el que designa el 
título de este trabajo Difícil, porque las fuentes de donde se deben tomar 
datos y elementos de juicio poseen, . en mayor proporc~~n, cifras y cuantifí- 
caciones de todo lo que puede reumrse en datos numencos, Complejo, por 
cuanto los factores por tratar son tan variados y tan heterogéneos, que sería 
preciso contar con mayor espacio y mejores recursos de investigación para 
estudiarlo con la amplitud debida 

Las consideraciones anteriores, por supuesto, no restan ni seriedad ni 
objetividad al estudio Simplemente limitan su extensión y su intensidad 

Hechas las reflexiones anteriores, analicemos enseguida la cuestión plan- 
teada 

Se debe entender por educación primaria la acción sistemática que ofrece 
conocimientos básicos indispensables para el acceso a niveles superiores dentro 
del sistema educativo 

La educación primaria se sirve en centros de enseñanza que desarrollan un 
determinado programa. 

Las escuelas primarias, de acuerdo con su fuente de sostenimiento, son 
oficiales y particulares: Las primeras son sostenidas por el Estado Las segundas 
por personas o instituciones de carácter privado 

En atención al tipo de jornada de trabajo, las escuelas se dividen así: 

de jornada doble: el mismo personal trabaja con los mismos alumnos 
por la mañana y por la tarde. 

de jornada única dos personales distintos atienden a dos grupos dife- 
rentes de alumnos una sola jornada por la mañana y otra por la tarde, 
en un mismo local 

de jornada 'Única con el mismo personal: por la mañana los maestros 
trabajan con alumnos de un grado y, ror la tarde, con niños de grado 
distinto, en un mismo local 

De acuerdo con nuestra Constitución Política, la educación ,Primaria está 
incluida en la educación básica y cuando la imparta el Estado sera gratuita. (1) 
Además, es derecho y deber de todos los habitantes de El Salvador, recibir 
educación básica y, en consecuencia, educación primaria 

La Ley Fundamental define así, pues, el principio de universalidad, obli- 
gatoriedad y gratuidad de la educación primaria en el país 

La duración de la educación primaria es de seis años y comprende a los 
niños entre 7 y 14 años de edad 

Con 1as informaciones anteriores, paso a analizar algunos hechos que per· 

A-CONSIDERACIONES GENERALES 
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11) Estu dio del sistema educctiuo de Pucrl.lJ Rico Vul U, pÚg 901 Eatu obn en 3 tcmoa, recoge un eetcdto 
cmlcnndo por le. l~J1detura de aqnclle itilu, .oi1tre de intentar la reforma Je su efsteme educaejvo, 

Razones para tener en cuenta esos cuatro aspectos, son los siguientes: 

19 Poseer un organismo sano ha de ser indispensable para realizar las tareas 
que a todo hombre le esperan en la vida 

La educación del hombre, considerada como un proceso integral, debe te- 
ner entre las bases a que hago referencia en líneas anteriores, unos fines que 
han de cumplirse progresivamente en todos los niveles 

Cuatro cuestiones fundamentales están presentes en los fines de la edu- 
cación del ser humano su propio organismo, la sociedad en la que le toca vivir, 
la cultura y los ideales que deben dar rumbo a su vida, y por fin, la integración 
<le la propia personalidad 

I-FINES DE LA EDUCACION PRIMARIA 

mitirán juzgar las limitaciones y fenómenos que impiden el total cumplimiento 
de los principios constitucionales arriba expuestos 

El estudio del nivel primario en nuestro sistema de educación, obliga a 
ubfr.ar sus límites en el contexto general del sistema, para ofrecer de él una 
visión más amplia y más concreta 

Soy partícipe de la idea expresada por quienes realizaron un Estudio sobre 
el sistema educactivo de Puerto Rico. Ellos creen que los cambios más nota- 
bles en un sistema educativo se puede juzgar con facilidad por medio de: (1) 

a) los alumnos: 
b) los planes y programas; 
c) las técnicas de enseñanza; 
d) los edificios, equipos y materiales, 
c) las relaciones de la escuela y la comunidad 

La eficiencia del sistema educativo en relación con los alumnos, puede 
evaluarse por su capacidad de matrícula, su poder de retención y por e1 índice 
de fracasos que en él ocurren 

Igual pueden considerarse medios para evaluar un sistema, el poder que 
tenga éste para alcanzar determinados niveles de rendimiento, disminuir los 
índices de retardación, aumentar el ritmo de progreso de los estudiantes y 
elevar el volumen de asistencia escolar 

Todos los asuntos que se citan antes, pueden agruparse en lo que tiadicio- 
nalrnente se conoce como cuestiones de orden cuantitativo y de naturaleza 
cualitativa en educación El presente estudio se detendrá en las áreas señaladas 
con las letras a), b) y e) como factores relevantes en el nivel de educación 
primaría de este país Pero como todo sistema educativo arranca de unas bases 
de carácter general, conviene iniciar este estudio por esas bases. 



29 Integrarse en la sociedad dentro de la cual ha de vivir, es el ineludible 
destino del ser humano 

39 Todo hombre debe descubrir y gozar los valores que se manifiestan en los 
bienes culturales creados o heredados por la sociedad en que vive, a fin 
de que ellos provean significación y rumbo a su propia vida 

4~' Todo ser humano, en fin, debe integrar en sí mismo todos los aportes del 
mundo en el cual está inmerso, darles dirección adecuada y ponerlos bajo 
la autoridad del vo personal, en armonía con el yo social 
Que nos sirvan de base los elementos anteriores, para analizar, comparán- 

dolos, los fines de la educación que establece la Constitución Política de El 
Salvador, el Convenio Centroamericano sobre unificación básica de la educa- 
ción y el Reglamento de la Dirección General ele Educación Primaria de es- 
te pa1s: 

La Constitución Política en su Artículo 197 dice LA EDUCACION 
DEBE TENDER AL PLENO DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 
DE LOS EDUCANDO PARA OUE PRESTEN A LA SOCIEDAD UNA 
COOPERACION CONSTRUCTIVA; A INCULCAR EL RESPETO 
A LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE; A COMBATIR TO- 
DO ESPIRITU DE INTOLERANCIA Y DE ODIO y a fomentar el ideal 
de unidad de los pueblos centroamericanos (las oraciories en mayúscula desta- 
can fines de carácter general, aplicables a la educación en cualquier país). 

Aun cuando en el texto transcrito no aparece nada específico relativo al 
goce de los bienes de la cultura que el salvado1eño ha hecho suyos a lo largo 
de su contacto secular con la civilización occidental, debe suponerse que ello 
está implícito -ya que no explícito- en los tres fines destacados en el artículo 
constitucional que se cita 

El inciso segundo del mismo artículo, dice así: 
Debe existir articulación y continuidad en todos los grados de la educa- 

ción, LA CUAL ABARCA LOS ASPECTOS MORAL, INTELECTUAL, 
CIVICO Y FISICO 

A pesai de que lo subrayado no es en sí mismo una finalidad, comple- 
menta las que establece el primer inciso del Articulo 197 de la Constitución 
Política y permite la aplicación, en términos generales, de los cuatro fines 
básicos de toda educación 

El Convenio Centroamericano sobre unificación básica de la educación 
(ratificado por Decreto Legislativo N9 399, del 20 de Septiembre de 1963, 
publicado en el Diario Oficial N9 184, del 2 de Octubre del mismo afio) (1) 
establece los siguientes fines para la educación en Centroamérica (Art 12): 

l 9) Proporcionar al educando los conocimientos y desanollarle habilidades, 
hábitos y actitudes que le permitan contribuir eficientemente al desarro- 
llo económico y social de su comunidad. 
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l) Promover la formación de hábitos higiénicos paia conservar la salud fí- 
sica y menta] 

2) Promover la formación de una actitud científica que permita la explica- 
ción racional de los fenómenos naturales y de los hechos sociales y que 
contribuya a eliminar supersticiones, prejuicios y fanatismos. 

;~ ,7 . 

3) Fomentar actitudes y desenvolver destrezas que favorezcan la estimación 
de lás actividades productivas, la comprensión de la dignidad del trabajo 
y lo~beneficios sociales que se derivan de una economía bien organizada. 

·~) Cultivar la capacidad para apreciar los valores estéticos y desarrollar las 
aptitudes artísticas. 

5) Capacitar para la sana recreación y el buen apiovechamiento del tiempo 
libre 

6) Fortalecer la integración familiar mediante la formación de individuos 
capaces de reconocer y asumir las obligaciones que les couesponden, y 
ajustar su conducta a los principios que rigen la vida social 

A la educación piimaua le está asignada constitucionalmente (ait 198) 
csla finalidad: Capacitar a los habitantes del país paia que desempeñen cons- 
ciente y eficazmente su papel como trabajadores, padres de familia y ciuda 
danos Por supuesto que esta norma constitucional debe inteipictaisc a partir 
de lo expresado en el ai tículo 197, y no aisladamente como lo aplicó el grnpo 
de trabajo que elaboró el proyecto de Reglamento de la Dilección General ele 
Educación Primaria 

El Convenio Ccntioamcricauo citado antes, en su A1l 24, fija a la edu- 
cación primaria en Ccntioaméiica los siguientes fines 

Conservar y ampliar la herencia cultural del hombre centroamericano e 
incorporar a éste al progreso de la técnica moderna 

Esforzarse p01 establecer la peculiar fisonomía del hombre ccntioamerica- 
no, a efecto de cieai o seleccionar los sistemas educativos que más se 
adecuen a su idiosincrasia, 

29) Dcsarollm armónica e integialmente al educando 
·w) Formar ciudadanos para el ejercicio efectivo de la democracia como ?rg~- 

nización política y sistema de vida, en que se concilien los intereses indi- 
viduales con los de la socieded 

4~1) Capacitar al educando paia que aprenda por sí mismo a desauollar su 
espíritu crítico y a desenvolver su propia personalidad 

5'~') Establecer la unidad que debe existir entre los ~onoc_imientos ~istemáticos 
impartidos por la escuela y las necesidades y ex1gencrns de la vida. 

(íQ) Fomentar el espíritu centroamericano y formar conciencia del destino co- 
mún de los pueblos del Istmo 
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I ll Reglamento de la Dircceión General de Educeetén Primnria.,. Min¡sterio do Et.lucacjÓn, ]965, p 31 

El Convenio Centroamericano sobre unificación básica de la educación 
resulta más explícito cuando formula fines para la educación en general y al 
establecerlos pa1a la educación primaria en particular Sí a cada grupo de ellos 
se le aplica la medida de los cuatro elementos que están en la base de todo 
conjunto de fines de la educación, se encuentran "funcionando" con bastante 
ciaudad, a tal grado que valdría la pena revisar los que han siclo establecidos 
por el Reglamento de la Dirección Ceneial ele Educación Primaria, para 
ajustarlos a los que indica el documento centroamericano 

El Reglamento (1) ya citado, en su artículo l'?, fija así los fines de la 
educación pumaiia en El Salvador 

La Educación Primaria tiene por objeto ofrecer a todos los habitantes 
de la República LOS CONOCIMIENTOS BASICOS que los capaciten para 
desempeñar consciente y eficazmente su parel como trabajadores, padres de 
familia y ciudadanos. Para tal efecto, estará orientada a la atención de los 
aspectos fundamentales siguientes: 

a) Preparación para la salud; 
b) Preparación para la vida social y democrática, 
e) Preparación para la vida económica; 

ch) Preparación pata la vida del hogar; 
d) Preparación para comprender, apreciar y cultivar los valores éticos, 

cívicos y estéticos; y 
e) Preparación para hacer uso apropiado del tiempo libre. 

Como cuestión fundamental, este fin aspira a ofrecer conocimientos bá- 
sicos qne capaciten para ejercer determinadas funciones cuando el escolar se 
convierta en adulto Para lograr tal objeto, manda que la actividad de ofrecer 
conocimientos oriente su atención hacia seis aspectos fundamentales que, en 
realidad, son los verdaderos fines de la educación primaria, incompletos si se 
comparan con los del Convenio Centroamencano, pe10 con más carácter 
de fines, aun cuando en el Reglamento aparecen como medios 

A juicio mío, estos fines deberían formularse con un enunciado genc- 
ial así: 

La educación prima1ia tiene como fines: 
a) Preparar para la salud; 
b) Preparar para la vida social y democrática, 
e) Preparar para la vida económica y para la comprensión de la dignidad 

del trabajo, 

7) Desarrollar la conciencia democrática e inculcar en el educando nociones 
precisas sobre el cumplimiento de los deberes y el buen uso de los 
derechos. 

8) Fortalecer los ideales cívicos y las aspiraciones de integración de la Pa- 
tria Ciande 



131 

Toda sociedad, cualquiera que sea su grado de evolución cultural, tiene 
unas normas dentro de las cuales foirna a sus generaciones jóvenes 

Ese conjunto de normas, como es de suponer, se funda en los conceptos 
que la sociedad tiene del mundo y de la vida Esto es obvio Y las generaciones 
jóvenes, para integrarse en la sociedad, deben adoptar esas normas para ga- 
iantizar la supervivencia <le esa sociedad en la que han de vivir, sin perjuicio 
de que, a su tiempo, puedan criticar esas 1101mas, modificarlas o renovarlas, 
peio sin perder contacto con las raíces que las han alimentado y vitalizado 
Es decir, que la generación joven al introducir cambios en las normas, debería 
mantener el esquema sobre el cual han cobrado y mantenido su vigencia 

La escuela, como depositaria de la energía formativa de la sociedad, orien- 
tará y regulará sus pasos bajo el signo de aquellas normas Realizará su tarea 
sistemática de tal manera que el sei en formación llegue a convertirse en 
elemento valioso del engranaje social 

Por tal razón, la escuela -la educación- debe estar atenta a la dirección 
que toma la cultura de un pueblo a fin de orientar y acelerar sus pasos pa1a 
alcanzar metas cada vez mejores 

La filosofía participa en el compromiso de la escuela con la cultura, pues 
de ésta ha de surgir e] pallón para formar a la juventud Ya como explicación 
del fenómeno educativo, ya como principio normativo del proceso de la edu- 
cación, la filosofía está presente en esa actividad porque la penetra en toda su 
estructura 

B-LA FILOSOFIA DE LA EDUCACION 

Una orientación más apropiada en los fines de nuestra educación pri- 
maria, se actualizará con mejor y más amplio sentido en todos los mecanismos 
e inshumentos indispensables pma la acción educativa Hago énfasis especial 
en la amplitud de los fines, porque si ellos logran llevar la educación por sus 
dos vertientes -como resultado y corno proceso-, harán que el ser humano 
esté en posesión de un sedimento cultural valioso al terminar cualquier nivel 
de su educación y, al mismo tiempo, le habrán estimulado suficientes energías 
paia proyectarse cotidianamente más allá de las experiencias ya obtenidas 

ch) Preparar para la vida del hogar; 
d) Preparar para comprender, apreciar y cultivar los valores éticos, cí- 

vicos y estéticos; 
e) Piepaiai paia la utilización provechosa del tiempo libre; . 
f) Propiciar la adquisición ele conocimientos que permitan una explica- 

ción científica del mundo; 
g) Favorecer la adquisición de hábitos, habilidades y destrezas que per- 

mitan ajustes rápidos en el mundo en que se vive; 
h) Fomentar el desauollo equilibrado de la personalidad del niño 
i) Preparar para el acceso a otros niveles de la educación 
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Al pasa1 de la Constitución Política al Convenio Centroamericano, en- 
cuentro que, entre los fines de la educación en Centroamérica, el primero es 
de coite realista: Proporcionar al educando los conocimientos Pero se 
complementa con principios piagmáticos que también influyen en los siete 
fines restantes (ver pág 128) 

Los numerales 69 y 79 del mismo artículo, esbozan principios realistas 
cuando aceptan ciertos valores permanentes en el espíritu centroamericano y 
en la herencia cultural del hombre centroamericano 

La metafísica realista, que acepta la existencia de un universo real y con- 
oeto fuera ele la mente que lo aprecia, influye en el concepto de que el maes- 
tro ha deenseñar lo qu_e el niño debe saber y no lo que desea aprender, como 
lo aconseja el pragmatismo 

La diferencia de p~sició~1 entre, r~alismo y piagmatismo se descubre en 
cs~os c01_1ceptos ~a teoua epistemológica cleJ realismo declata que los objetos 
existen independientemente de la percepción, poi medio de la cual nuestra 
m~nte se informa de las c~sas del mundo D.e la conespondencia entre objetos 
e ideas, pues, nace la cei tidumbre de su existencia En esta forma la educa- , 

II-El Convenio Centroamericano sobre unificación básica de la educación 

La Constitución Política, en su Art 197, dice que La educación debe 
tender al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos pa1a que pres- 
ten a la sociedad una cooperación constructiva, etc Y el A1 t 198, cuando 
determina que la educación básica debe capacitar a los habitantes de la Re- 
pública para que desempeñen consciente y eficazmente su papel como traba- 
jadores, padres de familia y ciudadanos, refleja ciertas influencias pragmáticas 
en el énfasis que esta doctrina pone sobre la vida en sociedad, de acuerdo con 
su propia metafísica que define la realidad como la resultante de la acción 
reciproca entre el hombre y el medio En vista de eso, quizás, el educando 
ha ele formarse pata prestar a la sociedad una cooperación constructiva como 
trabajador, como padre de familia y como ciudadano 

1-La Constitución Política de 1962 

El Salvador, en forma amplia o iesuingida, ha adoptado una posición 
filosófica pata orientar su educación 

Ha habido siempre una orientación axiológica y una ideología política 
para la educación Los fines y objetivos de la educación guc he expuesto en 
la primera paite de este trabajo, reflejan esas caiacte1íst!cas cuando desean 
lograr un hombre bueno, capaz de vivir en una clcmociac1a 

En un sentido general, la educación salvadoreña es humanista le interesa 
el hombre en su más estricta individualidad y como elemento de una sociedad 

Dentro del humanismo de la escuela, cuando establece sus fines y obje- 
tivos, caben determinadas posiciones filosóficas que intentaré rastrear en sus 
propias fuentes 
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ción será un especie de traslado o entrega de conjuntos ele ideas para que e] 
educando las asimile y las haga suyas 

Para el pragmatismo, los r onor imíentos no son recibidos por el hombre, 
sino elaborados p01 él en una fórmula que puede definirse como estimulo- 
rcacción Así, las cosas serán compiendídas mejor si se problematizan y se 
resuelven los p10bl~mas En consecuencia, sólo cl~bc1á cnsefí~rs~ aquello que 
contribuya a solucionar problemas, no lo que de los conocirnientos ya ela- 
bmados 

Cuando un fin de la educación pretende "proporcionar conocimientos", 
acepta que la iniciativa está en manos del maestro y el énfasis en la materia 
y estos son principios que nac.en del realismo 

En el campo ele la axíología, el pragmatismo preconiza el relativismo de 
)os valores y pone en el plano más alto ele la jerarquía aquéllos que fomentan 
el bienestar, ya sea del individuo o del gwpo De ahí que el pragmatismo, 
consecuente con su posición, recomiende la localización y solución de pro- 
blemas y el aprendizaje de aquello que interese de verdad, es decir, de lo 
que pueda traer bienestar al individuo o al grupo 

El realismo, en cambio, afirma que los valores son permanentes Y si no 
cambian, deben enseñarse tal cual son o, dicho más filosóficamente, tal cual 
valen En otras palabras, debe aceptarse y enseñarse lo que ha probado ya su 
validez 

Si en la primera parte de este trabajo juz~ué que los fines propuestos poi 
el Convenio Centroamericano tienen más carácter de tales que los formulados 
p01 el Reglamento de la Dirección General de educación primaria, lo hice 
ap1cciándolos en sí mismos v comparándolos en su estructura intrínseca· Pero 
esperaba estudiarlos desde esta nueva dimensión pata descubrir fas tendencias 
que en ellos están piesciitas 

Desde esta posición, paso ahora a considerar someramente -porque ya 
lo luce con mavoi amplitud al enjnir.iai los fines gene1alcs ele la educación- 
los fines propios de la educación primaria que señala el convenio 

De los ocho fines propuestos en el A1 t 24 del Convenio ya citado, nin- 
guno pa1cce desanoliai, como debiera, el numeral J<.> de los que señala el Art. 
12, excepto el numeral sc.i, que habla del fortalecimiento, por parte de la es- 
cuela, de los ideales cívicos cuya existencia y validez peimanentes se dan como 
supuestas (ver pág 130) 

III-El Reglamento de la Dirección General de Educación Primaria 

~l Re~lamcn~o de la Dirección Ceneral de Educación Primaria usa la 
autoridad del realismo al establecer que la educación primaria tiene por oh- 
jeto ofiecei conocimientos 

La inclusión de objetivos o de fines con influencias diversas en un mis- 
mo cuerpo, es obvia 

Los fines de la educación en El Salvador, pues, toman coloraciones prag- 
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(1) Progmmas ojiciales de Educación Primaria, 1936 Dirección General de Educación Primada ) No:rmal San 
Salvador, pág 23 

El plan de estudios de la escuela primaria, calculado para seis años, com- 
prende las materias tradicionales de este tipo de instrumentos Su distribución 
puede apreciarse en el Cuadro N<J 5 ( 1) 

Se advierte que los seis grados se agrupan en hes ciclos de dos grados cada 
uno El objeto de esta división no ha sido muy claro, pero debe entenderse 
que se buscaba la realización de un esfuerzo progresivo que culminaba en cada 
año par, dentro del Plan de estudios En alguna oportunidad llegó a pensarse, 
incluso, que la división en ciclos favorecía un sistema de promoción por ciclos 
y no por grados, paia evitar el fracaso escolar y disminuir el volumen de niños 
repetidores que, fuera de otras complicaciones pata el sistema educativo, restan 
oportunidades a los que llegan sin tropiezos a cada uno de los grados de la 
escuela primaria. 

C-LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

I-EL PLAN 

mátícas y tonalidades realistas Pero cuando se llega a los p10gramas y a las 
técnicas de enseñanza, se perfilan bien definidos los ribetes realistas de la 
tradición educativa de El Salvador Porque no debemos llamarnos a engaño 
la cultura española se impuso a la cultura autóctona por métodos y con idea- 
les realistas 

Los hes siglos de coloniaje dieron, cuando menos, la experiencia histórica 
del manejo de fórmulas realistas Y después ele la independencia, para man- 
tener el espíritu libei tario, primero, y para infundir las normas liberales, des- 
pués, se recurrió a la aplicación de normas propias de una filosofía realista 

Yo creo que nos hemos apartado de aquella doctrina secular, cuando to- 
davía queda en El Salvador mucha cultura por transmitir; muchos conoci- 
mientos para ser "entregados" como don precioso a un 50% de mis coteirá- 
neos que nunca llegaron a ser dueños del alfabeto 

Cuando me decidí a refoimulai obl'etivos, en los últimos párrafos de la 
primera parte de este trabajo, lo hice -a menos esa fue mi intención- desde 
un punto de vista neutral para que, quienes elaboren los programas y, en úl- 
tima instancia, quienes los apliquen, adopten una orientación filosófica deter- 
minada =idealismo, realismo o p1apmatismo- siempre que desde su plata- 
forma contribuyan a la estructuración de un hombre nuevo para un mundo 
nuevo, sin violentar nuestra realidad y sin torcer nuestro destino Para ter- 
minar, quiero dejn planteadas estas preguntas 

¿Conviene orientar nuestra educación por senderos pragmáticos o poi 
senderos realistas? ¿Tenemos condiciones históricas óptimas para ello? 

La respuesta a estas preguntas hará que, muy seguramente, se replanteen 
los fines y objetivos de la educación en El Salvador y, en consecuencia, los 
que correspondan a la educación primaria 
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1-El Plan de estudios de 1956 ha tenido vigencia plena 
2-La subsistencia del Plan de Estudios prueba su validez 

Mis recomendaciones para mejorar este instrumento, son las siguientes: 
F. Que el Plan de Estudios se proyecte más allá de la lista de materias 

Y que incluya, al desauollarse en los pro;ramas, información sobre métodos 
de enseñanza Es decir, que el Plan de Estudios deje de ser un instrumento 
aislado y que se integre en algo más amplio y de más extensa comprensión 
por ejemplo las experi~ncias s= e~ niño h~ de v_i;•ir y practicar fuera del aul~ 
y en toda la escuela bajo la dirección y orientación de los maestros, a fin de 
ayudarlo a que se convierta en un verdadero miembro útil de la comunidad 
donde viva En otras palabras, el Plan de Estudios debe dar paso a un verda- 
dero curriculum. 

Como expresión del aspecto académico de la enseñanza, me paiece acer- 
tado el Plan Presenta las materias en pequeños bloques con la intención de 
establecer un paso de transición entre los planes anacrónicos de materias ais- 
ladas (historia, geografía, moral y cívica, en vez de Estudios Sociales) y los 
planes globalizadores aplicados en países de avanzada 

Esa intención que se advierte en el Plan de estudios, se reconoce asimis- 
mo en los programas, aunque estos últimos instrumentos no hayan tenido 
vigencia plena en el aula, puesto que faltó la asistencia técnica sistematizada 
y permanente para que los maestros llegaran a comprender los fundamentos 
doctrinarios de los mismos y !?ªta que se apropiaran las técnicas más eficaces en 
su ar.licaci6n El erroi se quiso corregir volviendo a un sistema de programa 
analítico (listas de temas con señalamiento de horas o minutos que debe durar 
su desanollo ), útil para el maestro, pero pe1 judicial para la educación 

En conclusión, puedo afirmar 

CICLOS Y GRADOS 
!-CICLO 11 -CICLO Ill-CICLO 

Ier 2r Ber. 4r 5P 6P 
ASIGNATURAS Grado Grado Grado Grado Grado Grado 

IDIOMA NACIONAL 5 5 5 5 4 4 
I\IATEMA TICAS 5 5 5 5 5 5 
ESTUDIOS SOCIALES Y PRACTICA MORAL 4 4 5 5 5 5 
ESTUDIO DE LA NATURALEZA Y PRAC- 

4 4 5 5 5 5 TICAS HIGIENICAS 
ARTES PLASTICAS 2 2 2 2 2 2 
ARTES INDUSTRIALES Y EC.ONOMIA DO 

2 2 2 2 3 3 MESTICA 
AGRICULTURA 2 2 2 2 2 2 
EDUCACION MUSICAL 2 2 2 2 2 2 
EDUCACION FISICA 2 2 2 2 2 2 
TOTAL DE HORAS POR SEMANA 28 28 30 30 30 30 

PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACION PRIMARIA 

Cuadro NQ 5 
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Al desariollai cada uno de estos objetivos, se pretende lograi una aprecia- 
ble cantidad de experiencias, hábitos, habilidades y destrezas que si llegaran 
a cumplirse p01 medio del trabajo diciente de maesti os bien infounados, ya 
advertii iamos sus beneficios 

Fue piopósito de quienes elaboraron este instiumcnlo, hacer que aquellas 
experiencias se extendieran a la comunidad por medio ele las ag1 upaciones 
de ex-alumnos y ele padres de familia 

Piepaiación para la salud 
Preparación pata la vida social y democrática 
Piepaiación pma la vida económica 
Preparación para la vida del hogar 
Preparación para comprender y apreciar la belleza. 
Preparación para hacer uso apropiado del tiempo 
libre 

Piimci Objetivo: 
Segundo Objetivo 

Tercer Objetiv o 
Cuai to Objetivo 
Quinto Objetivo 

Sexto Objetivo 

El progiama de 1956 se ha ubicado entre lo analítico y lo sintético. Se 
advierte que, en parte, sigue los lineamientos generales establecidos poi la ie- 
forma de l 9'i9-40 en lo relativo a objetivos Si los p10gramas de la 1eforma 
con su "funcionalismo" dieron el p1imc1 paso hacia la síntesis, los de 1956 
fueron ya un segundo paso Sin embargo, a fines ele la década del 50-60, se dio 
marcha atrás a aquella innovación y volvimos al programa analítico, con su- 
jeción de maestros y alumnos a un rigorismo academicista que ha causado, 
junto con otros factores =escuelas de jornada única, fuertes cantidades de 
maestros sin formación pedagógica, crisis de matei iales v de información, etc - 
apreciables perjuicios a la educación 

Los programas ele 1956 nunca han estado en vigencia total y \ eidadein 
No ha habido, poi ello, suficientes elementos de juicio =objetivos y científi- 
cos- pata juzgai su valor 

Su esti ucíura es consistente y sus principios doctrinarios tienen bastante 
validez Si se analiza cada uno de los objetivos básicos de la escuela salvado- 
ieña, se verá que los programas de l 956 fueron elaborados -aunque por el 
tradicional sistema empírico de las "c01azonadas"- con intuición muy clara 
v con una g1an conciencia pedagógica 

Veamos los objetivos básicos (J) 

II-EL PROGRAMA 

29 Ouc la 1e, isión o modificación de la estructura del Plan o del número 
de horassemanales asignado a cada materia, se haga de~pués de una amplia 
investigación de los elementos que demanden esos cambios 

W Que se dé a los maestros entrenamiento e información suficientes para 
que sean capaces de practicar las mejores técnicas de enseñanza a fin de apli- 
cai los principios establecidos en el Plan 
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J 9-Piepaiación para la vida Social: 

a) Coopeiai pma beneficio del grupo 
h) Buscar el bien público 
c) Ser homado 

ch) Se1 coités y amistoso 
el) Cumplü la palabra 
e) Se1 leal consigo mismo y LOn los demás 
f) No r~cJarn,1~ el derecho propio a costa del ajeno 
g) Consideiai inocente a toda persona, hasta comprobnile su falta 
h) Sc1 pioductr» v no sólo consumidor 

Segundo Preparación para la vida Social y Democrática. 

D~1 idimm este Objetivo en dos apartados pa1a su me¡o1 reflexión r 
tratamiento 

49 -Saneamiento: 
a) Personal 
b) Del hogar 
e) De la Comunidad 

2~'-Higiene Menta1: 

a) Liberar ión ele prejuicios 
b) Dominio de las emociones 
c ) Tolerancia 

3V-Dieta: 

,iJ Comidas equilibradas. 
b) Comidas sanas 
e) Comidas a la misma hora 

"Piimcw preparación para la salud. 
Poi razones de método v organización, dividimos este Objetivo en !0:1 

cuatro apartados que siguen 

l '!-Higiene Corporal. 
a) Baí'ío 
11) Limpieza de la dentadura 
e) Ropa lirnpia 

PROGRAMAS DE ACCION PARA EL DESARROLLO DE CADA UNO 
DE LOS OBJETIVOS BASICOS DE LA EDUCACION PRIMARIA 

li,l objetix o íinal, pues, estuvo mas allá del pmo p10gtama académico 
Veamos enseguida lo que en Ios p1og1amas de 1956 se denomina (1) 



29-Entrenamiento Vocacional: 

a) Para ganarse la vida gozosa y honradamente 
b) Para contribuir con más eficacia al progreso social 
e) Para set productor al mismo tiempo que consumidor 

3<?~Entrenamiento como consumidor: 

a) Capacitar para valorar con justicia los productos del trabajo de los 
otros. 

b) Capacitar para saber apreciar y agradecer los esfuerzos de los demás, al 
bienestar y al progteso de la comunidad 

Cuarto: Preparación pata la vida del Hogar. 

19-Conocer los propósitos del Hogar: 
a) Formar la unidad básica de la sociedad 
b) Proteger y educar a los hijos hasta que alcancen la mayoría de edad 

Tciccro Preparación para la vida económica. 
Para su mejor tratamiento separamos este Objetivo en ties apartados: 

!<?-Orientación Vocacional: 
a) Para el mejor aprovechamiento social de las aptitudes particulares 
b) Para evitar el descontento v, po1 consiguiente, la insuficiencia en el 

trabajo · 

i) Saber perdonar las ofensas 
j) Abonar para no set parásito social en la ve¡ez . . . 
k) Pagar religiosamente los impuestos, sean estos 1;1~c10n~les. o rnurnci- 

pales, para asegurar el sostenimiento de los servicios públicos 

29-Preparación pata la vida democrática: 

a) Respetar los derechos ajenos 
b) Respetar la opinión ajena 
e) Acatar las decisiones de la mayoría 

ch) Aprender a discutir sin lesionar la dignidad humana y el honor de 
la persona. 

el) Saber qué es, v cómo gozar la libertad. 
e) Cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas 
f) Respetar a los inferiores tanto como a los superiores en el orden 

[eiárquico 
g) Tenei el mayor respeto hacia la vida y la personalidad de sus se- 

mejantes 
h) Velar por la conservación de la propiedad pública 

i) Conocer la historia de las instituciones democráticas 
j) Conocer las atribuciones de los tics poderes del Estado, y sus relacio- 

nes con los deberes y derechos de la ciudadanía 
k) Cooperar constantemente a la 01ganización de mm democracia 

funcional 
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! 

a) Mantener la unidad del hogar 
b) Estimular la formación del cmácte1 y ele la buena personalidad de 

los hijos . . .. 
c) Proveer educación, apoyo moral, comida y ~bngo a los hijos 

ch) Mantener el orden en el hogai, y contribuir a que se mantenga en 
la comunidad 

el) Enseñar a los hijos sus obligaciones paia. con los vecinos 
e) Contribuir al mejorarnienlo ele la cornumdad, en todos sus órdenes 

Quinto Preparación para comprender y apreciar la belleza: 

Enseñar a apreciar la belleza 
a} De la vida humana 
b) Del trabajo 
e) Del hogar 

ch) De la inteligencia cultivada 
el) De los valores morales 
e) De la buena personalidad 
f) De la limpieza y pulcritud 
g) De la ancianidad 
b) De la infancia 
i) De la vida del campo 
j) De la naturaleza 
k) De la literatura 
1) De las bellas artes 

11) De la arquitectura, etc, etc 

Sexto: Preparación para hacer buen uso del tiempo libre 

Enseñai a hacer buen uso del tiempo libre 
a) Despertando el amor p01 la lectura 
b) Estimulando estudios de interés particular 
c) Desarrollando aficiones individuales 

ch) Aprovechando habilidades especiales 
d) Cultivando ideales de superación personal y de mejoramiento de la 

comunidad 
e) Prestando el apoyo debido a las instituciones de asistencia social 
f) Auspiciando y apoyando campañas de bien público 
g) Desarrollando hábitos de sano esparcimiento individual y colectivo, 

mediante la práctica de los deportes, de las excursiones, de la danza, 
de los juegos de salón, de iepiesentaciones teatrales, de títeres y 
pastorelas; pa1 ticipando en estudiantinas, orfeones, masas corales; 
formando parte de ~rupos de exploradores, muchachas guías u otras 
organizaciones altruistas 

l~) Practicando la jardinería, la h01 ticultuia, la avicultura y la apicultura 
1) Practicando en casa algunos oficios o artesanías: la carpintería, la 

albañilería, la mecánica, la costura, etc 

2?-Conocer la función de los padres: 
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C'l .---- 
~ i t t Dírccetún Gen, rnl lle Fdu~.1.ción Pt Iruar¡n } Normal Ob Cit págs 9 21 

l -Estimular y perfeccionar la capacidad de expresión oral del niño, como 
medio natural de comunicar con espontaneidad sus experiencias, 
pensamientos, iufounaciones y estados emocionales frente a las acti- 
vidades y situaciones sociales provechosas que él vive en la comu- 
nidad 

2 =Dominai, en el nivel cones¡)ondiente, los hábitos, habilidades y ca- 
pacidades que constituyen as técnicas fundamentales del lenguaje 
mal y escrito, tales como ortología, Iectuia, escritura, ortografía, vo- 
cabulauo y redacción de escritos de uso social inmediato 

:i -Culti, ar la sensibilidad del niño para apreciar los valores contenidos 
en la literatura, para interpretar estos valores por diversos modos de 
expresión hablada, escrita y dramatizada; y para dar formas accesibles 
de creación literaria a sus vivencias y pensamientos 

4 -Tmpartii al escolar conocimientos básicos de gramática que lo lleven 
a lograr cierto grado de adquisición ele la estructura lógica y cien- 
tífica del idioma 

PROPOSITOS GENERALES DE IDIOJ\IA NACIONAL 

j) Haciendo prácticas de cocina y iepostería, de conservación de ali- 
mentos 

k) Haciendo ensayos liteiaiios, <le dibujo, de pintura, etc " 
Si cada materia de estudio hubiera dado cabida a estas actividades; me- 

jor dicho, si se hubieran practicado los programas en su verdadera y total 
extensión, ahora tendríamos experiencias valiosas para evaluarlas con justicia 
v objetividad 

Entre las páginas 9 y 21 ele los Programas oficiales de educación primaria, 
1956, se establecen los propósitos generales ele cada asignatura del Plan de 
estudios 

Puede sei que algunos de estos propósitos no agoten lo que las materias 
pretenden lograr en cada niño Poi ejemplo, en el Idioma Nacional no se hace 
mención de una de las más importantes artes del Lenguaje como es la habi- 
lidad de escuchar Asimismo, en los de las ciencias de la Naturaleza, no se 
establece con claridad e] propósito de fomentar la curiosidad científica y fijar 
las bases fundamentales para el dominio ele la ciencia en niveles de educación 
más altos 

En esto sí pecan bastante los propósitos genernlcs subrayan las cues- 
Iiones de orden práctico e instrumental y descuidan las proyecciones hacia 
otros niveles Y en este punto es donde se manifiesta el Talón de Aquiles de 
nuestros p10giamas todos han sido hechos pata un solo nivel de educación 
sin repara1 que ellos son instrumentos pata un sistema y, en en consecuencia, 
deben guardar unidad, correlación y continuidad. 

Para rna)'or información. se transcriben los Propósitos generales de cada 
asígnatma ( 1) 
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l -Estimular la formación ele una actitud intelectual ele observación y 
análisis en el estudio de los hechos v problemas ele la vida social 

2 -Estimulm la comprensión del caiáctei relativo ele las instituciones 
sociales, mediante el conocimiento del desarrollo v los cambios que 
se operan en la vida social 

3 -Estimular la formación de un conocimiento integral de la realidad 
social, que facilite la percepción de las relaciones constantes que se 
establecen entre distintos hechos de la vida social: familiares, eco- 
nómicos, políticos, etc 

PROPOSITOS GENERALES DE ESTUDIOS SOCIALES 
Y PRACTICA MORAL 

, -P1epa1ado pma obtcnerr rapidez y precisión en el dominio de las ha- 
bilidades y destrezas inherentes a las cuatro operaciones aritméticas 
males y escritas, especialmente las ele práctica más frecuente en las 
actividades ordinarias del productor, del ciudadano v del padre de 
familia 

4-Estimular el desenvolvimiento gradual de sus poderes de abstracción, 
razonamiento y pensamiento reflexivo, en la medida de sus capacida- 
des mentales 

5 =Orientatlo en la comprensión del aspecto cuantitativo de los hechos 
económicos elementales de su comunidad, de la Nación, ele Cen- 
troamérica y del mundo moderno, con el fin de reforzarle conceptos y 
actitudes de cooperación y solidaridad 

6-Eje1citarlo en la interpretación y manejo de documentos comerciales 
y estadísticos más usuales 

7 =Fonnarle hábitos y actitudes de 01de11, precisión, exactitud, reflexión, 
sentido crítico, cooperativismo, previsión y confianza en sí mismo 

] -Iniciar al alumno en el conocimiento y apreciación de magnitudes y 
relaciones cuantitativas dentro del ambiente que le rodea, con el 
propósito de que alcance una mejor adaptación general 

2 -Capacitarlo pma comprender y resolver los problemas de carácter ma- 
temático que presenta la vida individual y colectiva en el cmso de la 
satisfacción de las necesidades primordiales v en las relaciones hu- 
manas 

PROPOSITOS GENERALES DE l\1IATEMATICAS 

5.-DespcLtai y estimular actitudes permanentes orientadas a períeccio- 
nai, fuera de la escuela, las capacidades alcanzadas durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, en especial el gusto por la buena lectura 
y la pulcritud en el uso del lenguaje oral y escrito 
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!-FINALIDADES 

_19-J-Ia~ci _e~·olucionar )a capacidad de exp1es10n gráfica del educando 
mediante e1e1c1oos espontaneas o motivados 

29-Sei vir de auxiliar en el aprendizaje de las otras materias y actividades 
escolares 

ARTES PLASTICAS 

1 -Estimular la formación de una capacidad intelectual positiva para 
estudiar los hechos y fenómenos que presenta el ambiente natural 

2 =Estimulai la adquisición de priucipios científicos básicos para inter- 
preíar inteligentemente: las funciones del cuerpo humano, la vida de 
las plantas, animales v minerales, los fenómenos naturales y la con- 
ducta higiénica 

) -Estimular la formación de un conocimiento integral y objetivo que 
facilite la comprensión ele las relaciones existentes entre la vida de 
las plantas y animales y el mundo físico, y entre estos factores y la 
consei vación de la vida del hombre 

4 =Estimular la comprensión de que el progreso humano depende de la 
capacidad del hombre para aprovechar en su beneficio las fuerzas v 
recursos de la Naturaleza 

S -Estimulm un vigoroso interés p01 colaboiai en toda actividad orienta- 
da hacia la conservación de los recursos naturales y de las fuentes 
que los originan, y al embellecimiento natural de la localidad y del país 

6 =-Fcimai sistemáticamente hábitos higiénicos y de seguridad personal 
pa1a conservar y aciecentai la salud física y emociona], y alcanzar las 
más felices disposiciones para el trabajo 

7 =Formar scn_timienlos de arrc_cio y ª?mi~a.ción por la Naturaleza, por 
consecuencia de su conocimiento científico y de su valoración eco- 
nómica, social y estética 

PROPOSITOS GENERALES DE ESTUDIO DE LA NATURALEZA 
Y PRACTICAS HIGIENICAS 

4 -Desperlai un vigoroso interés pm el progreso de la comunidad local 
y nacional 

S -Estimula1 la participación positiva de los ~lumnos en empresas v 
campañas ele utilidad gene1al paia la comunidad 

6 =Estimulai la formación de conductas morales positivas 
7 -Estimula1 la formación de una actitud de simpatía hacia los demás 

pueblos del mundo, especialmente hacia los que, con el nuestro, inte- 
gran la Nación Centroamericana 
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39-Dibujo Decorativo. 
a) Cultivar el sentimiento natural del niño por el equilibrio la 

medida y el ritmo, tanto en la forma como en el color. ' 

29-Ejercicios de Observación y Copia del Natural. 

a) Tender a que los alumnos adquieran el hábito de la observación 
el sentido de la forma y el color como complemento de su de~ 
sarrollo intelectual y su educación ai tística 

b) Capacitar a los alumnos para iepioducír ya sea de memoria o inter- 
pretando del natural, diversos objetos, mostrando sus caiacterísti- 
cas principales de forma y proporción, tal como se les ve con las 
modificaciones resultantes de los fenómenos ópticos. 

19-Dibujo de Libre Expresión. 
a) Logia1 la plena evolución del dibujo infantil, orientándolo hacia 

el realismo visual 
b) Dotar a los niños de un medio concreto de expresión de los co- 

nocimientos adquiridos en las otras materias, y de un medio 
satisfactorio de fijailos 

e) Despertar 1as actitudes creadoras de los alumnos para que alcan- 
cen su más completa expresión 

PARTICULARES. 

39-Desenvolver en el alumno la capacidad de observar y de sentir el 
ritmo, proporción y armonía de las formas y colores 

4'l-Ilabilitar al alumno con la técnica elemental de las artes plásticas a 
fin de 9ue pueda conseguir una mejor expresión de sus ideas en la representa- 
ción grafica de las cosas, del hombre y de la naturaleza 

59-Desarrollar la sensibilidad del alumno para expresar artísticamente 
sus propias creaciones 

69-Desanollm habilidad manual y ejercitar las funciones mentales que 
el trabajo exige 

79-Capacitai a los alumnos para prepara1 y producir diversos objetos ele 
utilidad social y personal 

89-Diagnostícar y ~om~ntar el interés y la simpatía p~r l~s ~ifer~ntes 
actividades creadoras, orientándolas de acuerdo con las propias inclinaciones 
del alumno 

9q_Capacitar a los alumnos para expresar sus ideas g1áficas concretamente 

109-Educar los sentimientos estéticos de los alumnos y contribuir a la 
formación de su gusto artístico 
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1 -Fomentar el amor a la licua, a las plantas v a los animales útiles a la 
agricultura. 

PROPOSITOS GENERALES DE AGRICULTURA 

1 =Reaíiunar en los niños, pm medio del trabajo, los sentímentos de afecto 
v segundad que proporciona la vida hogareña 

2 =Fomeutat mediante actividades mganizadas pm equipos la alcg1ía '\' sa- 
tisfacción en el trabajo 

~ -Desarrollar riabilidades técnicas útiles a las necesidades personales \ fa- 
miliares 

4 =Enseñai a usar ice uisos propios en la obtención de lo que se considera 
valioso en la vida 

5 =Dai orientación pie, ocacional a los alumnos 

6 =Desairollar en los niños iniciatix a \ espiiitu ele cooperación en los me- 
uesteres domésticos 

PROPOSITOS GENERALES DE ARTES INDUSTRIALES Y 
ECONOMIA DOMESTICA 

a) Adiestiai la mano como óigano plasrnativo y creador 

hl Proporcionar los conocimientos y las relaciones básicas de la ac- 
tivídad consti uc tiva en tic la finalidad v el material, los insti u- 
mentes de trabajo y la forma 

e) Orientar la intención ) capacidad creadora como hase ele la for- 
mación de hábitos de trabajo 

49--Dibujo Ceométiico 

a) Contribuir al desauollo mental del alumno 

b) Capa~ita1 al alumno para el manejo de ~a .iegla, la e~cuadra y el 
campas, así como dotarlo con los con oc muen tos den vados de la 
geometría que pueden se1 aplicados en el levantamiento a escala 
ele planos sencillos 

e) Capacitar al alumno paia hacer cioquis sencillos acotados v pro- 
, ectos ele posible realización en el taller de trabajos manuales 

:;LModeJado 

b) Dcsa110Ba1 el sentido del a el orno, aplicándolo a las labores te- 
meninas v trabajos manuales 

e) Despertar y cultivar el sentido estético del niño orientándolo ha- 
cia el conocimento de las tradiciones artísticas 
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l =Desarrollar hábitos de conducta deseables 

2 =Desarrollar una actitud mental positiva 
3 =Desarrollar hábitos higiénicos 

4 =Cultivar buen carácter y proporcionar alegría al niño 

5 -Dcscnvo~\;er el á~1í_m?, el dominio de sí mismo, la cortesía, honestidad, 
ccoperacion e nuciativa 

6 -Capacitar al niño Eªra que pueda recibir con presencia de ánimo tanto 
las victorias como las derrotas. · 

PROPOSITOS DE EDUCACION FISJCA 

l--.e.cGENERALES 

1 -Estimular y desarrollar la capacidad para apreciar la buena música en la 
ese uela, el hogar y la comunidad 

2 -Usar la música como medio de recreación en la escuela, el hogar y la 
comunidad, para superar en los alumnos la vida espiritual 

; -Desarrollar aptitudes en los alumnos para que participen en gimnasia 
rítmica y en interpretaciones dramatizadas 

4 =Cultivar actitudes de aprecio hacia fa música nacional y centroamericana 
5 -Fornentm el gusto hacia la música folklóiica por medio de audiciones v 

ejecur iones. para hacer sentir el amor p01 lo nuestro 
6 -Inspiia1 el amen patrio v el sentimiento de confraternidad universal por 

medio de himnos, cantos patrióticos y otras piezas apropiadas 
·¡ -Propmc.ionar a lo, educandos un ininiinurn de conocimientos teóricos y 

prácticos musicales 
il =Estimular la vocación musical de los alumnos y desarrollarla especial- 

mente en aquéllos que la manifiesten 
9 -Dcsarrollm en los alumnos actitudes para saber escuchar música de calidad 

I O -P1op01cionm a los educandos los elementos indispensables de musi- 
cología 

PROPOSITOS GENERALES DE EDUCACION MUSICAL 

2 -Desarrollm actividades relacionadas e on los cultivos y la conservación de 
los recursos naturales 

3 -Estimular hábitos de trabajo agrícola 
4 - Ednun económicamente a la niñez mediante las prácticas agrícolas 

5 -Aprovechar la producción de los cultivos hechos por los alumnos 



No haré un análisis completo del programa <le cada materia Más bien 
inclinaré mi atención hacia una síntesis del contenido de cada una de ellas 
para no complicar este trabajo 

A partir de los objetivos básicos de la edu,c~ción, del plan de acción. a 
que da lugar cada uno de ellos, y de los propósitos generales de cada asig- 

III-CONTENIDOS DE MATERIAS 

1 -Desarrollar la vitalidad orgánica. 

, 2 -Desarrollar el sistema neuro-musculai 
3 -Prevenir la incapacidad y mejorar la eficiencia física 
4-Desenvolver simetría y dominio en los movimientos del cuerpo 

5 -Desarrollar habilidad para valerse de los adiestramientos físicos en cual- 
quier circunstancia. 

6 =Desarrollru una rápida reacción física 
7.-Cicar en los niños interés hacia la educación física y enseñarles activida- 

des que puedan llenar su tiempo libre 
8 =Desauollar las destrezas deportivas más comunes en nuestro medio 

9 =Desarrollar la capacidad para la actividad física 
10 =Favotecer el crecimiento normal de los alumnos 

l J --Conservar la salud 
12 -Desarro1lar la capacidad de auto-dirección 

13 =-Aumentar la resistencia del sistema nervioso 
14 =Dcsarrollar resistencia y habilidad para hacer frente a las tareas de la vida 

1 S -Mantener el equilibrio del funcionamiento orgánico 

16.-Conegü posturas defectuosas 

11--ESPECIFICOS 

7 =-Mejoiar la condición moral e infundir espíritu deportivo en los alumnos 

8 -Log:ar cordialidad y amistad entre los alumnos 
9 -Pesarrollar actitudes y disposición para cooperar en beneficio del grupo 

10 -Lograr el mayor grado de sociabilidad 

l 1 -Desmrollar la habilidad de dirigir 

12 -Desarrollar actitud correcta hacia quienes dirigen 
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ler Grado: Vocabulario cuantitativo, conocimiento del número en sus 
distintas significaciones Matemáticas elementales; dominio 
de las operaciones básicas en el círculo de 100; conocimiento 
de medidas naturales y convencionales, y conocimiento de 
las monedas nacionales de uso corriente En el campo de la 
Geometría, se tiende a fijar el conocimiento de algunas for- 
mas y conocer las tres dimensiones de los cuerpos 

29 Grado: Solamente se operan dos cambios en comparación con el p10 
grama de primer grado: cálculo mal y escrito con las cuatro 
operaciones y ampliación del círculo numérico- hasta l 000 

La geometría de este grado manda medir largo y ancho, 
conocer objetos que tengan formas geométricas, superficies 
planas, horizontales y verticales y líneas geométricas 

3er. Grado: Sobre. el csq~ema general de los grados anteriores, se operan 
estas mnovaciones: 
- Serie numeral hasta 100.000; 

2) MATEMATICAS 

ler. Ciado: Lenguaje espontáneo; lectura y escritura, oitogiafía, lenguaje 
literario, lexicología 

2'! Grado: El mismo esquema del primero con temas de mayor am- 
plitud 

3er. Grado: Igual que el primero y segundo 
49 Ciado: Modifica la estructura de los anteriores, pues sustituye la lexi- 

cología por las nociones gramaticales. 

59 Grado: Se presenta el mismo esquema del cuarto grado 

69 Grado: Igual que el del quinto 

Se ha pretendido proporcionar unidad lineal al contenido de la materia, 
nlrededor de seis áreas definidas Sin embargo, antes de cerrar el segundo ciclo 
.-en el cuarto giado- se sustituye la lexicología por el aspecto formal de la 
gramática 

A mi juicio, el esquema de los grados 19-39, debió continuar hasta el 49 
que está al final del 29 ciclo 

El programa puede mejorarse agregando en los contenidos la habilidad 
para escuchar y para usar los libros en una biblioteca 

1) IDIOMA NACIONAL 

¡¡atura, se haiá fácil la integración de una síntesis del contenido de las mate- 
rias en el contexto más amplio de la unidad objetivo-asignatura. 

Una cuestión de método, pues, obliga a resumir los contenidos, así: 
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fi:n los propósitos generales de esta asignatura se advierte con suficiente 
claridad que 1a materia debe proporcionar suficiente ejercicio para el desarrollo 
de una actitud científica . = · 

El contenido para cada grado ~\)= sintetiza así 

3) ESTUDIOS SOCIALES Y PRACTICA MORAL. 

En este programa se advierte una distribución concéutuca de los conte- 
nidos sobre la base de cuatro aspectos fundamentales que se van ampliando 
de grado en grado Esta es una fórmula bastante acertada 

No obstante el juicio anterior, el programa debería ampliar la serie nu- 
mérica hasta 1000000 000 en el 69 grado, para que el estudiante pueda ínter- 
pretar cantidades que, dentro de ese círculo, se leen con frecuencia en los 
periódicos · 

La geometría sigue la misma tendencia concéntrica de la Aritmética, am- 
pliándose en dificultad hasta el sexto grado 

En términos generales, el programa resulta académico sólo en apariencia, 
pues si se-aplican los propósitos generales de la asi~nahua y las actividades 
que desarrollan los objetivos básicos, se vuelve funcional y rico en expeiien- 
cías A pesar de esto, ni los rropósitos ni los contenidos pretenden orientar 
el saber matemático más alla de las aplicaciones prácticas de la vida coti- 
diana, como si el último grado de primaria constituyera un paso final de 
los estudios de un hombre 

~ Cálculo oral y escrito en el circulo de l a 10 000; y 
r: Equivalencia dólar-colón 

La ~~ometría introduce el t~a?ajo con l}ncas y co~1 án- 
gulas, tuangulos y algunos cuadnlateros, pern~1etros y areas 

Grado: Modifica los siguientes aspectos en comparación con el gra- 
do anterior; 
~ Serie numeral hasta 1.000;000 
- Cálculo oral y escrito en el círculo de la 100 000 
- Aplicación de la proporcionalidad de los números 

· La 9eometría incluye la ampliación de ~01!ocimien!o y 
uso de líneas, figuras planas y cuerpos geometncos, penme- 
tros y áreas . . 

Grado: El círculo de números se extiende hasta 10 000 000 Se in- 
troduce la comparación moneda salvadoreña-monedas cen- 
troamericanas En los demás aspectos, se mantiene igual a los 
grados anteriores. La geometría presenta iguales aspectos que 
en el grado anterior, pe10 ag1cga los volúmenes de algunos 
cuerpos geométricos 

Grado: La serie numeral se mantiene en 10 000 000 Se amplían las 
equivalencias de la moneda nacional con las de otros países 
y se incluyen las nociones de contabilidad 

La geometria amplifica los contenidos del grado anterior. 
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En este gtado se concentran los conocimientos geográficos e históricos 
relativos a los cinco continentes y, de manera especial en lo relativo a historia, 
lo que conviene al continente americano y al mundo europeo. Sin embargo 
no toca las fuentes originales de nuestra cultura Grecia y Roma 

-. , A mi juicio, es el progra!11a con may?r irregularidad en su esquematiza- 
cion La historia y la geograha son las mas perjudicadas a lo largo de todos 
los grados, en unos- por defecto y en otros pot exceso. En consecuencia, debe 
hacerse una revisión total de los contenidos de esta materia sobre las bases 
de un esquema general cuyos contenidos vayan ampliándose poco a poco de 
grado en grado 

Grado: La comunidad escolar, la comunidad familiar y la cornuni- 
dad local En los tres asuntos entran los aspectos de orienta" 
ción espacio-temporal, cuestiones humanas y experiencias 
n1orales v cívicas 

Grntlo: El esquema del grado anterior y los asuntos importantes, 
varían Veamos Práctica social y moral, servicios públicos 
de la comunidad local y vida cívico-cultural de la comunidad 
local En todas estas áreas aparecen los asuntos económicos, 
humanos y cívicos No se definen las nociones espacio-tema 
porales que deben sei fundamentales para el conocimiento 
ele la geografía y la historia 

Giado: Aumenta el área de conocimientos a las regiones más ale- 
jadas de la comunidad local Las grandes áreas son las si- 
guientes Práctica social y moral, el municipio, El Salvador 
y su realidad físico geográfica y vida economica del país 

Fuera ele que no se ha tomado en cuenta ningún aspecto 
de la historia patria, hay 1ecargo de datos en lo que toca a 
demografía 

Grado: Práctica social v moral, vida político social de El Salvador, 
organización y actividad del poder legislativo, del poder 
ejecutivo y del poder judicial; desarrollo histórico de El Sal- 
vador desde l 82~ hasta la fecha, dividido en seis períodos 

En este grado es la geografía la que ha sido marginada 
totalmente 

Grado: Campañas sociales y doctrina y práctica moral, realidad físi- 
co geo91áfica de Centroamérica, vida económica de Cen- 
tioaméiica vida socio-cultural de Centroamérica, organiza- 
ción político administrativa de Centroamérica y desarrollo 
histórico de Centroamérica desde el descubrimiento hasta 
nuestros días 

Grado: Campañas sociales y doctrina y práctica moral, nuestro 
mundo (los cinco continentes en sus aspectos más impor- 
tantes) e historia universal de la civilización moderna 

Sexto 

Quinto 

Cuarto 

Sr.gündo 

Primer 



Si se analiza el contenido del progiama en este grado, se 
encontrará que la denominación de plantas y animales de 
Oeritroamérica y otras regiones no corresponde exactamente 
con ellos. Por tanto, bastaría indicar el estudio somero de 

, las adaptaciones de la vida vegetal o animal a diversos arn- 
bíentes y dimas y el-conocimiento de especies de otras re- 
giones: comparadas cori las semejantes de las de nuestro país, 
a fin de incluirlas en clasificaciones sencillas 

Cuarto 

A diferencia de lo que sucede en los Estudios Sociales y práctica moral, 
en los fines del estudio de la naturaleza no aparece la formación del espíritu 
científico tan necesario y urgente en nuestro tiempo Este prognima inclina 
irremisiblemente hacia la ciencia por la objetividad y realidad de todos sus 
asuntos Sin embargo, no supo aprovecharse coyuntura tan valiosa 

Sus contenidos son: 
Primer Grado: Animales y plantas en el ambiente familiar; animales y plan- 

tas comunes en la localidad, minerales comunes en la locali- 
dad, fenómenos naturales, astros y adquisición de hábitos 
higiénicos y de seguridad personal. 

Me parece artificiosa la división en plantas y animales 
del ambiente familiar y del ambiente local Unas y otros 
deben estudiarse sin discriminación La técnica pedagógica 
debe establecer las consiguientes prioridades para que el 
conocimento se mueva de lo próximo a lo lejano 

Segundo Grado: Anirpales y p}antas de la región, min~rales comunes en la 
localidad, fenómenos naturales, geografía natural, astros, ne- 
cesidades biológicas del niño y su familia y hábitos higiéni- 
cos y de seguridad personal 

Creo que la geografía física, aun cuando sea considerada 
como ciencia natural, debe estar donde corresponde: en el 
programa de estudios sociales 

Tercer Grado: Animales y plantas de El Salvador, minerales, fenómenos 
naturales, geografía natural, astros, necesidades biológicas del 
hombre y hábitos higiénicos de seguridad personal 

A los contenidos de materia de este grado corresponde 
la crítica hecha para el anterior 

Grado: Animales y plantas de Centroamérica y otras regiones; mi- 
nerales, fenómenos naturales, geografía natural, necesidades 
biológicas del hombre, herramientas y trabajos del hombre 
y hábitos higiénicos y de seguridad personal 

4) ESTUDIO DE LA NATURALEZA Y PRACTICAS HIGIENICAS. 

Urge hacer reajustes en este programa, pues sus contenidos contribuyen 
en g1:m ~medida a la formación social y humana del niño salvadoreño. 
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Poi último, en los grados terceto y cuarto la materia ha 
perdido el área geog1áfica establecida para los estudios so: 
cíales Y este es un lapsus muy grave en la perspectiva hori- 
zontalde los p10gramas, por cuanto dificulta las correlaciones 

Quinto Ciado: Estudio del h?mb.1e, .an~n:ales y plantas nacionales y ex· 
tranjeios, funciones biológicas comunes a los anímales y 
vegetales, actividades creadoras de los alumnos, sustancias 
minerales, fenómenos naturales, herramientas y máquinas 
de trabaje humano, geografía natural y hábitos higiénicos 
y de seguridad personal . 

Lo que en el programa de este grado se denomina actividades creadoras 
de los alumnos, es más bien una serie de recomendaciones metodológicas y 
no una serie de contenidos de materia Sugiero que se tengan como tales 

Sexto Grado: Estudio del hombre, animales y , egetales, substancias mi- 
neralcs y orgánicas, fenómenos naturales ( nociones de fí- 
sica), herramientas, máquinas e instalaciones {explicación 
científica de su funcionamiento); nociones de cosmografía 
hábitos higiénicos y de seguridad personal 

En este grado desaparece la geografía natural y es sustituida por las no· 
oiones de cosmografía 

En términos generales, el progrnma de Estudio de la naturaleza y prácti- 
cas higiénicas, a pesar de tener un esquema básico de carácter general, presenta 
incongruencias en relación con otros piogiamas; incluye contenidos que co- 
1tesponden a distinta asignatma =caso concreto de la geografía..:...; y ofrece 
asignaciones .9ue_ pueden des?1ieníai ~ l?s. maestros. Ejemplo_ de esto último 
es la denominación de necesidades biológicas del hombre. Bien pudo usarse 
el tema Estudio del hombre como aparece en quinto y sexto grados 

Poi último, el prog1ama resulta excesivamente recargado. Sólo en el 
último afio de la escuela primaria, sin contar los temas correspondientes a 
hábitos higiénicos y de seguridad personal, se debería disponer de DOSCIEN- 
TAS HORAS para desarrollar adecuadamente los temas propuestos . 

En suma, urge la revisión de este programa en lo que toca a sus fines y 
a su contenido 

\,[is conclusiones generales son las siguientes: 
L;LLos programas se adaptan en gran medida a la realidad salvadoreña; 
2·L Tienen una caiacteiística común en lo relativo a la formulación de 

iendimientos mínimos deseables para todos los alumnos; es decir, que se ha 
tenido la intención de fijar un fondo mínimo común de ideas para todos 
los estudiantes en cada grado; 

3LI-Ian sido formulados sin un criterio globaljzadot ~1ás bien se ha 
tendido a satisfacer una: aspiración lineal progresiva .aislada para cada materia, 
ª=un cuando ella se presenta en bloques, 

4¡¡.,.._5e ha tenido en cuenta la evolución de· los intereses de los mnos 
Pero no puede afirmarse -por carecer de datos concretos sobre el particufar- 



El método de enseñanza más frecuente en la escuela primaria salvadore- 
ña es el de la clase magistral o exposición por parte del maestro, alternada o 
complementada con el dictado de contenidos de materia 

Una y otra forma estimulan el exceso ele memorización y la pasividad de 
]os alumnos puesto que no hay motivac~bnes que f?ment~n ~UJ?º. der creador 
Por otra pa1 te, con ello se hace caso omiso de las diferencias in ividuales pues 
a todos se les "da lo mismo y se les exige lo mismo" 

Por esta situación es peligroso que cualquier reforma de programas v 
de política educativa tengan resultados muy pobres . ' 

El manejo de diversas técnicas de enseñanza es de valor incalculable para 
el mejoramiento de la educación en un :eaís. Una técnica buena en manos de 
un buen maestro, permite hacer maravillas 

IV-LOS METODOS O TECNICAS DE ENSEl'lANZA 

que se ~1~y~n ten!do en cuenta los índices de retardación escolar que provocan 
deseqmhbno de intereses y habilidades en cada grado . . . 

:,;i-L_os progiam~: han carecido h~sta, h_oy del auxilio .d~ _l,1bros ~e texto 
que permitan a los runos un avance mas tapido en fa adquisición y búsqueda 
dé conocimientos y experiencias A pesar de la existencia ele un programa de 
libros de texto denominado OD~CA-ROCAP, estos instrumentos -me re- 
fiero a los que están ya eri manos de los maesh os-«, no han sido utilizados 
en la proporción qué habría sido de desear 

6~~Se ha carecido de un grupo de centros bastante representativo para 
ensayar .Y evaluar sistemáticamente los. prog_ramas de _educación primar~a. To- 
dos los mtcntos hechos hasta la fecha, han sido precauos y han estado viciados 
P?r l; carencia de las 

1coúdicio1:ies indi_s~ensables para ~m buen ensayo: asisten- 
cia tecnrca, supervisión, dotación suficiente de materiales, entrenamiento de 
maestros, participación de los padres de familia, evaluación periódica, etc 

?LLos volúmenes en donde aparecen publicados los programas no con- 
tienen más que tímidos remedos -en matemáticas, especialmente- de ieco- 
niendaciones didácticas para ]a enseñanza. Y estas recomendaciones son vitales 
parn que el programa sea realizado con éxito 

8~-lgual que ha habido carencia de libros de texto para complementar 
el desarrollo de los programas, también ha sido muy sensible la ausencia de 
libros de trabajo para los alumnos; carteles, láminas, mapas, etc, para las 
escuelas Si· el Centro de libros de texto ODECA-ROCAP -o cualquier 
programa 'gubernamental semejante- llegara a remediar esa carencia, la sí- 
tnación seda distin ta 

9~-Los maestros han carecido de la información abundante v variada 
=especialmente de guías didádicas- que le faciliten la aplicación né los pro· 
g1amas La preparación, edición y distribución de estas guías es obligación 
ineludible ele las oficinas técnicas del Ministerio de Educación 

JO•LLos programas deben estar sujetos a evaluación permanente y a 
reajustes periódicos de acuerdo con el resultado de esas evaluaciones 

En aras de la brevedad, me he abstenido de referirme a los programas 
de asignaturas como Artes Plásticas, Manualidades, Música y Agiicultura. 
Hago esta explicación para evitar cualquier juicio de que no considero de va' 
101 esas n1aterias 
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Los niños de El Salvador, ese potencial de esperanzas que corretea hasta 
en el. más reducido. rincón de nuestro país, consid_era~os en su conjunto, 
constituyen un g1upo cuyos problemas escolares analizare enseguida . 

En primer lugar, presento el problema del cumplimiento del principio 
constitucional que obliga a los habitantes de la República a recibir educación 
básica Después se irán anliza~do otras cuestiones liga~as estrechamente con 
este gwpo humano comprendido entre los 7 y los 14 anos de edad. Y me de- 

D-LOS ALUMNOS. PROBLEMAS DE LA POBLACION 
EN EDAD ESCOLAR 

Esta, a juicio mío, sería una fórmula conveniente para mejorar la calidad 
del proceso enseñanza-aprendizaje por medio del mejoramiento de las técnicas 
o métodos de educación 

19 Prepaiación del plan de capacitación; 
29 Preparación de los materiales para la capacitación textos, guías, hojas 

informativas, etc ; 
39 Preparación de] personal que ha de tener a su cuidado la capacitación ,w Concentraciones del personal docente (incluidos los directores de 

escuelas) para recibir los cursos de capacitación en servicio, 
59 Distribución de textos y material informativo entre los asistentes; 
69 Práctica snpervigiladn de las técnicas dadas a conocer en las concen- 

traciones, 
79 Evaluación 
89 Aplicación de las nuevas técnicas en las escuelas, bajo la supervisión 

y orientación de los directores, responsables en primera instancia de 
la aplicación apropiada de las técnicas aprendidas 

Una reforma educativa puede ser tan radical que no deje nada sin mo- 
dificación Pero si no se modifica la capacidad de los maestros y no se les 
abastece de lo indispensable pata que la reforma viva y crezca, estará conde- 
nada al fracaso En consecuencia, mge que cuando se reforman instrumentos 
como los planes y los prog1amas, se intensifique el entrenamiento en servicio 
a fin de que los maestros conozcan y practiquen nuex as técnicas de enseñanza 
hasta que hava garantía de que las dominan ampliamente 

Si el método es insn umento vital para la transmisión de conocimientos 
v de experiencias nuevas, el maestro -por lo menos hasta hoy- es factor in- 
sustituióle en el acto educativo 

Si Je verdad estamos empeñados en convertir a cada uno de nuestros 
niños en ciudadano para la democracia, debemos invertir cuanto recurso 
sea necesario pata capacitar a los maestros de tal maneta que puedan hacer 
piacticablc aquel noble tin Pues si seguimos memorizando y tomando apun- 
tes, no habrá lugar pata la deliberación y para la elección de respuestas ade- 
cuadas a determinados estímulos y, en consecuencia, no estaremos preparando 
para la democracia y pata la libertd 

A continuación sugie10 un plan para capacitar a los maestios en servicio: 
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(1) Según Carmen Arrtl• 'en Proyecciones de lá p'obfoci6n de El Sdvhdor por ,a.m , vu.pos de edad, 1961-1981 
{~dji;lón provisio~al), CELAQE, Ser_ie-A, 'N.? tf7? S'antiago de Chlle, 19~7 Proyeectén I,' páj 17 . - 

(2} -\""f,o de atrasos. c·n el Iaforme de detos es:tadi~1iC05 · - · · · . . . 

Con base en las proyecciones de población, indicadas en B se establecen 
los aumentos indicados en C La aspiración máxima de todo sistema educativo 
es absorber en las escuelas todo el aumento de población en edad escolar. Sin 
embargo, nuestro sistema apenas pudo acoger un 50% del aumento en 1965 
=comparar columnas C y E- y un 20 55% en 1968 (2) No obstante, en 
cada uno de los años de 1966 y 1967, ingresó más del 200% del aumento 
de población en edad escolar al sistema educativo; 

El fenómeno que se presenta en 1966 y 1967 es digno deser considerado 
por los altos índices de absorción que en ellos se alcanzaron Es posible que 
haya incidido en ese. crecimiento el programa de construcciones escolares, el 

PODER DE ABSORCION DE LA EDUCACION PRIMARIA 
(Población de 7-14 años) 

A B e [) E F 

Aumento anual Absorció11 % Población 
Año Poblacién Poblacién Matrícula anual escolarizada 

1964 591300 378 138 6400 
1965 610200 18900 387 249 9111 6346 
1966 628700 18.500 431099 43850 68 56 
1967 649600 20900 475 365 44266 7317 
1968 671300 21 700 479826 4461 71.47 

Cuadro N9 1 

En el cuadro que sigue; se puede tener un indicio de las dificultades que 
obstaculizan la vigencia del derecho y el deber de recibir educación (obligato- 
riedad); y, en los que vengan enseguida, se apreciarán otros fenómenos CJ.Ue 
ppgnan contra el desarrollo más rápido de la escolarización y la culturización 
en El Salvador. 

El Cuadro N<? 1 resulta harto elocuente La columna B señala los totales 
de población en edad escolar (7-14 años) (1) La columna C anota el aumento 
anual de la población en edad escolar con base en la columna B En la co- 
lurnna D aparece la población escolarizada de acuerdo con datos proporcio- 
nados por la Sección de Estadística del Ministerio de Educación. En la co- 
lumna E se ofrece el aumento anual de población escolarizada, a partir del 
año base de 1964 Por último, la columna F nos da la proporción de población 
escolaiiznda en relación con el total ele población en edad escolar. Veamos: 

I--LA ODLJGATORIEDAD Y SUS PROBLEMAS 

tengo en esos límites, porque entre ellos, de conformidad con el Reglamento 
de la Direcci6n General de Educación Primaria, está comprendida la pobla- 
ción que ha de asistir a la escuela primaria en este país. 
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U) 1 a Retardación escalar se manifiesta en gtup0:3 de niños que eé matj-lculan con edad cronológica mayor a la 
edad nurmal apropiada para cada grado 

(2} Se manifiesta en el volumen de nljioa en e<:1r1d eeeolee que uuncn hnn aaiatido n una escuela 
(3) UNESCO, París, 1960, pág 211 "' ' 

El fenómeno de la deserción se produce cuando un estudiante deja la 
escuela y, en consecuencia, desaparece del sistema educativo 

Si la mortalidad escolar es un hecho que obstaculiza el desarrollo de un 
pueblo, la deserción puede darnos indicios elocuentes de muchas fallas en 
el sistema 

La diferencia entre los datos de las columnas B y D del Cuadro N9 1, nos 
presenta, para cada año, el volumen de mortalidad escolar 

La deserción se mide por la diferencia de matrícula en un período dado 
Para el caso, en nuestro país se tienen tres periodos para ~amparar mat!Ícula 
escolar febrero, mayo y octubre Sólo en 1968, la diferencia entre el pnmero 
y el último período acusó una deserción de 51 450 niños que, sumada a la 
mortalidad ocurrida en ese año, puso al final del período a un cuarto de 
millón de niños fuera del sistema 

La mortalidad escolar, la deserción escolar y la asistencia jzregular cons- 
tituyen, ~n conjunto, el fenómeno del absentismo escolar 

Las causas del absentismo escolar para nuestro país según lo registra La 
situación educativa en América Latina (3) son las siguientes (datos corres- 
pondientes al año 1950). 

II--DESERCION ESCOLAR 

número de plazas de maestros disponibles y algún otro factor positivo que se 
escapa de este análisis Pero el aumento que parecía marcar una leve línea 
ascendente, baja en forma sensible en 1968, como puede verse en la co- 
lunma F. 

Como quiera que el aspecto cuantitativo de los años 67-68 resulta posi- 
tivo, puede acarrear dificultades en otras áreas Los 88 116 niños que ingresa- 
ron en el sistema en los dos años citados, deben estar incluidos en grupos de 
edades heterogéneas, pues el aumento de población acumulado en los dos 
años fue apenas de 37 400 Cuando lleguemos a analizar la retardación esco- 
lar (1), veremos las consecuencias que trae consigo ese fenómeno 

La columna F nos muestra una proporción cada vez creciente en el poder 
de absorción que el sistema educativo muestra en la educación primaria No 
obstante, la mortalidad escolar (2) todavía es apreciable, aunque ha descen- 
dido un 8% de 1965 (36 54) a 1968 (28 53) Esa mortalidad se aproximó a los 
200 000 niños en 1968 el 28 53% de los niños en edad escolar no ingresó a 
la escuela en ese afio 

El fenómeno de la absorción del sistema educativo salvadoreño tiene, co- 
mo en todas partes, sus problemas 

Si bien es cierto que en los países altamente desanollados la absorción 
funciona al máximo nivel, en naciones con características semejantes a las 
nuestras, esa absorción resulta incompleta 
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j O) Datos correspondientes a la matr icula de febrero de 1968 

La retención escolar es el tiempo que un sistema educativo logra tener a 
los estudiantes dentro de las aulas 

Si un pais mejora los indices de absorción y de retención escolar, las con- 
secuencias resultan positivas para el desarrollo ulterior en diversos órdenes: a 
mavot poder de retención escolar, corresponde mayor posibilidad de alcanzar 
niveles más altos en el ámbito de la cultura y la tecnificación 

Como está probado que la capacidad de retención se vincula con la ca- 
pacidad administrativa del sistema (planes y programas, provisión, alojamien- 
to, organizac ión, salarios, etc) nuestras autoridades deben esmeiaise mucho en 
]as actividades ele administración pa1a aprovechar al máximo nuestros recursos 
humanos y económicos 

Para ofrecer una idea del poder de retención de nuestro sistema escolar, 
veamos la cohorte del Cuadro N<.J 2, que comprende un período de seis años 
y los seis grados de la escuela primaria Esta cohorte expresa cómo el número 
de niños que se maniculó en 1963 en el primer grado, fue decreciendo hasta 
arribar al sexto en 1968 

.En la línea inferior del Cuadro NI? 2, aparece la retención de cada grado, 
expresada en porcentajes, y, a la derecha, el porcentaje de deserción por grado 
en cada año, comparada con el afio base (1963) Se podrá advertir que la 
mayor pérdida ocurre entre los grados primero y tercero ·· 

lII-RETENCION ESCOLAR 

Puede ser que entre esas Otras razones se encuentren las distancias entre 
fo escuela y el hogai, la inadecuación de los contenidos programáticos, la eva- 
luación y }a5 promociones defectuosas, los calendarios escolares, etc 

Si se analiza el conjunto de causas del absentismo, unas residen en la 
administración general del país; otras, en la administración del sistema educa- 
tivo; pero la mayor proporción se concentra en cuestiones de orden familiar: 
negligencia de los padres y trabajo prematuro de los niños 

J .a negligencia paterna actúa bajo presión de dos giandes fuerzas eco- 
nómicas )' culturales E1 bajo ingreso familiar obliga a los padres a buscar 
trabajo para sus hijos en edad escolar (7 y 14 años); y el alto índice de anal- 
fabetismo en el país provoca motivaciones negativas entre los padres como 
para mantener a sus hijos fuera de la escuela 

264-% 
22 5% 
360% 
149%" 

"Falta de escuela 
Por tener que trabajar 
Negligencia de los padres 
Otras razones 



(l) Datoe. currespoudlentes a la matrícula de febrero tlú 1%8 
iZJ Secrerat In de la ODEt: ~. Sa11 Salvador, .l%8 l'á~ i12, 

La i etardación se pone de manifiesto en los escolares con edad superior a 
la edad considerada como normal para un grado específico (7 años para primer 
giado, 8 años para segundo, y así sucesivamente) 

Este fenómeno, cuya frecuencia se acentúa principalmente en aquellos 
grupos de nivel socio-económico muy bajo, produce Inertes volúmenes de de- 
scición y, por consiguiente, atenta conba el poder de retención del sistema 
escolar La razón es obvia Un muchacho que inicia su escolaridad a los 10 u 
11 años, permanecerá menos tiemJ?OS en la escuela primaria si se piensa que, 
al llegar a los 14, ya puede convertirse en fuerza productiva paza su familia Si 
a_ este fenómeno se agrega el del fracaso escolar y la repetición de giaclos, la 
situación reviste caracteres de mayor gravedad Y si el sistema educativo no 
ofrece el número adecuado de escuelas completas =de primero a sexto grado- 
el problema se agudiza en grado superlativo 

lV-LA RETARDACION ESCOLAR 

Esta cohorte nos indica elocuentemente, que de los 124 ~57 niños que en 
1963 ingresaron al primer giado, sólo 38 348, o sea el 31 63%, llegaron al sexto 
g1ado en 1968 

Sí la retención sufre su primer rudo golpe en los pasos de primero a se· 
gundo y de segundo a lerce_r grados, es posible que el _fe1:ón~eno esté r,ela- 
cibna<lo con el alto porcentaje de escuelas incompletas distribuidas en el arca 
rural, en donde se concentra el mayor volumen de población analfabeta, pro· 
pensa a migraciones periódicas en busca de trabajos de temporada 

Según datos ofrecidos pm Ovidio Soto manco en su estudio La educación 
en Centroamérica, (2) el valor económico de la deserción esr olai primaria 
en nuestro país en l 96S, fue de más de (f.. 2 ~00 000 00 Pero esa es la pérdida 
inmediata ¿Cuál será la pérdida mediata, la que se traducirá en un alto por- 
centaje de salvadoreños marginados de toda labor que demande un mínimo de 
educa e ión y de calificación técnica? 

f nenre : Oficiua de f st ad ist ica del Ministerio de (t..il11ca.ci(1n 

3740 
5035 
58 52 
6479 
68 37 

% 
Deserción 

Cuadro N9 2 

MATRICULA EN AAOS CONSECUTIVOS 

GRADOS 
Año lQ 20 3Q 4Q 5Q 6º 
1963 124 359 
1964 77 8í2 
1965 60;763 
1966 51.583 
1967 43797 
1968 (1) 3834S 

Retención 100% 6260 49 65 41118 'l5 21 st 63 
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Como puede apreciarse, la tendencia a estar sobre la edad normal para 
cada grado en los cinco años del grupo, se mantiene alta en los dos primeros 
y declina muy suavemente del tercero al sexto 

El fenómeno puede explicarse con estas razones: 

1 ,.i Entre primero y tercer grados ocurre la mayor cantidad <le repeticiones 
y "fracasos" escolares y los repetidores llegan al grado inmediato superior con 
mayor edad cronológica que la normal (Ver cuadro N9 4) 

z:i El "orgullo de la escolarización" todavía no se ha posesionado del alum- 
no y por eso le importa poco repetir grados 

}J La escuela, en los primeros años de escolaridad ele un niño, ha modifi- 
cado muy débilmente, la idea que de ella tienen la familia y la sociedad poco 
advertida de sus beneficios 

Un análisis más detenido ele este fenómeno de la retardación para conocer 
cuántos 9rnpos de edad por encima de la normal hay en cada grado, nos descu- 
briiía mas fenómenos significativos Las condiciones de este trabajo, por su- 
puesto, nos obligan a operar sólo con porcentajes globales, para ambos sexos 
y en los medios rural y urbano tomados en conjunto 

GRADOS 
Año 19 2Q 3Q 4Q 5Q 6º 
1964 38 66 3010 28 50 26 25 2474 2383 
1965 43 2,t 4518 3032 28 29 210,i 2664 1966 48 23 3234 29.66 2889 27 77 2746 
1967 '14 35 3331 2992 2870 29,01 28 21 
1968 28 33 3034 3542 27.40 2613 2553 

Fuente: 01icinn Je E~to.díttlirn dril Ministerio de Edueaci én 

PORCENTAJE DE ALUMNOS CON EDADES POR ENCIMA DE LA 
NORMAL EN CADA GRADO. 1964-1968 

Cuadro N9 3 

En El Salvador, donde las investigaciones pedagógicas han sido activida- 
des poco practicadas, no han existido, l1asta donde se sabe, procedimientos o 
programas tendientes a hacer varías el fenómeno de la retardación en el am- 
biente escolar propiamente dicho, aunque en el campo del desarrollo econórni- 
ro se esté buscando el mejoramiento del ingreso de cada uno de los salvadore- 
ños corno un medio para atenuar o liquidar, indírectamcntc, aquel problema 
escolar 

Veamos objetivamente el fenómeno en el cuadro siguiente 
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a) Fija; un máximo v un mínimo racional de alumnos poi maestro, de 
manera que el rendimiento de cada uno sea positivo 

b) Construir y dotar suficientemente siquiera las aulas necesarias para 
absorber anualmente el crecimiento natural de la población que llega 
a la edad escolar 

e) Crear el número de plazas necesario y formar la cantidad de maestros 
adecuada a la satisfacción de las necesidades de crecimiento anual de 
la población en edad escolar 

39) Establecer sistemas de administración que permitan mejorar el apro- 
vccharnicnto de la jornada escolar sin iecargo excesivo en las obligaciones de 
los maestros y con aumentos proporcionales a la porción de jornada extra- 
ordinaria que un docente pueda nabajai 

49) Crear v dotai núcleos escolares en cuanto lugar permita fácil acceso 
de una comunidad a otra, a {in ele que en unas funcionen determinados gra- 
dos; en atlas, los que le siguen en orden superior, y así progresivamente, de 
rner!~ que tod?s 1~s niños escolarizados tengan oportunidad de terminar sus 
estudios ele pumana completa 

19) Realizar investigar iones sistemáticas y permanentes a fin de que sus 
resultados puedan servil como nouna para determinar la política educativa 
del país 

29) Aprovechar mejor y ainpliai en forma ascendente y sostenida, los 
recursos materiales y humanos al sei vicio de la educación nacional 

V--RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA SITUACION 
ACTUAL 

Al comparar la columna n del Cuadro N<! 1, con la columna de exami- 
nados eu el Cuadro N9 4, se obsei varan las pérdidas escalonadas, así: entre la 
matrícula y el grupo de examinados y entre los examinados y los aprobados 

Las consecuencias naturales de este fenómeno son la deserción y la re- 
tardación, ya estudiados antes 

Cuadro N9 4 

RENDIMIENTO Y FRACASO ESCOLAR 
PR01\'10CIONES 

Año Examinados Aprobados % Reprobados % 
1963 324 93°, 237 723 7316 87 210 2684 
1964 339 378 248 507 7322 90871 2678 
1965 350 221 266 897 76 20 83 324 2480 
1966 393 803 315126 80 02 78 677 1998 
1967 435804 342825 7866 92979 2134 
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(1) Dícríc Oficial N9 170, de )2 de eepttcmbrc de 1956 

De conformidad con el inciso segundo del artículo 197 de la Constitución 
Política de El Salvador, Debe existir articulación y continuidad en todos los 
grados de la educación 

La preocupación del legislador tomó cuerpo en tal principio, como con- 
secuencia de que el desarrollo del ser humano es un proceso sin solución de 
con tin uida<l 

A pesar de todo, In articulación entre la escuela primaria y la educación 
media, no se ha concretado ni en los documentos que norrnan el llahaio en 
cada uno de los niveles (programas, especialmente), ni en la práctica del tra- 
bajo docente 

Por Decreto Ejecutivo N9 81 del 12 de septiembre de 1956, se dio un 
Reglamento a la educación media de El Salvador Los programas de educación 
primaria fueron también aprobados en ese mismo afio Sin embargo, como lo 
he hecho notar en el somero análisis de los programas, realizado en otra parte 
de este trabajo, no se advierte en los de Primaria la proyección hacia el nivel 
superior dentro del proceso Y es que los mismos objetivos de la educación 
primaria no se orientan en tal sentido 

La ausencia de una administración escolar coordinada fue, indudable- 
mente, la causa de tal fenómeno 

Aun cuando el Reglamento General de Educación Media (1) establece 
que ese nivel se divide en dos ciclos: "un primer ciclo general, obligatorio y 

1-LA LEGISLACION 

E-COORDINACION ENTRE EDUCACION PRIMARIA Y 
EDUCACION MEDIA . 

59) Dotar las escuelas con suficiente material y equipo educativo de suer- 
te que ningún niño pueda dejar la escuela por carencia o deficiencia de aque- 
lla dotación 

69) Ampliar los beneficios de comedores escolares a fin de que aumente 
eluivel de nutrición en cada niño y atender, en cuotas cada vez más altas, la 
salud de los escolares, a fin de evitar que la desnutrición v la enfermedad 
sigan produciendo los altos índices de absentismo escolar 

79) Establecer métodos de evaluación científicos y prácticos, a fin de 
que sus instrumentos dejen de ser la causa de fracasos escolares 

89) Reformar los planes y programas de estudio, teniendo en cuenta los 
promedios de retraso escolar en cada grado, a fin de que esos instrumentos 
no sólo estén adaptados a las necesidades del país, sino también a los reales 
intereses de los escolares. 

99) Planificar la educación J)[imaria de suerte que pueda integrarse con 
facilidad con los otros niveles el sistema A la vez, formular un Plan de 
Educación como sector valioso dentro de un plan general para la Nación 
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La escuela primaria ha manlcniclo poi varias décadas su tendencia de un 
solo profesor para cada grado La educación media, hasta 1968, multiplicó los 
p10Í?s01cs p01 asignatu~as Los desajustes en el proceso de adaptación de un 
ambiente al olro, han siclo notonos, aun cuando no se hayan evaluado cientí- 
fica y sistemáticamente 

La influencia permanente de un maestro en la orientación de sus alumnos 
c11 la escuela piimruia, se corla corno en un foso doble en la escuela media: 

19) La organización de materias en el segundo nivel no favorece la 
unidad de pensamiento 

29) la diversidad de m_aeshos en un curso no favorece la integración de 
una personalidad vigoiosa en los alumnos de la escuela media 

, El estudiante de educación pumaiia que pasa a la educación media, ade- 
mas de llevar consigo los problemas propios de su adolescencia, recibe el im- 
pacto de múltiples dificultades que la administración del sistema escolar no 
ha podido evitarle. 

III--EL TRABAJO DOCENTE 

I I -PLANES Y PROGRAMAS 
Los planes de estudios de la escuela primaria y de la escuela media, aun 

en el primer ciclo de esta última, dejan vei criterios divergentes en cuanto a 
principios de organización de 1a asignatura Mientras la escuela p1imaiia tien- 
de a presentar bloques de rnateiia para favorecer la correlación, la educación 
media la expone en forma analítica y, en consecuencia, con poca facilidad 
para presentar el conocimiento en grandes unidades que hagan menos penosa 
y más orgfoica su asimilación 

La dosis de academicismo, en consecuencia, crece en forma alarmante en 
la escuela media provocando un salto que no está en capacidad de dai el estu- 
diante medio del nivel piimario 

Lo5 piogiamas de educación primaria (1956) adcptaion objetivos gcnc- 
iales para cada asignatura y desecharon los Propósitos y Centros de Observa- 
ción típicos de los p1og1amas 1939-1940 Poi otra parte, organizaron la materia 
pma un afio escolar Los de educación media, en cambio, dosifican la materia 
cu trimestres, cada uno con sus propósitos y sus centros de obsei vacíón Este 
desajuste prueba más mi aigumcnto de que no hubo, hasta la fecha, coordi- 
nación ni siquiera en el planeamiento de In iefouna ele planes y programas 

pievocaciornil que completa la educación pri1~1~ria, no hubo el adecuado con- 
tacto -visible al menos en piogiarnas y disposiciones para su desanollo- enlle 
las autoridades de uno y otro nivel 

En conclusión, el principio constitucional establecido en el Art 197, no 
ha tenido vigencia Cada nivel de la educación se ha mm;eiª?º ~orno ~n pe- 
qncfío cacicazgo en ~l ~~1e no ha faltad?, ni tote~, m tabu ni feh~hes fodo, 
pot supuesto, en peuuicio de la educación considerada en su conjunto 
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He cumplido hasta aquí el propósito informativo y orientador de este 
trabajo En cada una de las palles del mismo ier ogi algunas conclusiones e hi- 
ce las recomendaciones pertinentes Así, su contenido se mantuvo dentro de 
las más estrictas normas de crítica objetiva 

Una de las recomendaciones que más se ha repetido en el estudio es la 
de que nuestro sistema educativo necesita una amplia, serena y científica 
revisión Amplia no sólo po1que ha de interesar todas sus instancias, sino por- 
que en ella deben participar todas las personas y entidades que sean repre- 
sentativas de la opinión pública Serena por cuanto que, si es científica, no 
debe clar paso a extremos de explosión emotiva ni al intento de presiones 
colectivas o individuales para que se adopten sistemas de ideas ajenos a la 
tradición salvadoreña y a las aspiraciones de desarrollo de este pueblo que 
pretende acelerar sus pasos paia caminar al ritmo de ]a cultura actual 

Mi posición en este sentido es clara Respaldo toda reforma de nuestra 
educación, siempre que no vaya a dar saltos en el vacío Aspiro a una reforma 
que amplíe y reafirme nuestra perspectiva del mundo en que vivimos para 
que fortalezca nuestra personalidad y consolide nuestra condición de nación 
que ha de contribuir al progreso del mundo y al goce de sus más altos valores 

Mi idea, pues, se orienta a no perder contacto con ninguno de los aspec- 
tos ele nuestra realidad, pues creo como los autores de El retorno de los brujos 
(Louis Powels y [acques Bergie1): Lo que importa es ver hasta qué punto la 
iuta esencial del pensamiento llamado hadicional desemboca en el movimien- 
to del pensamiento contemporáneo. Es decir, que nuestra acción reformadora 
debe estar siempre en contacto con el hilo de la tradición nacional, aun cuan- 
do intente enriquecerla con nuevos valores y fortalecerla con nuevas energías 

F-PALABRAS FINALES 

F) La coordinación de la educación primaria con la educación media ha 
sido, más que débil, inexistente . 

· 2ª) La incidencia de este problema no sólo se ha advertido en la falta de 
continuidad del proceso educativo, sino en la débil retención y crecida de- 
serción de la escuela media 

3ª) Ha faltado unidad de dirección en el sistema educativo y, en conse- 
cuencia, no ha habido una planificación que comprenda a todo el sistema 

A partir de estas conclusiones, formulo I~s s\guientes. rec<?1,11e~d~ciones 
P) Que se establezca y que opere con eficiencia, una dirección muca -de 

preferencia poi un grupo colegiado- del sistema educativo 
2~) Que se le dé fisonomía unitaria -vertical y ht?rizontal- a los instiu- 

mentes de trabajo como planes y p1og1amas de estudio 
3ª) Que se establezca y que ope1e la orientación educativa en la escuela 

primaria a fin de que sus resultados puedan ap10vecha1se en la orientación 
pre-vocacional y vocacional en la escuela media . . . 

4<J.) Que el tiabajo docente en la escuela media tenga, s1qmera en e] 
primer año, ]a mayor semejanza con el de la escuela primaria Para lograrlo, 
debe reducirse la diferencia de estructuras entre planes y programas de uno y 
otro nivel 

IV..>..;-GCJNCEDSIONES 



La Constitución no define el 
sistema económico-social que el 
Gobierno representa Sabemos 
desde luego que es el Sistema Ca- 
pitalista 

La no definición del sistema 
tiene 1epe1c usiones en todos los 
aspee tos 

Uno de ellos es que desvía 
el análisis de la realidad hacia los 
postulados doctrinarios y no ha- 
cia la estructura del sistema, a los 
hechos, a la realidad Otro es el 
ele engañarse ton respecto a quien 

L a educación es un fenómeno 
social que se ha dado a través de 
lodo el desanollo de la humani- 
dad; pero las teorías pedagógicas 
v su aplicación, su fundamenta- 
ción filosófica están en consonan- 
cia con el carácter del régimen 
económico-social imperante La 
educación en tal sentido no es 
una realidad autónoma, su hísto- 
i ia, científicamente enfocada, 
c?mprneba esta ase,·_e1a~i?n Ba- 
sándonos en estos p1mc1pros ana- 
lizaicmos el Nivel Primario de 
nuestro sistema con el objeto de 
que se piense en ellos; se lucha 
pm los aspectos que sí pueden 
superarse, aún en las actuales con- 
dicioncs socio-económicas Nues- 
tia Constitución Política en el 
Ait l 9 expresa que: "El Salvador 
es un Estado soberano La sobe- 
ranía reside en el pueblo y está 
limitada a lo honesto, justo y con- 
veniente a la sociedad" En el 
A1 t 39 dice: "El Gobierno es ie- 
publicano, democrático y 1epre- 
sentativo" 

Bl f!aluadoi 

Edueacio« 
de la 
Bátado rllctual 
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Es, pues, el rechazo al método marxista-leninista de interpretación de 
cualquier fenómeno, tanto de la naturaleza, del pensamiento como de la 
sociedad ' 

El Ait 198 dice: "Todos los habitantes de la República tienen el derecho 
y el deber de recibir educación básica que los capacite para desempeñar 
consciente y eficazmente su papel como trabajadores, padres de familia y 
ciudadanos La educación básica incluirá la Primaria y cuando la imparta el 
Estado será gratuita" 

A la luz de estos principios se han señalado objetivos básicos que rigen 
para el Nivel Primario y Secundario 

Estos objetivos son 

1) Preparación para la salud 
2) Preparación para la vida social y democrática 
3) Piepaiacíón para la vida económica 
4) Preparación para la vida del hogar 
5) Piepaiación para comprender y apreciar la belleza 
6) Preparación para hacer uso apropiado del tiempo libre 
Al cumplimiento de tales objetivos se encaminan los programas y activi- 

dades correspondientes 
La realidad, los hechos, demuestran hasta qué punto estos principios 

constitucionales y esta orientación se cumplen en el Nivel Primario. 

¿Qué entendemos por enseñanza democrática? 
Sobre esto hay diversidad ele interpretaciones y ninguna definida por 

parte de los organismos correspondientes, en este caso por el Ministerio de 
Educación; a tal grado que los maestros de cualquier nivel, en la mayoría 
el.e los cas?s., no le prestan atención al vocablo, salvo en períodos de convul- 
siones políticas Se interpreta en el sentido de no enseñar nada que se refiera 
a "Comunismo" 

:ejeicc el poder político, la toma de decisiones en los grandes problemas nacio- 
nales Los fundamentales cargos del Gobierno se deciden por voto popular, 
pero como aquel representa otros intereses, contrarios a las grandes masas 
popula1e~, las aspiraciones populares se ~nulan El principio formal de las 
leyes, p11nc1p10s, en su esencia, no encaja con el engiana¡e que el sistema 
Socio-Econó111ic.o impone Este aspecto formal se refleja en todas las mani- 
festaciones de la vida; los hechos contradicen, en la mayoría de los casos, los 
principios que se postulan 

En educación esto tiene, como es lógico supone1 sus consecuencias 

En efecto, una de las finalidades supremas de la educación es la orienta- 
ción democrática de la enseñanza 

El Ait 200 de nuestra Carta Magna en uno de sus literales dice: "La 
enseñanza que se imparta en los centros educativos será esencialmente demo- 
crática" 
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La orientación democrática de la enseñanza en la Escuela Primaría no es 
científica si lo fuera no se ignoraran los fundamentos filosóficos de la con- 
cepción ~1aterialista del mundo, bajo cuya concepción se organiz~ más de 
un tercio de los habitantes del globo teuestre Si fuese democrática se ex- 
pondrían ]os conocimientos en base a las dos concepciones diferentes filosó- 
ficas que rigen actualmente en el mundo; la enseñanza no sería unilateral co- 
mo lo es ahora 

La obsei vación directa y la experiencia que tenemos sobre lo que la Es- 
cuela Primaria hace, en gene1al, paia dai rnmplirniento al objetivo N9 2 que 
le señalan los programas: "Preparar para la vida social y democrática" se 
reduce en gran medida a un aspecto formal del concepto de democracia: se 
trasladan af aula acontecimienlos que realizan los adultos, como por ejemplo, 
dividir a los niños para que representen a los diversos partidos políticos en 
contienda, simular una votación, con esto dice el maestro, enseñamos cómo 
debe votarse, en orden y sin pelear Estas formas de enseñar democracia son 
tan mecánicas que el niño va en orden a la urna pero terminado el "evento" 
sale gritando y dándose empellones los unos a los otros Por otra f arte, el 
medio ambiente se enca1ga de enseñarle que la obediencia pasiva, e no dis- 
cutir, el saber que su padre está preso por cuestiones políticas son la mejor 
garantía para vivii en pa1:, e incluso para que ciertos Directores o algunos 
profesores no lo vayan a expulsar de la Escuela 

Si entendemos que el Gobierno es democrático en el sentido de que 
representa a todo el pueblo y que como tal tiene que ver pm sus intereses 
y que corno expresión de ello en educación ha establecido en un inciso del Art 
l 98 que "Todos los habitantes de la República tienen el derecho y el deber de 
recibir educación básica" y que, "la educación básica incluirá la primaria y 
cuando 1a imparta el Estado sera giatuita", veamos lo que acontece en la reali- 
dad Ya el mismo principio constitucional rompe en uno de sus aspectos el 
principio democrático cuando dice "y cuando la imparta el Estado", quiere <le- 
cir que ya fija la posibilidad de un tipo de escuela no creada por el Estado y a 
la cual no puede cxigírsele gratuidad Hay un criterio selectivo ¿Selectivo de 
qué? De la posición económica en primer lugar, puesto que asistirían a ella 
los que J?Ueden pagar la colegiatma, después vienen abas variantes de selec- 
ción religiosa, social Existen escuclitas adjuntas a los giancles Liceos o Co- 
lc.~ios, fas hav para la clase media y las hay p~ra una verdadera élite Miles de 
runos no asisten a las escuelas porque conlnbuyen con su trabajo al ingreso 
económico de su familia, otios porque no pueden compra1 útiles escolares, 
otros porque la distancia entie el hogar y la escuela es g1ande 

La Escuela Primaria presenta estas características de carácter general: 

. 1-Existen escuelas estatales y privadas En estas últimas hay selección 
de ~ng_1eso basada en lo económico, en lo social, en lo ie1igioso Aunque 
un mciso del Ait 200 establece que los centros de enseñanza privados estarán 
sujetos a reglamentación e inspección del Estado, lo cierto es que en la prác- 
tica esto se reduce a un parcial control de exámenes El cuerpo inspectivo de 
Primaria, por ejemplo, no tiene asignadas labores ele supervisión en los centros 
de enseñanza Primaría privados 
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C!I ----- 
~ 1 c-~i" r,,u~r:nta.1\n. pui b awtora yt.tTa ta o\H::i\l,, ·,,l ti.Hdo <fo Dr en Cicnci.\$ de \a Educo..dón 

Urbanos 
Rurales 

NIVEL 
PARVULOS 
21 325 

AREA 
100% 

% 
99.58 

O 43 

AÑO 1967º 

Población escolar atendida: 566.220 

La atención del Estado, revelada por los hechos en la Primaria es seve- 
iamcnte selectiva norma muy contraria a los princi~ios democráticos que el 
Estado sustenta Los factores que concurren son múltiples pero es necesario 
superarlos 

A este tipo de selección, que es dé hecho y no de derecho, se añade 
otro la discriminación (también de hecho) con el niño rural Veamos 

De esos 45 niños, 34 cursaron el 49 grado 
De esos 34 niños, 22 culminaron con el 69 grado 

Esta es una realidad que contrasta vivamente con el Art 198 de nuestra 
Constitución "Todos 1os habitantes de la República tienen el derecho y el 
deber de recibir educación básica La educación básica incluirá la prima. 
ria" No está definido hasta qué nivel se considera la educación básica la 
cual es obligatoria pero taxativamente se afirma que incluye la Primaria, es 
decir, que define el límite mínimo pe10 no el máximo El principio es muy 
hermoso y amplio La realidad es la que matea un contraste muy revelador 
Más de la mitad de los niños no asisten a la escuela y de ese 45% que ingresa, 
menos de la mitad culmina con el 6'l grado En porcentajes redondos y apro- 
ximados sólo para 1/4 de la población escolar salvadoreña tiene vigencia el 
principio constitucional 

Datos estadísticos recabados en las memorias del Ministerio de Educa- 
ción y en la Dirección Cencial de Estadística y Censos del Ministerio de 
Economía nos han permitido analizar cuantitativamente la atención prestada 
por el Estado al nivel de Educación Primaria El período analizado comprende 
de 1961 a 1967 El promedio de atención dada se nos presenta así: 

De cada 100 niños de edad escolar solamente 45 se matricularon en Ier 
grado 

LA EDUCACION PRIMARIA EN CIFRAS. 

No se gaiantiza pues, en el país, la orientación filosófica demociátíca 
que se pretende, ni una instrucción científica, ni una planificación sistemática, 
ni la unidad de desarrollo <le programas El principio de generalidad, vincu- 
lado hondamente a un amplío concepto de democracia se rompe en la reali- 
dad El niño aprende en la propia realidad lo que es democracia y sabe 
aunque el maestro le diga lo contrario, que pertenece a una clase social l~ 
cual tiene su propio tipo de escuela; diferencias que se marcan en el aspecto 
físico del edificio, en sus comodidades, en el monto de la colegiatura, en el 
vestuario, en 1a abundancia o carencia de libros y otros materiales 
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En 1967 tuncionaron 794 escuelas con 69 grado en el Area Urbana y 
solamente 229 en el Aiea Rural Las escuelas piimauas completas se en- 
cuentian en un 77 61 % en el áiea uibana y en el área nnal solamente en un 
22 19% Las limitadas posibilidades de acceso a la educación en las zonas 
rurales constituye una desigualdad manifiesta y una flagrante injusticia que 
contradice el principio ele demociatización de la enseñanza 

Métodos de enseñanza=El Ait 197 de nuestra Carta Magna expresa 
un fin general de la educación, establece que "la educación debe tender al 
pleno dcsauollo de los educandos para que presten a la sociedad una coopeia- 
ción constructiva, a inculcar el respeto a los derechos y deberes del hombre; 
a combatir todo espíritu de intolerancia y odio y a fomentar el ideal de unidad 
de los pueblos centioameiicanos 

Debe existir articulación y continuidad en todos los grados de la educa- 
ción la cual abarcará los aspectos intelectual, moral y físico" 

Este fi~1 supremo se fija para todos los niveles; los objetivos pata Primaria 
y Secundaiia ya fueron señalados Para dar cumplimiento tanto a los fines 
como a los objetivos, las clases, las actividades que los alumnos realizan la 
founa de organi.za1 el tiabajo docente, los métodos y medíos que el mae~tro 
emplee deben gua1 alrededor de la meta señalada Maestros y alumnos deben 

3 663 
41 38% 

5 094 
58 17% 

3 663 
38 17% 

5 415 
6183% 

8 757 
100% 

Rurales Urbanas Privadas Oficiales N'? Aulas 

COMPOSICION 

Población urbana atendida en los distintos niveles, 87 10% Población 
1 ural atendida en los distinto, niveles, 12 90% Con respecto sólo al nivel 
que analizamos obsérvese que se atiende, en lo rural, a un poco. más de la 
mitad de la población urbana El 57% con respecto a ~~ población ~~bana 
atendida A eslo debemos considerar que nuestra población puede tipificarse 
como rural ya guc el 61 % pertenece a este sector y sólo un 39% es urbano, 
empleando aqm un criterio socio-econón~ico pa1a determina: ambos s~ct?res 
La población escolar nnal en 1961, segun el censo respectivo, constituía el 
doble de la población escolar urbana 

Ahora bien, a esto hay que agregar que la matricula en la zona rural es 
casi exclusivamente para 19 y 29 grados Veamos los sigmentes datos: 

ESCUELAS-En 1967 funcionaron 8 757 aulas para el sector primario: 

63 35 
36 65 
98 38 

1 62 

Urbanos 
Rurales 

Urbanos 
Rurales 

PRil\1IARIA 
47S ~6S 
SECUNDARIA 
69 S56 
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¿Recibe el niño salvadoreño los fundamentos de las ciencias naturales y 
sociales? Los alumnos deben conocer correctamente la realidad para dominar 
y transformar esa realidad "para prestar a la sociedad una cooperación cons- 
tiucliva" (parte del A1t 197) Nuestros p10gramas de enseñanza señalan con- 
tenidos de ciencias naturales y sociales Pero en gcne1al, maestros, alumnos y 
padres de familia están satisfechos cuando se dominan de memoria los cono- 
cimientos señalados Se ye sólo el lado del saber, no del c.onocimicnto ni la 
actuación práctica Por otra parte los conocimientos científicos en la Escuela 
Primaria van muy a la rnga de los últimos descubrimientos Es natural que 
no se pueden transmitir en la Escuela los últimos descubrimientos de las cien- 
cias de maneta amplia y profunda, pe10 lo que se enseña debe ser científica- 
mente conecto aunque elemental en su extensión y profundidad Todos los 
hechos, fenómenos v objetos que se analizan son los que el libio dice y aun- 
que sean couectos CÍentíficamentc, el alumno no tiene la oportunidad de com- 
probarlos La vida del escolai es riquísima en vivencias, pero la enseñanza es 
de tal maneta que se cree que la ciencia es algo que nada tiene que ver con los 
hechos cotidianos (al menos en este nivel así se concibe) El maestro de Mate- 
máticas, Ciencias Naturales, no analiza situaciones ni manifestaciones vistas 
o vividas por el niño en casa, en la calle, en la misma escuela, sino que de me- 
moiia se repiten las leyes científicas, éstas se olvidan pronto, como es natural 
Se aprende para los exámenes 

No existe p01 otra parte, vinculación de la enseñanza en la práctica con 
la vida, prevalece el verbalismo La escuela salvadoreña en el Nivel Primario 
carece de instalación de talleres, laboratorios para la enseñanza práctica de al- 
gunas de las leyes científicas En cuanto a las Ciencias Sociales el problema 

Recibir los fundamentos de las ciencias naturales y sociales 
Al haber concluido la Primaria el alumno elche poseer un sistema 
de conocimientos elementales pe10 sólidos 
Poseer una concepción científica del mundo 
Saber aplicar esos conocimientos en su actividad social 

B 
3) 
4) 

1.-Aipecto intelectual 

A-En el campo de la formación intelectual debe plantearse objetivos 
concretos 

trabajar en consonancia con los fines propuestos ~01 eso no basta que los 
fines se formulen, ni que el maestro los acepte mecámca~1ente! el maestro debe 
dirigir todo su quehacer pedagógico para alcanzar la vigencia de los fines y 
objetivos señalados 

El fin supremo que nos señala la constitución es amplio y profundo Se 
propone el desarrollo de una personalidad integral; en lo intel~~tual, en lo 
físico y en lo moral, el de un ciudadano que preste una cooperacion consíruc 
tiva de la sociedad 

¿Cómo se concreta en la realidad educativa este fin supremo? 

Analicemos p01 partes 
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Hemos dicho que la fundamentación científica de las disciplinas que se 
imparten en el Nivel Primario tienen serias deficiencias sobre todo en lo c¡ue 
se refiere a Ciencias Sociales Deficiencias debidas a la formación nada cientí- 
fica del maestro mismo y a la casi nula orientación que recibe, en este sentido, 
el maestro en funciones Las deficiencias son serias en cada disciplina y a esto 
hav que añadir que no se forma en el maestro y por lo tanto este no puede 
uansmitii al alumno un sistema ele conocimientos de la realidad Las Matemá- 
ticas, las Ciencias Naturales, los estudios sociales son islas, fragmentos de una 
realidad que se enseñan "por aparte", el niño al concluir su Primaria no tiene 
una concepción del mundo, él cree que las materias que ha estudiado son para 
"saberlas", no 1e snven de base para una interpretación del mundo que Ie 
rodea y vi, e La escuela es una cosa y la vida otia Y menos aún que esta con- 
cepción, sea científica El niño ha estudiado, por ejemplo, el clima de diversas 
partes del mundo, las distintas "eras" del globo terrestre, los animales que la 
habitaron hace millones de años; pero cree en el diluvio universal como castigo 
de Dios, ha estudiado Pie-Historia, Historia (como se le llama a las distintas 
épocas po1 las que la humanidad ha atravesado) pero cree en las leyendas como 
s1;1~esos verí~lirns; cree ~n el destino como fuerza ciega, ha estudiado la evolu- 
cion de la llena, los animales y del hombre mismo y cree que lo actual es in- 
mutable 

Un niño que ha concluido la Primaiin no puede tener una explicación 
profunda de los hechos y fenómenos; pe10 en forma elemental debe tener un 
c11teuo e ouecto, coherente v sistemático de esa realidad va sea natural o social 

c) 

b) 

Los hechos, leyes, conclusiones, conocimientos que se imJ?a1_ten, es- 
pecialmente en el campo de las ciencias sociales, no son objetivamen- 
te reales, conectes ni verídicos En las Ciencias Naturales el problema 
es menor, .l;ero existen similares caracterí_s~icas . . . 
La formación de conceptos. la comprobac1~11 de l~s l~y~s y p~mop10s 
que se enseñan no s1emp1e poseen un carácter científico, m se apo- 
yan en la realidad, ni se basan en objetos ni manifestaciones reales 
que tengan vivencias para el niño de Primaria Casi nunca se someten 
a compiobar ión para vincular la teoria con la práctica 
En la enseñanza tampoco se emplean correctamente conclusiones 
científicas de la Pedagogía, la Didáctica, la Psicología y i\Ietodología 
Especial de las asignaturas que se impar Len 

a) 

es más g1ave Enfáticamente afirmamos, c~n c?1:1ocimiento (~e c~usa, 9ue en 
Primaria no se enseñan los fundamentos cientificos de la Ciencia. Social; en 
historia se dan a conocer ciei tos fenómenos, fechas y nombres, sin llegar a 
conocer leyes que rigen el acontecer so.~ía] .El problema. es ~rof_nndo porque 
e] maestro tampoco lo sabe Su foimación, incluso la umveisitana, no lo pre- 
pma pma ello Los !extos y apuntes mimeografiados que se utilizan so~ un 
relato de acontecimientos donde se mezcla el hecho real con la fantasía, la 
leyenda e incluso el dogma religioso 

Las características geneiales de una enseñanza científica en la Escuela 
Primaria salvadoreña no son satisfactorias, porque 
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Nuestra Escuela Primaria posee esa deficiencia El niño la concluye con un 
bagaje cultural, donde se mezclan c~nccptos científicos, dogmas 1~l}gio~os y 
hasta superchenas La Escuela Primaria no founa, pues una concepcion cientí- 
fica del mundo 

Aplicación de los conocimientos a la vida, la vinculación de la teoría 
con la práctica 

Sucede con casi todos los niños que cursan la Primaria, que están capa- 
citados para resolver problemas numéricos teóricos, pero fracasan cuando se 
les plantean problemas prácticos Aprenden de memoria y a veces explican 
muy bien leyes de la electricidad; pero son incapaces de aaegl~1 el desperfecto 
sencillo de un conductor eléctrico en su casa, ha sucedido mcluso tragedias 
al querer salvar a un niño que ha pisado un cordón eléctrico, el que intenta 
salvado actúa abrazando al otro, y sabe de memoria los buenos y malos con- 
ductores de la electricidad Las niñas saben desenvolverse bien en los mer- 
cados con el cambio y "vueltos" de dinero porque lo aprenden en la vida 
misma, se lo deben más a la vida cotidiana que a la escuela 

En Primaria se les enseñó mucho Civismo, las escuelas tratan de inspirar 
sentimientos patrióticos cargando algunos hechos de emoción o actividades 
mecánicas como dibujar banderas, hacer concmsos, pero no se desarrollan 
hábitos y habilidades propias de la edad que contribuirán a formm una perso- 
nalidad equilibrada No I se exige ni se forma 1esponsabi]idades propias de 
la edad sino que se trata ele inculcar normas correspondientes a un adulto; 
con lo cual ni se logra ésto (porque va contra las leyes del desanollo indivi- 
dual) y se descuida lo que debe exigirseles=en esa edad No se aprovecha 
situaciones reales y concretas de la vida del niño para hacer que cumpla con 
sus deberes y derechos en cada situación escolar: que adquiera la iesponsabí- 
lidad que le corresponde 

Esta forma de enseñanza, los métodos aplicados, ha conducido a un 
formalismo en la enseñanza U na ele las causas principales de esta falla es 
que no se ha relacionado en absoluto la teoría con la práctica La teoría ha 
constituido, en nuestra enseñanza primaria, un fin (el conocer) y no un 
medio para analizar la realidad, dominarla, modificarla o transformarla. 

La práctica es el punto de partida de la ciencia, es el punto directo para 
comprobar la validez de una teoría, es el campo de la aplicación de la teoría 
Por eso la enseñanza debe realizar y fomentar la aplicación ele la teoiia 

En las Ciencias Sociales, en general, el criterio práctico se emplea en foi- 
ma. distinta a las Matemáticas y Ciencias Naturales Es el análisis y los acon- 
tcc!m1entos nmrnos 1os que se encargan de comprobar la veracidad de las 
tesis formuladas 

Pe10 ya señalamos en párrafos anteriores que en la enseñanza de las 
Ciencias Sociales no se aplica el análisis de los hechos sino el relato y la 
enumeración de datos 

Las Escuelas Primarias carecen de laboratorios, talleres, bibliotecas acle- 
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Hemos enfocado la enseñanza en nuestra Escuela Primaria solamente 
desde el punto de vista de la instrucción, es decir, de la transmisión y adqui- 
sición de conocimientos Enfocaremos ahoi a cómo la enseñanza logra los 
aspectos educativos, los cuales tienen mucha relación con la formación mo- 
ial y cívica 

Al hablar de educación, en el sentido que lo hacemos, nos estamos icfi- 
riendo al dcsau ollo de sentimientos, r onvicciones, voluntad y carácter, es 
clcc.ír, a la formación y desarrollo de la personalidad al alumno Esto consti- 
tuye un fin supremo ele n uesti a cd ucacíón en general Lo consigna así el A1 t 
197 de n uestia Constitución en el piimei inciso "La educación debe tender 
al pleno desarrollo de la pe1sonaliclacl de los educandos para que presten a 
la sociedad una cooperación constructiva. a inculcar el respeto a los derechos 
y deberes; a combatir todo espíritu de intolerancia ¡' de odio, y a fomentar 
el ideal de uuidad de los pueblos centroameucanos' 

l nstrucr ion y educación forman una unidad pern no son idénticos Es 
más difícil logiai éxitos educativos que instructivos Existe una relación pe10 
tanto la instrucción como la educación tienen sus propias particulaudades. 
La labor educativa penetra en la conciencia ele los alumnos, se dirige al nú- 
deo de la esu uctma de la personalidad P01 eso sus logros se obtienen en 
períodos largos y no son fáciles de evaluar y menos de comprobar poi grados 
o niveles En cambio, en la formación mental (labor instructiva) el maestro 
puede conseguir éxitos mesuiables en períodos cortos En la labor propia- 
mente educativa influyen mucho más las características personales ele] alum- 
no, su ambiente familiar y el medio, que en la foimación mental 

La personalidad del alumno se desauolla mediante la actividad práctica 
L.1 enseñanza debe sei organizada poi el maestro ele tal manera que el alumno 
no adquiera solamente conocimientos, capacidades, hábitos y habilidades sino 
que al mismo tiempo se desarrollen en él sentimientos, convicciones, volun- 
lad, con rasgos positivos, con un contenido profundamente moral Seutimieri- 
los, voluntad, carácter, son los motores del comportamiento humano La es- 
cuela debe sistematizar y 01ganiza1 el trabajo para que su labor sea un aporte 
completamente positivo en la founación ele la personalidad 

¿Qué liace la Esc.ueb Piimaiia con respecto a este aspecto? Los método, 
didácticos usados en nucsüa Escuela tienen un acento demasiado expositivo 
que conducen al alumno a una actitud pasix a (iccuérdcse que la instrucción 
y la educación forman una unidad), esto tiende a henar el desauollo de la 
ínicativa, poco a poco se va fo¡ mando en él una actitud de dependencia y 
se debilita la confianza en sí mismo lo cual debe constituir un bastión de 
P' imci orden en cuanto a la formación ele la personalidad se refiere; "afor- 

2 -Aspecto Moral y Cívico 

cuadas y de maestros formados y entrenados pma impar tii una enseñanza 
vine u lada con la práctica 

Los métodos de enseñanza, se llamen como se llamen, conducen a un 
ap1endizaje enteramente formalista 
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tunadamente" la vida es muy dura para el niño pobre, el cual constituye la 
inmensa mavoria de 1a población escolar, y los de mejor posición económica 
tienen incentivos tan variados y modos de vi<:Ia que no val!lo.s a analizar aquí 
que contribuyen a que en ambas clases sociales y por distinto motivo, los 
resultados en este aspecto no sean del todo negativos y es por ello que la 
Escuela no produce elementos totalmente pasivos Creemos nuevamente que 
se le debe más a la "vida" que a la Escuela 

Hace falta al maestro ele primaria una orientación de principios didácti- 
cos con base científica En nuestro medio son famosos los cursillos de ca- 
iácter pedagógico a los cuales asiste el maestro con la esperanza de profun- 
dizar sus conocimientos, y siempre se encuenha con que son odiosas repe- 
ticiones de superficialidades que oyó en las Escuelas Normales e incluso en 
la Universidad Las bases científicas de las disciplinas pedagógicas no se 
conocen; por eso hay un marcado desprecio hacia ellas; la mayoría de perso- 
nas familiarizadas un poco con la enseñanza a cualquier nivel, creen que con 
oir un poco ele "paja" se puede sei maestro y dar clases Esto es debido a que 
esas disciplinas no se estudian con iigor científico Por eso mismo la labor 
educativa del maestro salvadoreño se realiza más por "intuición" (sin sistema, 
sin método, más por buenas corazonadas que obedeciendo a un plan) y esto 
naturalmente no garantiza resultados positivos generales Los jóvenes que fi- 
nalizan la primaria y pasan al Nivel Secundario no tienen capacidad de in- 
vestíga; (en el nivel que les corresponde), esperan todo del maestro Teoría, 
principio o afirmación que el maestro haga o que esté escrito en el libro él 
lo ciee, no tiene una actitud crítica, que dcspictle en ellos deseos de compro· 
bar o contrastar lo afirmado 

El estudiante de Secundaria, poi diversas razones propias de la organi- 
zación ya no posee un solo maestro, las exigencias son mayores y menor la 
tutela, en estas nuevas condiciones son muchos los qne fracasan. Esto nos 
está indicando, por una parte, que el muchacho no tiene formado el hábito 
de estudio, ni la capacidad de una voluntad para imponerse una disciplina 
Desde luego no es este el único factor Un análisis del Nivel Medio nos in- 
dicaría otras facetas que concurren al fracaso, pe10 sigue siendo cierto que 
en el paso de la Primaria al Nivel Medio hay gian cantidad de alumnos que 
fracasan en sus estudios y es obvio que no hay buenos hábitos de estudio. 

Los que egresan de la Escnela Primaria y no prosiguen ningún estudio, 
tampoco siguen un camino de superación individual con respecto a su for- 
mación intelectual Su vida corno ciudadano la determina el medio y las 
circunstancias, pero muy poco recuerda ni le sirve de guía lo que la Escuela 
le enseñó 

La organización y metodología ele la Escuela Primaria han concedido 
muy poca importancia a las organizaciones juveniles, al gobierno estudiantil 
Estos organismos, estas actividades en las cuales los niños tienen oportunidad 
de desenvolverse con mayor independencia deben ser núcleos del trabajo 
educativo, con oportunidades vivas de enlazar los conocimientos con la vi- 
da misma 

Tenemos conocimiento que las sociedades ele estudiantes en Secundaria 
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que han tenido algún desarrollo, a iaíz del serio conflicto magfaterial (1968) 
en el cual estas sociedades dieron su apoyo, ahora se les tinta ele ahogar con 
maniobras paia anularlas o darles una orientación ad hoc a los interes.es q~e 
las autoridades creen conveniente En el nivel que analizamos, la Primaria, 
estas organizaciones de niños no han tenido el desanollo que debieron . Cuan- 
do se organizan dependen mucho del maestro, el en.al en vez de dirigirlas se 
constituye en el eje de la organización En este sentido muy poca labor edu- 
cativa se realiza 

Iniciativa, voluntad, se forman en la Escuela Primai ia más en un sen- 
tido empírico que obedeciendo a un principio didáctico científico 

Es necesario que el maestro, la escuela, estimule más el desarrollo de 
sentimientos para que los niños reaccionen adecuadamente ante situaciones 
de contenido humano individual v social 

La Escuela Primaria debe inir.iai el proceso de desarrollo con un sentido 
pedagógico y didáctico estrictamente científico 

La fuerza de los sentimientos es fuente ele energía para la actuación útil 
en sociedad 

Es muy difícil estimular y desarrollar los sentimieutos empleando única- 
mente el lenguaje, la exhortación, cada sentimiento debe relacionarse con 
objetos y situaciones en gue el niño se desenvuelve 

En nuestra Escuela Primaria ¿cónio se realiza este fin supremo de la 
educación? El amor a los demás, la amistad, los sentimientos morales, socia- 
les, estéticos e intelectuales se inculcan y desarrollan pew siempre sobre una 
base empírica En geneial no se procede aplicando principios científicos que 
rigen la aparición y desarrollo de los sentimientos Incluso se cree que esto 
no obedece a leyes El maestro no posee y p01 lo tanto no aplica los funda- 
mentos fisiológicos de los sentimientos, ni las relaciones que existen entre las 
sensaciones, el pensamiento y el lenguaje 

Por ignorar estos principios es que sentimientos como el amor a la patria 
se dirigen erróneamente hacia un marco abstracto, carente de contenido so- 
cia], de vivencias propias del niño Se alude a la Patria muy "intelectualmen- 
te" sin contenidos que se refieran a las vivencias que esa Patria, de hecho, 
produce en el niño pequeño pero que el maestro no utiliza Un sentimiento 
cultivado así, en forma abstracta no forma personas sólidas en sus con- 
vicciones 

La convicción humana se forma, también, con los conocimientos Debe 
para ello desarrollarse en el alumno un trabajo mental independiente y crí- 
tico, relacionado positivamente con los sentimientos Al maestro de Primaria 
le corresponde un trabajo preparatorio, peto importante y decisivo para los 
futuros niveles; debe sentarse bases elementales pe10 sólidas pa1a una opi- 
nión fiiosófíca y científica ~n los alumno?~ crear una disposición positiva parn 
la receptividad de las ciencias La formación de una voluntad firme sienta sus 
bases también en li1 Primaria El alumno debe encausarse de ta] manera que 
siempre tenga claridad en lo que quiere, esto se enseña a través de la vida 
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cotidiana y de la instrucción, a fijarse melas adecuadas a la edad y a que 
las cumpla, a plauteaisc medios y métodos de alcanzar la meta propuesta; a 
planificar; yor elemental y sencilla que sea la meta debe acostu_n~~iarse al 
alumno l · -a decidir qué es lo que quiere, 29-a analizar posibilidad de 
realización y a planificar la forma en que se llevará a cabo la conquista de la 
meta A la pa1 debe desarrollarse la iniciativa y la decisión, a utili~ar la critica 
y la autocritica ¿Qué hace nuestra Escuela Primaria en este ?cntido? yue~v~ 
a prevalecer el empirismo y el trabajo personal no es orientado cientifi- 
camente 

El objetivo Ne.> 5 señalado paia el Nivel Piímaiio se 1~fie1e a que la 
educación debe también "piepairu para comprender y apre~ia1 _la belleza" 
¿Cómo da cumplimiento a este objetivo nuestra Escuela Pnmana? 

La formación del sentimiento estético debe dirigirse a que los alumnos 
adquieran buen gusto tanto en lo exterior (ropa, modales, etc) como a la 
actitud personal, a comprender la belleza tanto en la naturaleza como en lo 
social, en el arte; a adquirir el sentido de armonía y mesma En este aspecto 
es demasiado poca la orientación que da el maestro Ot10 objetivo de la 
educación estética consiste en guiar a los alumnos a la actividad propiamente 
artística El desarrollo ele los sentimientos estéticos, en este período, depende 
principalmente de la enseñanza artística especial que se imparta en las Escue- 
las El niño tiene un pensamiento abstracto poco desauollado, las obras de 
alle las percibe más poi el contenido que pm la forma artística, aunque no 
le son indiferentes Ln la Escuela Primaria, precisamente por eso, debe haber 
mucha representación viva ele las giandes obras, el teatro es una forma ele 
interesarlos, lo mismo que a través de las ai tes plásticas, haciendo énfasis 
más en el contenido que en la foirna Poco a poco y a medida que avanza en 
grados hay que Íl introduciéndolos en la forma Es decir, que el desarrollo 
de un sentimiento estético obedece a un plan bien definido y al conoci- 
miento ele las leyes psicológicas Los sentimientos intelectuales, éticos, en 
esta edad están ligados a objetos y fenómenos concretos, esto debe tenerse 
en cuenta para la formación y desanollo del sentimiento estético 

No existe en el país una planificación en ese sentido Nuevamente el 
maestro, sin ninguna orientación, pretende fonnai este sentimiento única- 
mente a base de palabras o haciéndolo ver "a la fuerza" un paisaje o que 
escuche música "clásica" corno si ésta fuera la única buena música; y llevando 
a] niño a que a la "fuerza" k guste algo que él no comprende ni está en 
capacidad de hacerlo todavía, el maestro casi siempi e se refiere a elevados 
sentimientos éticos sin haber iniciado un proceso No existen exposiciones 
infantiles didácticamente planificadas ni ele pintura, ni at tes plásticas; ni de 
conciertos musicales 

La clase de canto constituye pa1a el niño salvadoreño de Primaria una 
oportunidad pa1a estar molestando al compañero, algo así como una ocasión 
de verificar su catarsis, p01 este hecho él se alegra de que "toque canto" pe10 
sólo por ese motivo E5 en su hogar, en la calle, en el medio ambiente que 
aprende lo que para su círculo es bello o feo Sabe por experiencia que debe 
pronunciarse positivamente por lo que se estima como valioso; pero real- 
mente no tiene esa vivencia 
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Aspecto intelectual 

1-Planes y piogiarnas dosifican los contenidos de las ciencias naturales 
y sociales ele manera racional, iigcn tanto para las escuelas oficiales como para 

3 =-Aspectc Físico 

La educación física, tiene que referirse necesariamente a ciertos obje- 
íivos concretos En he ellos podemos señalar: 

a) Mantener saludables a los estudiantes 
b) Adquirir tuerza, destreza y agilidad corporal, rapidez en las reacciones 
e) Interés por los juegos y deportes . . . . 
d) Perfeccionar la forma cor1oral, adquirir sentido del ntmo 
e) Conocer los puncipios ele cuidado de la salud y del cuerpo 
f) Adquirir hábitos higiénicos , . . . . 
g) Capacidad de emplear la fuerza ñsica para realizar me1or su trabajo 

De esta, metas generales que debe perseguir la Educación Física; en 
nuestra Escuela Primaria se ha hecho énfasis únicamente en los depoi tes 

Existe una Dilección General de Educación Física, pew ésta ha concen- 
hado sus csf uerzos en el deporte, incluso basta hace dos alias, su actividad 
estaba ceu tralizada al depoi le mavor 

Los ejeicícios que se clan a los niños no tienen un objetivo claro; no se 
sabe si es para mejorar el rne1po (los resultado, prácticos no se ven) o si es 
para adquirir agilidad (tampoco el resultado lo indica) o si es sólo hacer los 
c/cicicios po1 hacerlos 

Las niñas que culminan su Primaria no tienen la capacidad ni el cono- 
cimento de adecuar su figma a una exigencia estética; el muchacho adquiere 
fuerza física peleando con sus compañeros y así aprende a defenderse 

No hay gracia en los movimientos ni menos un conocimiento de cómo 
mantener el cuci po saludable y ágil 

El escaso personal que habaja en educación física, como en canto, es 
exiguo y más empírico que el que tiene a su cargo la formación mental 
del niño 

, L~ Dilección General. de Educación Física se preocupa por proporcionar 
algún implemento deportivo a las escuelas; pero su orientación científica y 
pedagógica es deficiente Generalmente un militar es el Director ele esta 
importante rama 

En cuanto a uno de los fines sup1emos ele la educación señalados en el 
Ait 197 de nuestra Carra Magna, el cual se refiere al pleno desarrollo de la 
pe_1sonal~dad, diremos que en la actualidad el Nivel Primario puede resu- 
muse asi 

La piepaiación paia apreciar la belleza c¡ne señala el 59 objetivo es uno 
de los que menos se lleva a la realización en la Escuela Primaria 
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Principios de unidad y articulación con los demás niveles 

. , También c~te principio didáctico se ha elevado a la calegmía ele ~ey 
jurídica en nuestra Carta Magna En efecto, el mismo Ait 197 en su inciso 
final establece que "Debe existir ai ticulación y continuidad en todos Ios 
grados de la educación" 

No se contempla expresamente a la Educación Pre-Primaria El Art 
198 obliga la educación Primaria sin referirse concretamente a este nivel 

Desde_ ]ueg~ funcionan algunos .kíndergart_e,n los cuales albergan niños 
de 4 a _6 anos El Estado no proporciona atención adecuada a este grado de 
escolaridad En 1967 la mattfcula fue apenas de 20 814 niños de un total de 
4 35 804 alumnos que para ese mismo año se matricularon en Primaria 

Aspecto moral y cívico. 

La escuela de hecho vincula y fonna la personalidad contonne a las nor- 
mas morales vigentes y hace esfuerzos poi founar un ciudadano útil Los ]o- 
gros son debidos más a métodos empíricos que se aplican pero no hay seria- 
mente un dominio científico de las kves v principios que 1igen la fmmación 
de la personalidad 

Aspecto físico. 

La educación en este campo como en el ético y estético es la que pone 
en vigencia los métodos de enseñanza más empíricos No existen metas con- 
cretas a seguir La Dirección General ele Educación Física es la que menos 
contacto tiene con el maestro, a tal grado guc se cree independiente del 
Ministerio de Educación 

En cuanto al pleno desarrollo de la personalidad, la escuela Pumaiia ob- 
tiene resultados peio no en la medida deseable, ni se ponen en práctica méto- 
dos adecuados con fundamentos científicos 

las privadas Señalan hábitos, habilidades y actitudes ~ desanollai Pero_ no 
son producto de un equipo científico asesor ql~e ga.ranhcc que los contcm~,os 
son los fundamentos más necesanos de cada ciencia No hav una evaluación 
constante que permita acLualizar hasta dónde sea posible los avances de la 
r.iencia La ejecución de eso~ p1ogia~1as pm pait~ c!el 1:1ac~t~o adolece de s~- 
rias deficiencias por cuanto este no tiene un dominio científico de la materia 
que imparte Las ciencias sociales, en este aspect_o, están e;i más seria desven- 
taja, realmente no existe la enseñanza de una ciencia social 

2-El alumno al concluir la Primaria no posee una concepción del mundo, 
menos una concepción c. ientífica Sus conocimientos son dispersos y no for- 
man un sistema 

3-Son muy pocos los conocimientos que tienen aplicación en su vida, 
en la práctica 

4-No se inicia un pt0c.eso <le desarrollo del pensamiento con rigor lógico 
y científico 
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a) En El Salvador sólo un 1S% de los profesores (datos estadísticos de 
1967) posee título que los acredite para ejercer la docencia en ese 
Nivel El profesor de Primaria posee mavores iecmsos didácticos pe- 
ro menos bagaje científico; el bachiller presenta la faceta contraria, 
a veces su preparación pedagógica es nula Desde ese punto de vista, 
el bachiller es más exigente en el aspecto científico, pero no tiene la 
habilidad necesaria para dosificar los nuevos conocimientos De ahí 
que encuentre que la Plimalia es deficiente Pe10 en rigor, la ense- 
ñanza científica no es mejor, ni pone en vigencia mejores principios 
pedagógicos Es más, se abandona casi por completo la formación 
de la personalidad que con procedimientos empíricos se lleva a cabo 
en la Primaria Cada disciplina se imparte con un maestro diferente 
y entre ellos no hay comunicación ni planificación de carácter técnico 
que permita logros en manto al desarrollo de la personalidad La 
g1an mayoría ele maestros concede poca importancia a los objetivos 
y creen que son válidos sólo para Primaria 

b) La formación ele la personalidad está descuidada No se señalan tareas 
específicas pata el cumplimiento ele los objetix os La participación 
del profesor en este sentido, en el mejor de los casos, se reduce al de 
"aconsejar a los muchachos" 

e) La educación física es mucho más precaria que en Prirnaiia Se fo- 
menta intensamente el deporte, pc10 participan, como es lógico su- 
poner, únicamente los que descollan en alguna rama del deporte 

Como podrá apreciarse, la mavoiía ele los niños qnc asisten a la Escuela 
Primaria no pasan pm el kindergarten No es el objetivo ele este trabajo 
hacer un análisis ele las razones pedagógicas y sociológicas que fundamentan 
la importancia ele este grado de la enseñanza Señalamos si, el hecho de no 
tener categoiía legal en nuestra Constitución y la poca importancia que se 
le concede Véanse las cifras Esto nos permite afirmar que en El Salvador 
no hay un sistema educativo que abarque el desarrollo del niño desde sus 
piimeios años 

Los fines supremos de la educación, exptesos en nuestra Constitución 
son válidos paia todos los niveles Los objetivos analizados paia Piimaiia tam- 
bién rigen para el Nivel Medio: es decir que de adoptar métodos conectas de 
enseñanza pma la formación mental, moral y física de los alumnos, lo que 
coiresponderia en el N ivcl Medio sería ampliar y profundizar las bases que 
se clan en los distintos aspectos Las leyes jmidicas Y objetivos trazados nos 
señalan metas concretas, sin embargo la realidad es que el profesor de Se- 
cundaria se está quejando siempre de la deficiente enseñanza que se imparte 
en Primaria, ele los conocimientos vagos que el alumno lleva a ese Nivel 
Concluido e] Nivel Medio (Plan Básico \' Bachillerato) la Universidad se 
queja de la preparación que 1ecihió el joven en este Nivel 

Más que defectos de la mganización, la continuidad en los distintos ni- 
veles obedece, en gian parle, a la prepaiat ión científica y pedagógica del 
docente para llevar a la práctica un proceso educativo a lo largo ele todos los 
niveles Señalamos a continuac ión algunos problemas que hay que considerar 
en el Nivel rviedio: 
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Creemos que el sistema puede mejorarse tanto en lo cuantitativo, como 
en lo cualitativo 

a) La orientación filosófica del sistema educativo está fijada poi el Es- 
tado y eslo tiene que ser así ya que la educación es un elemento supia-estruc- 
tural Está implícita en los objetivos que les señalara los diversos niveles, 
en los prog1amas y en la estructuración misma del sistema Responde a un 
estado Republicano Democrático y Representativo de un sistema socio-eco- 
nómico capitalista 

El Ait 197 establece que la enseñanza será esencialmente democrática, 
en nuestro medio se entiende poi democracia, el libre juego de las ideas sin 
imposición de ninguna 

En la enseñanza impera la unilateralidad, la fundamentación filosófica 
de las ciencias se asienta sobre la interpietacióu idealista, se desconoce la 
fundamentación filosófica materialista Puede mejorarse el unilateralísmo en- 
señando a la par las dos concepciones filosóficas fundamentales que existen 
acerca de la naturaleza, la sociedad v el pensamiento 

b) Objetivos Tanto los fines sup1emos ele la educación señalados en la 
Carta Magna como los objetivos en general, responden a hermosos principios 
doctrinarios y pedagógicos Su concreción en el aula es deficiente, principal- 
mente en lo que se refiere a la formación de la personalidad, en general se 
desconocen los fundamentos de la cognición humana y el desarrollo de las 
aptitudes y hábitos 

a) Orientación filosófica 
b) Objetivos 
e) Métodos pedagógicos 

Sugerencias para mejorar la educación en el Nivel Primaria. 

Hemos enfocado el análisis ele la situación actual de la Escuela Primaria 
a través de: 

No existe, pues, una unidad orgánica entre ambos niveles 

La evaluación en Primaria.s-Como podrá reducirse por lo expuesto, la 
evaluación se refiere exclusivamente a un área el saber; ni siquiera se extien- 
de a todo el campo que abarca la instrucción (formación mental, enlace de 
la teoría con la práctica, formación de una opinión filosófica-científica acerca 
de la realidad de la naturaleza y de la sociedad) Se miden el saber, general- 
mente, por medio de test y algunos trabajos individuales que llevan siempre 
el sello del intelectualismo 

No existe un sistema de evaluación que permita detectar el desarrollo 
del pensamiento del alumno y de su personalidad integral 

Es lógico que el sistema de evaluación responda a un determinado siste- 
ma de educación 
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a) Elevar el nivel técnico de las distintas disciplinas que el maestro "ª· a imp~1 tíi )'. actualizar, para la enseñanza, los últimos descubrí- 
nuen los cien tííicos 

b) Fundamental científicamente las materias pedagógicas 
e) Aumentar el número de maestros El exceso aparente que existe en 

nuestros días es debido a que el Estado no atiende como debiera este 
nivel El analfabetismo es g1anLlc: 59%, el número de niños en edad 
escolar sin atender suma un promedio del 5~% durante un período 
de 7 años (1961 a 1967) 

d) Los planes y programas de enseñanza deben sci seriamente revisados 
por especialistas ~n cada disciplina y p01 pedagogos Los programas 
que el maestro tiene en la actualidad no contemplan lo referente a 
la Educación Técnica, ni Educación Musical 

. , fatas disciplinas deben programarse y darles la correcta orienta- 
c1011 JJaia que contribuyan a formar una peisonalídnd integral 

' "ambién es necesario que los progiamas fijen en forma concreta 
la correlación, entre la parte teórica y la parte práctica ya que la 
desvinculación entre la temía y la práctica es uno de los 'defectos ele 
enseñanza más profundos en nuestra educación 

Creernos que se mejoiaiia este aspecto orientando a los maestros en 
cmsillos o proporcionando cursos pot conespondenoa 

Los programas deben csu uctuiarse con principios científicos en todos 
]os .aspectos Aparee.en en eUos in~is~in~amente cieltas. habilidades, destrezas, 
actitudes, valores, sm un orden didáctico y tal pareciera que se clesa!101lan 
únicamente, como consecuencia lógica y solamente a hav~s de los consejos del 
maesuo, sus exigencias, o el mero dcsai rollo del aspecto intelectual 

e) Metodología El maestro salvadoreño tanto en su formación cientí- 
fica corno pedagógica y didáctica no recibe calidad científica Este es uno <le 
los problemas más profundos de la educación salvadoreña 

Para mejorar esta situación, creernos que debe entrenarse a los maestros 
actuales en el dominio de un área, pot e¡emplo, a unos en Ciencias Sociales 
v a otros en Ciencias Naturales, a otros en Educación Física, Educación Mu- 
sical y estos maestros tendrían a su cargo esas disciplinas en lodos los grados 
de la Escuela Primaria El cue1po Inspectívo debe enhenarse en labores técni- 
cas para orientar al maestro: p01 ahora solamente realizan una labor adminis- 
trativa dirigida a un sólo campo control de asistencia de los maestros v 
atención ele aspectos disciplinarios del docente 

Debe orientarse ni cuerpo Inspectivo, también, poi áreas del saber para 
(1ue pueda dar una labor efectiva al maestro que esté bajo su control 

Formación de profesores -Es mgcnte y necesaria una revisión a fondo 
tanto de los objctn os que se persiguen con el estudio en las Escuelas N01- 
niales como del Personal técnico que trabaja en ellas Es indispensable ie- 
forzarlo con técnicos en las distintas áreas del saber científico y pedagógico 
Ellos orientarían v formarían cuadros con técnicas específicas Es indispensa- 
ble v urgente 
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.,..Es -nécesaiio también precisar qué aptitudes, hábitos, habilida- 
des y actitudes se espera formar en el Nivel Primario a través de cada 
disciplina y de la educación en su conjunto 

e) Mejorar el sistema de evaluación Expresamos en párrafos anteriores 
que la evaluación actual responde a la orientación y contenidos de la 
enseñanza, se dirige por lo tanto sólo a medir el saber: hay un criterio 
severamente selectivo sobre todo en 19 y 29 grados En este aspecto 
el maestro debe hacer mayores esfuerzos individuales p01 mejorar el 
sistema de evaluación y por p10move1 un cambio de actitud con 
respecto a las exigencias del l 9 y 29 grados 

Hace falta charlas orientadoras e indicaciones de una buena 
bibliografía sobre la formación de hábitos, habilidades, destrezas, ac- 
titudes y debe hacerse una revisión de los prog1amas en estos rubros 

f) Democratizar 1a enseñanza Hemos apuntado aspectos que se pueden 
mejorar con la orientación doctiinaiia, científica y pedagógica En 
cuanto a la extensión cuantitativa y una mayor atención del área 
rural compete al Estado; éste necesariamente tendrá que encontrar 
fuentes de ingresos que le permitan atender en debida forma a este 
nivel El implantamiento de escuelas núcleos en la área rural seria una 
de las formas de atenderlo Ofreciendo, desde luego, internado para 
los niños que queden lejos del área donde estaría ubicada la escuela 
La escuela núcleo evitaría la duplicidad de equipo, un grupo de p10- 
fesores estaría mejor 'lue varios aislados, la labor de inspección y 
orientación se facilitana 

Hemos señalado suscintamente algunas sugerencias que pueden sei facti- 
bles para mejorar la educación, desde luego cada punto es objeto de discu- 
siones amplias El momento histórico exige todos nuestros esfuerzos para 
realizar la tarea Los gobiernos deben dirigir sus esfuerzos para mejorar el 
nivel de vida del pueblo salvadoreño, las organizaciones democráticas deben 
presionar p01que así se haga No iniciar esta tarea es agravar el problema y 
significa una traición a la Patria 



Los esfuerzos nacionales que se están realizando paia extender y mejorar 
los servicios educativos en todos Ios niveles, han revelado la mgente necesidad 
de conocer en fauna detallada las complejas relaciones entre el proceso edu- 
cativo y las condiciones sociales y económicas del país, con el objeto de 
orientar o reorientar los planes que se elaboren o se hallan elaborado para su 
desauollo 

Es de especial importancia señalar que un mejor índice de satisfacción 
educativo alcanzado poi la población es la base indispensable de una demo- 
cracia aulén tica, de la participación efectiva de los habitantes en los asuntos 
de su patria, del desenvolvimiento positivo industrial, agrícola y comercial, 
de .una mnvoi producción e ingreso por habitante y de niveles de vida su- 
periores 

Asimismo conviene destacar que la educación general para todo el pue- 
blo a los niveles más altos posibles, así como la formación especializada en 
los diversos campos teóricos y prácticos de la actividad humana son funda- 
mentales para satisfacer las necesidades crecientes y en continuo cambio de 
una sociedad moderna 

I-1NTRODUCCION 

RAUL HUMBERTO RAMOS 

Consideraciones en Torno a la 
Situación Actual de la Educación 
Media y Superior no Universitaria 

en El Salvador 
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La Educación Media y Superior no Universitaria se propone alcanzar 
los siguientes objetivos: 

De tipo general 
a) Mejorar la calidad de la enseñanza media y supeiioi no universitaria, 

a fin de aumentar la eficiencia del sistema educativo del país 
b) Incrementar la educación media y superior no universitaria pa1a que 

el estu<lianteJ)ueda incorporarse, en poco tiempo, como satisfactor a las ur- 
gentes necesi acles del país 

De tipo específico 
a) Mejorar la calidad del maestro en servicio 
b) Extender la matrícula del Primer Ciclo de "Educación Ceneial" 
e) Estructurar y coordinar los aspectos récnico-administiativos educacio- 

nales 

U-OBJETIVOS 

En lo c¡ue se refiere a la estructura del sistema educativo salvadoreño 
y a la conexión entre los diferentes gtados y modalidades del mismo, se pre- 
sentan cuatro niveles: pre-primario, piimaiio, medio v superior no universi- 
tario y universitario 

Es necesario que nuestro sistema educativo esté sujeto a un desarrollo 
armónico y equilibrado, de tal modo que las necesidades ele alumnos en el 
nivel superior determinen, como exigencias mínimas, la matrícula en el nivel 
medio, y éste a su vez, fije los requerimientos también mínimos de primaria 

Por razones históricas, administrativas y técnico-pedagógicas, existen de- 
ficiencias en lo que respecta a la coordinación entre los diferentes grados y 
modalidades de la enseñanza Resulta, por ejemplo, que en el sentido vertical 
no hay continuidad entre los diversos niveles en cuanto a planes y programas, 
métodos y otros aspectos del proceso educativo Cada uno de los niveles se ha 
desenvuelto en forma aislada, sin tener en cuenta que constituye una fase 
del proceso del desarrollo integral del hombre Esta falta de coordinación es 
a menudo un gran obstáculo para la aplicación del principio de equidad en 
las oportunidades educativas En el sentido horizontal se observa también 
ausencia de coordinación entre las escuelas del mismo nivel 

En gene1al, se puede afamar l}Ue el sistema educativo no presenta una 
esti uctura orgánica debidamente articulada 

Los efectos que se derivan de esta situación son obvios dificultades para 
pasa1 de uno a otro tipo de enseñanza, repetición de cursos, problemas de 
adaptación, frustraciones, deserción escolar y otras 

A continuación se piocedeiá a plantear algunas consideraciones básicas 
sobre los rasgos característicos que presenta la educación media y superior no 
universitaria salvadoreña 
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Desde el punto de vista filosófico este nivel educativo está orientado 
hacia la identificación del educando con el ámbito real que lo rodea, proceso 
que implica un cambio continuo y lleva corno una finalidad específica hacer 
que el estudiante comprenda y tome conciencia de las responsabilidades a 
cumplir en el medio en que se desenvuelve Más aún, procura dirigir a la 
persona para que adquiera una visión general del universo dentro de una es- 
cala de valores formativos y permanentes que determinen en ella una actitud 
hacia el cambio y el desauollo de su propia responsabilidad abierta a todas las 
coníentes científicas y humanísticas que tiendan a elevar el status nacional 
de vida en todos los aspectos y ligada al aprovechamiento pleno ele los iecur- 
sos existentes con mayor capacidad de juicio y un mejor criterio selectivo 
para las causas que originan los diferentes problemas y sus posibles solucio- 
nes dentro ele un marco racional. 

IV-ORIENTACION FILOSOFICA 

7. =Educación superior no universitaria 

a) Escuela Normal Superior: este centro de estudios capacita y especia- 
liza a profesores y bachilleres, en las ramas humanísticas y científicas Su plan 
ele estudios es de 3 años 

b) Escuela de Trabajo Social esta institución prepara a profesores y ba- 
chilleres para desempeñar tareas de bienestar social, tanto en el sector público 
como privado Su plan de estudios es de 3 años 

e) Escuela <le Educación Física: este centro prepara a profesores y bachi- 
lleies en las nuevas técnicas físico-cultmistas 

1 -Educación Media 

a) Enseñanza Vocacional a nivel inferior: Academias de Cosmetología, 
de C01 te y Confección, de Taquigrafía con dos año? de estud_ios; Oficina y 
Teneduría de Libios con tres y cuatro años de estudio, respectivamente, des- 
pués del Sexto Grado 

b) Enseñanza media que comprende el Primer Ciclo de Cultura general 
y el Bachillerato en proceso de di\'crsificación 

e) Ciclo diversificado de enseñanla vocacional cuyas especialidades ge- 
neralmente requieren el ciclo básico Secretariado Comercial, Contador Pú- 
blico, Magisterio Urbano Primario, Bachillerato en Attes e Industrial, Enfer- 
mería, rvlilicia y Perito Agrícola 

La estructura de este nivel educativo está integrada de la manera si- 
guiente: 

III-ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
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Hay recargo en los pwgramas, en cuanto a la extensión de las asignatu- 
ras, lo que motiva que no sean desarrolladas en el tiempo estipulado ni gene- 
icn el acercamiento entre maestro y alumno 

Es notoria la ausencia de coordinación y correlación del nivel primario 
con el medio por lo que el alumno de este nivel tiene serias dificultades para 
adaptarse 

No existe continuidad entre algunas asignaturas de un curso y otro 
P01 ejemplo, recibir Trigonometria sin haber estudiado Geometría Además 
no hay correlación con las asignaturas <le un mismo cmso, lo que da por re- 
suelto temas repetidos o desarticulados 

1 -En lo referente a la 01ganización ele la materia 

Los programas actuales responden al espíritu tradicional en el que 1,)fe- 
domina el aspecto informativo; es decir, la teoría instructiva Se están hacien- 
do esfuerzos po1 reestructurarlos y elaborar sus contenidos atendiendo a los 
principios y normas de la nueva escuela inspirada fundamentalmente en el 
valor formativo del educando 

El aprendizaje se vale de elementos activos que están formados por el 
contenido p10g1a111Mico con sus respectivas actividades y experiencias, des- 
tiezas y habilidades que se alcanzan a lo largo del proceso educativo 

Se pretende hacer del alumno un ente activo aplicando el método experí- 
mental y utilizando los laboratorios con sus técnicas especializadas de investí. 
gación, revisión, control, etc 

Los maestros han ignorado p01 mucho tiempo las técnicas científicas 
para el desarrollo adecuado de los P' ogramas Ahora se concede importancia 
especial al adiestramiento de aquéllos en métodos y procedimientos modernos 
que tiendan a hacer del programa un instrumento de trabajo funcional 

En lo que respecta a la evaluación del rendimiento del educando en su 
doble aspecto, infouuativo y formativo, ha predominado la apreciación cuan- 
titativa con toda su gama de matices La apreciación cualitativa no es aten- 
dida en la fauna conveniente poi los maestros y ningún p10grama propoicio- 
na la oportunidad para practicar una evaluación pe1enne del estudiante Ha 
tenido un marcado predominio la prueba escrita en detrimento de los actos 
de la vida diaria realizados poi éste y que revelan el grado de desarrollo ele 
sus facultades psico-somáticas La causa más importante de este hecho es de 
que el maestro ante los múltiples temas que debe abordar, mmgina activi- 
dades básicas que constituyen un valioso material pma determinar si el apren- 
dizaje realmente puede calificarse de más productivo Los p10gramas en al- 
gunas materias y dentro ele éstas, en temas específicos, tratan con más detalle 
e interés conocimientos relativos al {lmbito internacional que nacional 

En este tipo de análisis existen caiac Ieristicas más concretas que se plan- 
tean a continuación 

V-ANALISIS DE PROGRAMAS 
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El i\Iinisie1io de Educación consideró conveniente suspender, en forma 
temporal, las Escuelas Normales urbanas v rurales del país para evitar el in- 
cremento del desempleo de maestros de educación pumaiia ocasionado pm 
un exceso. de la oferta sobre la c!emancl~ de este tipo ele profesionales Aunque 
esta medida tomada no constituve técnrcamenre un logro, pues existe un 
excedente ele población escolar de 7 a 12 años que no recibe los beneficios ele 
la educación primaria poi falta de escuelas, puede consídeiaise aceptable ele 
inmediato pma no agravar el desempleo, dado e] desequilibrio estructural 
crórnco entre el ritmo del crecimiento de volumen de edificios escolares de 

l =Formación de Profesores 

VI-LOGROS OBTENIDOS 

'.l =En lo referente a la adaptación de la materia 

En este aspecto los p10grnmas no satisfacen las necesidades ni desarrollan 
las capacidades del educando; la, nuevas corrientes pedagógicas no son aten- 
didas, ya que una verdadera 1efo1111a de p10g1arnas no se ha operado y los 
actualmente en vigencia son copias fieles ele libros de texto tradicionales, el 
educando no está suficientemente informado de las necesidades y condicio- 
nes de su comunidad a fin de r¡ue conozca las oportunidades y limitaciones 
que se le puedan presentar Muv poco se le transmiten conocimientos acerca 
del desauollo cultural, social, económico y científico del país, con el objeto 
de cimentar y foi talecci en él un sentimiento paníórico más profundo 

Refíriéndose a la Rama Comercial, en las especialidades de Mecanogra- 
fía, Taquigiafia, Oficina, Tenedor ele Libros, Secretariado Comercial y Con- 
rador, las cuatro primeras tienen como requisito haber concluido la primaria 
por lo que la piepaiación es bastante deficiente en materia de contenido 
in telectual 

Los programas de Secretariado Comercial y Contador no están actuali- 
zados de conformidad a la realidad nacional ni diseñados con proyecciones 
fu turistas 

El contenido piogiamáíico es bastante teórico, lo que no ayuda a la f01- 
mación de hábitos, destrezas, actitudes, comprensiones, ideales v valores La 
participación del alumno es reducida y poco significativa Se advierte la ine- 
xistencia ele facilidades para iealizai actividades coprogiamáticas y extraes- 
colares, tanto poi su recargo, como por la carencia de guías metodológicas 
De igual manera el contenido de los p1ogtamas no favorecen la libre inicia- 
tiva del educador, pues su carácter analítico y rígido determina en forma 
radical lo que se debe desarrollar No capacita ni mienta al educando en for- 
ma eficaz para la profesión u oficio que desee seguir Hasta ahoia se está 
balando de lograr algún resultado positivo introduciendo los llamados maes- 
tros orientadores 

2 -En lo referente a la funcionalidad de la materia 
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4 -Profesores de Planta en los Centros Oficiales. 
Dentro de la Reforma Educativa que se ha iniciado se puso en marcha 

el sistema de Profesores de Planta en todos los Planes Básicos e Institutos 
Oficiales, excepto el Instituto Nacional "Cral Francisco Menéndez", de San 
Salvador Objetix os de este nuevo sistema son: fayorecer una mejor atención 

3 -Planes y Programas para Educación Media y Superior no universitaria, 

El 1'Iinísterio de Educación creó la Sección de Planes v Programas ads- 
critos a la Dirección de Se1 vicios Técnico-Pedagógicos de la Dirección Cene- 
ial ele Educación Profesores especialistas atienden a tiempo completo esta 
actividad 

A fin de orientar las tareas de esta Sección se ha nombrado una Comisión 
Nacional de Planes y Programas que determine los objetivos generales de la 
educación y guíe la elaboración de los nuevos planes y programas de estudio 
La intención es intioducii reformas sustanciales en la fauna y fondo de los 
mismos para la redistribución y organización de las materias, acordes con los 
principios prácticos y utilitarios que deben animarlos y evitar así el excesivo 
forma 1 ism o 

2 -Educación por Televisión. 

Dentro ele las técnicas modernas de ayudas audiovisuales se ha introduci- 
do el sistema ele educación televisada como un complemento básico en el 
proceso enseñanza-aprendizaje Está implantado, en su fase inicial, en los 
primeros cursos de Plan Básico de ~O centros docentes Para el año 1970, 
se pretende extenderlo a todos los piirneros cuises de Plan Básico del país 
y pma los cursos que en este año se havan incluido dentro del área de in- 
fluencia 

Los objetivos esenciales que se p10ponc alcanzar el sistema de televisión 
educativa son los siguientes cubrir el déficit de promovidos de 69 Grado, 
que la enseñenza media actual no está en capacidad de absorber, superar la 
calidad de la educación y ajustar el sistema a las necesidades del desarrollo 
económico y social ele la nación 

nivel primario y la producción de profesores geneiaclo básicamente por la 
deficiencia en fas disponibilidades de financiamiento 

En la Ciudad Nounal "Alberto Masfcncr", en San Andrés, funcionaron 
los últimos cursos ele todas las escuelas normales del país En la actualidad 
en esta Institución que cuenta con 29 edificios pedag~~icos se imparte un 
curso de perfeccionamiento pata 260 profesores no calificados de enseñanza 
media, el cual abarca asignaturas humanísticas y eientíficas El progran:i-a. que 
se desarrolla se sintetiza así: formación y perfeccionam1ento de adnumstra- 
dores escolares: capacitación de profesores utilizadores pa1a televisión educa- 
Iiva y perfeccionamiento del profesorado en servicio en los niveles primario 
v medio En el futuro está dentro de sus objetivos founar profesores de edu- 
cación primaria y media 
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1 - Con el nivel primario, 
El volumen de alumnos matriculados en primaria ha ciecido con bastante 

rapidez durante el período 1961-1967, así como también se advierte una acen- 
tuada tendencia a la disminución ele las lasas de deserción Estos son factores 
condicionales de un mayo1 número de alumnos graduados del 69 Ciado 
cle~ihles para el ingreso al le: Curso de Plan Básico En el año 1966 de los 
U uOO alumnos que se mahirnlawn en 69 Ciado, lo aprobaron 27 100 Se 
estima, según cálculos ele CONAPLAN, que pata 1972 el número absoluto 
lle graduados ele pt imana se duplicará con respecto a I 967 Si para esa época 
no ha crecido paralelamente la capacidad instalada de Plan Básico, se tendrá 
u~1 déficit en la absorción de la población escolar elegible para este nivel 
S1 a estos factores condicionantes se añade la posibilidad de auruentai la 
capacidad de los grados superiores de la escuela primaria urbana mediante 
el establecimiento del doble tu1110 y además que la enseñanza primaria de las 
áreas rurales cuente con escuelas que tengan tics aulas como mínimo, es in- 
duc}~ble t= s_c producirá un au~ne~üo en el ín.clice de efici~ncia de la cdu- 
(ac1011 p11ma11a En el cuadro s1gtuente se advierte lo anteuoimcnte dicho, 
duran le el período 1962-1968 

INDICE DE EFICIENCIA DEL SEXTO GRADO 
AÑO INDICE {en %) 

1962 7781 
1963 8H, 

VII-LA EDUCACION MEDIA Y SUS RELACIONES CON EL 
NIVEL PRIMARIO Y UNIVERSITARIO. 

5 -Establecimiento del Bachillerato Diversificado 

La reforma antes mencionada también contempló la cieacion ele Ba- 
chilleiatos Diversificados Se inició con la reestructuración del Instituto Na- 
cional "Cial Francisco Mcnéndez", el cual funciona con el Plan siguiente 
Plan Básico, Bachillerato en Ciencias y Letras, Bachillerato en Artes (Música, 
'I'eatio y Artes Plásticas), Dibujo Arquitectónico y Comercial En esta Insti- 
tución se fusionaron el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Nació 
nal ele Artes Gráficas "Jorge Alberto Irnery" y Planes Básicos que se encon- 
traban dispersos en otros centros educativos La diversificación del Bachillerato 
l?c1sigue como propósito fundamental capacitar al estudiante dentro de un 
mea especializada que le permita el acceso a la educación universitaria: o si 
esto no lo hace, que sus conocimientos sean demandados por la industria, 
el comercio, la agriculuna, etc en función ele las necesidades prácticas y 
vitales que hacen de este tipo de Bachiller un ente útil y capaz de ganarse 
la vida, a contiaiio sensu del Bachillerato concebido en su forma tradicional 
caracterizado poi la acumulación de una cultura enciclopédica desvinculada 
ele la llamada "humanización laboral" 

al alumno; afianzar un buen sei v1c10 ele ouentación y obtener más dedica 
ción ele los maestros paia los centros de enseñanza 
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Aproximadamente un 60% de Bachilleres no son asimilados y quedan en 
calidad de elementos improductivos La Uníveisidad exige el ingreso ele éstos 
mediante un sistema de rigurosa selección a través de exámenes Aunque las 
Ateas Comunes, que es la etapa de capacitación y orientación para elegir ca- 
nera universitaria, tienen por objeto reforzar y estandarizai conocimientos de 
los educandos procedentes de nivel medio, la deficiencia es marcada en mu- 
ches de ellos debido a que la Universidad ha reformado objetivos, metas, 
planes, programas, métodos y sistema de enseñanza, etc , y en cambio la es- 
tiuctuia escolar del nivel medio ha permanecido estática, lo que ha generado 
una critica de la U nivcrsidad al sostener que la deserción de su población 
estudiantil en los primeros años es ocasionado por la inadecuada oríentación 
y deficiente calidad de la enseñanza media, aunadas a la falta de secuencia 

BACHILLERES 
1347 
1692 
1551 

DEFICIT 
947 

1132 
657 

CUPO DE UNIVERSIDAD 
400 
560 
894 

AÑO 
1964 
1965 
1966 

Como se advierte en este cuadro, de toda la promoción del 69 Ciado 
solamente se incorpora al Ier Curso de Plan Básico de un 50 a 60% en 
promedio 

2 -Con la Educación universitaria, 
Durante el periodo 1964-1966 la Universidad no pudo absorber a toda la 

promoción de Bachilleres en Ciencias y Letras Este hecho se aprecia en el 
cuadro siguiente 

Año Número de Alumnos Incorporación al ler. % 
Aprobados de 61! G. Curso ele Plan Básico 

1963 13 668 9 554 699 
1964 16 464 10 821 65 7 
1965 19 063 11095 58 2 
1966 20 700 12 174 58 8 
1967 24 353 13 636 56 O 
1968 27 493 14 635 53 2 

INCORPORACION DE ALUMNOS APROBADOS DEL SEXTO 
GRADO AL PRIMER CURSO DE PLAN BASICO DIURNO 

En el cuadro siguiente se detalla Ia incorporación de alumnos que apio- 
baron el 69 Grado al Ie; Curso ele Plan Básico Diurno 

8472 
85 53 
90 21 
90 67 
89 26 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
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1 -Se piopone que se haga una revisión seria de los objetivos generales 
)' específicos, a fin de elaborar un cuerpo de propósitos básicos que responda 
a la solución de estos cinco problemas La formación integral del adolescente· 
la orientación ecluca~iv~ y \'Ocaciona~, la preparaciÓ!1, en carreras coitas (pro: 
fesiones menores), tccmcas y a~~esa111as, la p1ep~1ac~on para estudios superío- 
res (universitarios) y la formación de una conciencia de unidad nacional en 
función centroamericana 

VIH-SUGERENCIAS PARA :MEJORAR EL SISTEMA EDUCATIVO 
DE ESTE NIVEL 

~ -Condiciones Antipedagógicas de los edificios escolares. 

A pesm de los esfuerzos realizados poi el Ministerio de Educación po1 
dotar, a los estudiantes de este nivel, de edificios que tengan las condiciones 
pedagógicas adecuadas, existe una gian cantidad de centros docentes en estado 
físico deplorable, así corno también su equipo y mobiliario 

Esta situación se ha comprobado por observaciones directas practicadas 
en los propios centros de estudios 

1 =Planes y Programas. 

Los Planes de Estudios y Programas están recargados de contenidos con 
poca o ninguna importancia desde el punto ele vista de la realidad nacional 
Hasta cierto punto se les puede calificar de anacrónicos y carentes de funcio- 
nalidad pedagógica 

2 -P10fes01es carentes de preparación adecuada 

Desde que la Escuela Normal Superior inició sus funciones el pwfesorado 
egresado de ella ha tenido un marnífico nivel de preparación, que ha permi- 
tido lograr ma)OlCS niveles ele eficiencia en la enseñanza No obstante se 
cuenta aún con un volumen significativo de Maestros gue les hace falta la 
adec uada piepaiación científico-pedagógica y humanística 

DEFICIENCIAS BASICAS 

140% 
48% 

32 5% 
26 3% 
106% 
119% 

Profesores giaduados paia Educación Media 
Profesores grnduados en Universidad 
Profesores ele Educación Primaria que trabajan en el nivel medio 
Bachilleres retenidos que trabajan en Ecluc.ación Media 
Profesores sin título 
Profesores ele otra procedencia 

en los contenidos programáticos Otro factor imp_ortante que se aduce del 
fracaso de los estudiantes univcisiiaiios de los pumeros años es de que el 
profesoiudo de nivel medio en un 70% no poseen la p1q~ar~ción básica pa1a 
impartir en forma satisfactoria la enseñan.la El cuadro siguiente revela este 
fenómeno: 
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El propósito general que defina la política educativa a segun deb~ sei 
conlribuii a la formación de un tipo de hombre que, por su preparación .e 
integridad sea capaz de conservar los elementos vitales de nuestra herencia 
cultural y' de transformar en forma g1adual nuestro medio físico-social, con 
fines de bienestar nacional ) de solidaridad humana 

2 -Conviene intensificar los esíueizos paia la &enc1al~zación progresiva 
de la educación media, en forma acentuada en su pnme~ ciclo La prolonga- 
ción gradual de la escolaridad obligatoria n_i~s allá del nivel primano es una 
medida apta para favorecer esta generalización Es aconsejable que el Estado 
dedique a este fin mayores recursos humanos y materiales Y. se canalice, en 
forma racional y conveniente, la ayuda i asistencia internacional 

3 -El primer ciclo, llamado Plan Básico, de cultura general o de orienta- 
ción, podría asimilarse con el nivel primario proporcionando una enseñanza 
común; en tanto que el segundo ciclo, o de especialización, debería difeien- 
r iaise en diferentes ramas, tanto en la formación general que prepara pa1a 
los estudios universitarios como en la formación de profesionales de nivel 
medio 

4 =Denuo del marco del nivel medio se debe prestar una mayor atención 
a la educación técnica, industrial, agropecuaria, comercial y administrativa; 
y esto, sin perjuicio de fa modernización necesaria ele la enseñanza media 
gen et al 

5 -Los planes de estudio de ambos ciclos deben estructuraise teniendo 
en cuenta la coordinación necesaria con los estudios realizados en la primera 
enseñanza v los conocimientos exigidos poi la enseñanza superior no univer- 
sitaria o universitaria Dichos planes deben sei lo suficientemente flexibles 
como para que los educandos del segundo ciclo, en caso necesario, puedan 
pasar de una a otra sección. previa equivalencia de cursos o exámenes de 
adoptaci6n 

6 -Al elaborarse los planes de estudio y los p10giamas, se deben consí- 
deiai, no sólo las exigencias socio-económicas y culturales de nuestra época, 
sino también las condiciones psicobiológicas de los alumnos correspondientes 
a cada uno de los años de estudios que comprende el nivel medio Aunque 
es necesaria cierta estabilidad en los planes de estudios y piogiamas, conviene 
revisarlo periódicamente de coníoimidad con los p1ogresos técnicos, pedagó- 
gicos y científicos En los trabajos de elaboración o revisión deberían participar 
representantes de la Universidad de El Salvador, Sector Público, Sector 
Privado y Organismos Internacionales 

7 -Los planes de estudio del ciclo básico se debieran estructurar sobre 
la base de gwpos de materias (ciencias humanas, ciencias físico-naturales y 
matemáticas, arles plásticas, por ejemplo) y los planes de estudios del se- 
gundo ciclo diferenciados poi materias Como efecto ele ello el cuadro de 
profesores del primer ciclo debería ser menos numeroso que el del segundo 

Es necesario emprender una acción poderosa pata impedir el recargo inin- 
terrumpido del número de materias, y sobre todo, del aumento inconsiderado 
del contenido de los p1ogramas de cada materia La oportunidad de continuar 
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algunos cursos opcionales podifa contribuir para obviar esla dificultad Más 
que adquirir nociones de maym o menor utilidad, lo que se necesita es capa- 
citar al alumno paia aprender pm sí mismo, desarrollar su espíritu crítico Y 
foi talecer su carácter 

8 =Es menester que se considere que la metodología de la enseñanza de 
las distintas materias y de la práctica ele las actividades escolares reviste mayor 
importancia a medida que la enseñanza media recluta su alumnado en secto- 
res cada más amplios de la población escolar Habría que tratar por todos 
los medios posibles que la didáctica empleada por el maestro tenga un ca- 
iácter funcional y activo que contribuya a acentuar la relación básica que 
debe existir entre los conocimientos proporcionados poi la escuela y las exi- 
gencias vitales 

La aplicación de métodos dicaces requiere que la escuela medía esté 
debidamente dotada de material de enseñanza moderno libios de texto ade- 
cuados, medios audiovisuales, aparatos pata demostraciones, laboratorios, talle- 
res, campos de experimentación, bibliotecas, etc Esta necesidad es más sen- 
sible sobre todo en el campo de la educación técnica 

9 -Dada la iápida evolución de la pedagogía y de los conocimientos 
científicos, se debe llevar a cabo una intensa labor ele formación y perfeccio- 
narníento del personal docente, directivo y de super visión de la educación 
media, atendiendo también a la capacitación de] profesorado con poca p1c- 
paiacíón Por esta razón, es necesario organizar cursos monográficos, de vaca- 
cienes, conferencias, coloquios, grul)os de trabajo, viajes pagados al interior del 
país o al extranjero, intercambio e e piofesoies, centros ele documentación e 
investigación, publicación de revistas pedagógicas, etc pata el mayor número 
de docentes 

10 -El personal docente, directivo y de supervisión debe estai retribuido 
de acuerdo con la importancia de su misión, de tal modo que su sueldo sea 
análogo al de funcionario, y empleados a quienes se exigen estudios y ies- 
ponsabilidadcs equivalentes En los ascensos v promociones se debe considc- 
1a1 y tornar muy en cuenta la labor realizada La revalorización de las escalas 
de sueldos permitiría a los profesores de tiempo completo dedicarse, en forma 
exclusiva, a los requerimientos de su cometido docente 

11 =Convicne realizar una encuesta detallada de las condiciones físicas 
de los edificios en que se alojan centros docentes de educación media con el 
fin de elaborar planes racionales ele mantenimiento, remodelaciones o sustitu- 
ciones de los mismos por construcciones nuevas 

12 -Es necesario efectuar un estudio de la situación financiera de cada 
uno de los centros pm tículares ele educación media, con el objeto de que si su 
1~ntabilidad es adecuada el Estado. retire todo t~po de avudn económica y 
libere recursos pa1a canalizarlos hacia la consu uccion y equipamiento de nue- 
vos centros, el mejoramiento de los existentes, el aumento en los sueldos 
devengados p01 los Profesores, la compra ele material didáctico, etc 

13-En los pl~nt~~es de educa~ió1! media debeprocederse a adoptar un 
esquema de orgaruzacion interna técnica y democrática en el cual se consi- 
deren las siguientes fondones 



192 

a) Dilección técnico-adrninisnatit a, r.on responsabilidad de los procesos 
de actividad cooperativa para logiai la pai íicipación activa y solidaria de to- 
dos los elementos de la institución, de acuerdo con la división natural del 
trabajo, 

b) Comité administrativo, constituido pm los jefes de oficina, departa- 
mentos, secciones o sei vicios de la institución, con función consultiva en la 
resolución de problemas ele administración gene1al, 

c) Consejo de profesores, con la función de resolver los pioblemas ele 
orden institucional interno que afecten al conglomerado de la mstitución 
(reglamento interno, planes de trabajo, actividades educativas, etc) 

el) Comités ele profesores, nombrados p01 el consejo de profesores, y 
organizados por actividades o materias afines, con el fin de establecer coordi- 
nación de pro[?mnas r actividades generales . . 

e) Cornite de pioíescies consejeros Deben existir piofesoies consejeros 
pa1a guiai a las diversas secciones de alumnos Ellos se constituirán en Co- 
mité y coordinarán sus funciones con el servicio de orientación y guía que 
exista pma la institución v con los profesores de esos alumnos 

14 -Evaluar los diferentes progiamas de educación media desde el punto 
de vista de la adopción de alternativas que tiendan a minimizar los costos y a 
maximizar los beneficios Dctcuninai si los recursos presupuestarios se apli- 
can racionalmente para obtener un rendimiento óptimo de acentuadas 1epe1- 
cusiones sociales Las p1eguntas básicas serán: ¿Son mayores las ventajas que 
las desventajas ele un proyecto educativo", ¿Cuál es el sacrificio financiero 
que merece la pena realizar pa1a la consecución de fines realmente positivos?; 
¿Qué es más impoitante, la absorción más uipída de los excedentes de po- 
blación escolar de 13 a 18 mios, a coito y mediano plazo, con los recursos 
escasos disponibles, o la intensidad en el f01 talecimiento de técnicas de me- 
joiamiento cualitativo del sistema? 

La ieíoima educativa en el ni, el medio debe ajustarse a los siguientes 
requerimientos Formación de una conciencia en el profesorado y en la opi- 
nión pública acerca de la necesidad de la icfouna, investigación de la realidad 
social, económica, cultural y educativa, para establecer los datos objetivos 
indispensables en el proceso de la refouua: integración del equipo técnico parn 
la investigación, la concreción y dirección del proyecto; elabmación del 11ro- 
yecto de reforma; provisión de los iccuisos financieros; f1teparación de los 
elementos necesarios a la ejecución de la reforma; consu ta y adopción del 
plan y ejecución y evaluación del mismo 

. . Los pr?y~ctos de reforma deben contemplar .l?s aspectos siguientes prín- 
cipios y objetivos generales ele la 1cfo1111a; extensión de la reforma (Duración 
y diversificaciones de la educación media, definición de los ciclos, relaciones 
y vinculaciones entre ciclos y planes diversificados, vinculaciones con la edu- 
cación primaria y la educación universitaria, estimación del crecimiento nu- 
m~rico en cuanto a ylantcles, períodos del desarrollo de la reforma y ciecí- 
nuento de la población escolar), contenido de la 1efo1111a (planes ele estudio 
't pr?grm~ws, métodos y técnicas, orientación, supervisión y mgani7ación ad- 
mm1s~rabva);_ mv_ent~no de 1.cc~1sos (Recuento de aquellos recursos humanos, 
materiales e institucionales indispensables para promover la refoima): instru- 
n~ento~ legales (leves y reglamentos adecuados para la organización y admi- 
nistración de la refmma) y previsión de costos y distribución presupuestaria 



'195 Antes ele 1945, año en que se suscribió un Convenio entre El Salvador 
v Guatemala, la Educación Secundaria sólo tenía una meta: la Universidad; 

Breve Proceso Histórico. 

Es la qne está, dicho en otras palabras, entre la Escuela Elemental de 
seis grados y la Escuela Superior Universitaria o no Universitaria Se divide 
en dos graudes ramas: l 9 la de cultura general de dos ciclos: Plan Básico y 
Bachillerato; y 2<? la de Educación Vocacional de carreras cortas, tales como 
Comercio, Arte, Industria, Educación para el Hogar, ele 

Si enfocáramos la Educación Media en su totalidad, seguramente nos 
llevaríamos mucho tiempo investigando y escribiendo no uno, sino varios 
artículos en indeterminado número de revistas. Nos concretaremos, pues, a 
la Educación Secundaria 

LA EDUCACION MEDIA 

Para hablar de la Educación Secundaria es preciso hacer referencia a la 
Educación Primaria, Medía y Superior; porque una tras otra es, quiérase o 
no, consecuencia de la que le antecede En ese sentido también es justo 
citar la Educación Pre-escolar o parvulaiia, que es donde se comienza la for- 
mación de hábitos y destrezas a través de los intereses lúdicos Todo obedece 
a un solo sistema idealmente articulado, consecuencia lógica de un nivel a 
otro En lo sucesivo y, no precisamente a continuación, se entenderá mejor 
lo que se acaba de decir. 

EXPLICACION PREVIA 
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Es el Segundo Ciclo de la Segunda Enseñanza En El Salvador consta 
de dos años y sus finalidades son: 1 -completar la cultura general del Primer 
Ciclo y 2 =facilitar el ingreso a la Enseñanz,a Superior En este período los 
alumnos oscilan entre los 15 y 20 años Están cm plena pubertad¡ ya se ad- 

EL BACHILLERATO 

Como va se ha dado a entender, es el Primer Ciclo de la Educación 
Secundaria, ·y consta de tres años lectivos Sus dos grandes finalidades son 
}9 complementar a la Escuela Primaría; y 29 dar una mejor base científica a 
los estudios sucesivos, ya sean éstos de cultura general o de tipo vocacional 

Sus planes y programas de estudio, sin ser los más apropiados, han venido 
a suplir una necesidad que ya no le era posible satisfacer a la Escuela Pri- 
maria A muchas personas es corriente oírles decir que un tercer grado de 
antes es un sexto grado de hoy y poi esa misma regla de hes podríamos 
agregar nosotros que un sexto grado de antes es un tercer curso de hoy y 
así sucesivamente Cabe la siguiente pregunta entonces: ¿A qué obedece tan 
semejante atraso? A los pedagogos teóricos les es fácil contestar: la escuela 
intelectualista, memorística ciento por ciento, libresca, le ha cedido el paso 
a la escuela del aprender haciendo, con mejor comprensión a los intereses 
psicológicos de los educandos, con una serie de actividades programáticas y 
co-curriculares, todas tendientes al desarrollo armónico e integral del hombre. 
Además, la vida moderna obliga la captación de incontables fenómenos que 
antes no existían El impacto de la radio, la televisión, el cine, los juegos, las 
guerras, la Era del Espacio, la política doctrinaria de lós gobernantes, etc, 
han venido a romper, casi de un tajo, la erudición concretada a dai y recibir 
lecciones. El padre de familia es otro, el maestro también es otro, todo el am- 
biente en general, ha experimentado transformaciones que ponen al estudiante 
en ventaja y desventaja. 

El JJrimer ciclo de Educación Secundaria es el que se encarga propia- 
mente e la adolescencia La adolescencia merece una atención especial por 
los inherentes cambios psicosomáticos, y es cuando justamente se comienza 
a proyectar el futuro de cada ser humano, no sólo e] porvenir profesional, sino 
también las causas que han de hacerlo feliz o desgraciado, entre ellas, el des- 
pertar del sexo, el imrulso extraordinario ele la imaginación, el descubrimiento 
de potencialidades, e sentimiento de la autonomía, el instinto gregario, todo 
eso y mucho más, oscilando entre los 13 y 18 años 

EL PLAN BASICO 

pero ;;i partir de aquella fecha, el Ministerio de Educación comenzó a orga- 
nizar lo que, en El Salvador, se popularizó con el nombre de Plan Básico 
Este paso vino casi de inmediato a cambiar la clásica estructura de los años 
anteriores Terminado el Plan Básico, ya se podía estudiar Pedagogía, Conta- 
bilidad, Enfermería, Milicia, o continuar con los estudios del Bachillerato 
~ay en esto una política in~dita que t~)Ca nec~saiiamcnte a la_ democratiza- 
ción de la enseñanza, pero sin planeamiento, m profesores debidamente pre- 
parados, ni edificios adecuados, ni materiales didácticos 



195 

Los planes de estudio han venido cambiando de acuerdo con la evolución 
de la política educativa del país, con los avances de la Pedagogía, con la Inte- 
gración Educativa Centroamericana v con las influencias de organismos in- 
ternacíonales 

Cada plan de estudios tiene sus finalidades generales y específicas, porque 
lo 9ue se pretende con el Plan Básico, por ejemplo, no es lo mismo que con 
el Secretariado Comercial o con la formacion de maestros; tanto la cultura 
general como las carreras profesionales tienen sus propios planes y, por lo 
tanto, se mueven en distintas direcciones 

En El Salvador, ambos ciclos de la ~egunda Enseñanza siguen el sistema 
tradicional de materias separadas unas de otras; desde luego, sin la marcada 
división de hace 30 años, en donde el Castellano, por ejemplo, tenía señalado 
en los horarios la Gramática, la Sintaxis, la Ortografía y Redacción, más la 
Caligrafía En el método moderno de la enseñanza de cualquier lengua ma- 
terna, todos esos aspectos que forman parte de un todo, van simultáneamente 
correlacionados; tal como acontece con las Ciencias Sociales: un hecho histó- 
rico corresponde a un espacio geográfico determinado y el hombre está vincu- 
lado a tiempo y a espacio; cabe entonces estudiar los fenómenos psicosociales 
dentro del gran marco ele las Ciencias Sociales 

Lo que se acaba de expresar ha empezado a cambiar, en parte, con los 
ensayos de la educación televisada ~' en los curricula de la Enseñanza Superior 

En el articulo 34 del Convenio Centroamericano de la Unificación Bá- 
sica de la Educación, se establece que los Estados, signatarios convienen en 
adoptar como plan mínimo de estudios, el siguiente: 

PLANES DE ESTUDIO 

No es fácil hablar sobre la Filosofía de la Educación Secundaria Habría 
qne dar amplias explicaciones sobre los aspectos teleológícos (fines, objetivos 
y propósitos), axiológicos (teo:fa de los. val9res éticos y estéticos) inte1ect.ua- 
1es, etc; sin embargo, en el Primer Seminario Centroamericano de Educación 
Secundaria celebrado en San Salvador del 24 de noviembre al 6 de diciembre 
de 1958, en donde se congregaron excelentes profesionales de la enseñanza, 
al respecto quedó asentado en el acta final: "La Educación Secundaria es la 
fase eminentemente humanista de la Educación Media y a ella corresponde 
la idea de continuar, ampliar e intensificar la cultura general que la Escuela 
Primaria suministra; ayudar a la adolescencia a desarrollar todas sus poten- 
cialidades paia que pueda disfrutar una vida plena, de acuerdo con los bienes 
y valores culturales, y preservar y mejorar la sociedad, habilitando a los jóvenes 
para convivir eficazmente en un grupo social y perseguir su propia supera- 
ción, a través de estudios vocacionales o superiores 

FUNDAMENT ACION FILOSOFICA 

vierte madurez. en su constitución física y mental, mayor poder de raciocinio 
(sin que esta facultad sea igual para todos en el grado de la mayoría) 
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Actividades l;enerales para los dos ciclos: 

a) Gobierno estudiantil; 
b) Clubes, academias y otras actividades coprogramáticas; 
e) Orientación Escolar 

Esto si ya es una relación directa con la Escuela Primaria 
En América Latina "los planes de estudio de Educación Secundaria 

corresponden a su tradición cultural y a los fines que dichas escuelas persi- 
guen. Ambas ,in.tluenci.as concurren. en el estimulo de planes y programa.s de 
tipo enciclopédico, orientados hacia la preparación para estudios supenores 
de carácter profesional" Generalmente varían en años de estudio y en horas 
a la semana por materia. Ejemplo: Paraguay le concede a las Ciencias Natu- 
rales una ponderación de 12 horas semanales en el quinto y sexto años; en 
cambio Bolivia apenas le asigna tres. En Idioma Nacional, Chile tiene 6 y 
Uruguay 3. Estos países y los siguientes tienen una educación Secundaria de 
seis años Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y República 
Dominicana. Los demás llegan hasta cinco, con excepción de Haití y Brasil 
que tienen siete ' · 

1) Letras y Estudios Sociales 
2) Matemáticas y Física 
3) Ciencias Biologicas 
4) Otras asignaturas, actividades y talleres, según las necesidades de los 

Estados. 

1) Lengua Castellana 
23) Matemáticas 

) Estudios Sociales. 
45) Ciencias Naturales 

) Idioma Extranjero. 
67) Educación Estética. 

) Artes Industriales y Educación para el hogar. 
8) Educación Física. 

Segundo Ciclo 
(Estudios diversificados) 

1) Lengua Castellana 

4

23¡ Matemáticas. 
Estudios Sociales 
Ciencias Naturales. 

5) Idioma vivo extranjero (optativo) 
6) Educación estética 
7) Educación Física. 

Áreas diferenciadas del Bachillerato: 

Primer Ciclo Básico 
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Una crítica generalizada es de que "los programas no son otra cosa sino 
lista de temas, distribuidos por años de estudio y con indicación de las horas 
de clase por materia Estos temas tienen escasa relación entre sí Se nota poco 
esfuerzo pa1a relacionar asignaturas que son afines por su naturaleza No hay 
recursos eficaces para hacer lógica la transición entre la Escuela Primaria y 
el primer ciclo de la Secundaria, ni entre éste y el segundo ciclo" 

Con todo, no se puede negar que en El Salvador hayamos permanecido 
estáticos o indiferentes en relación a los programas de enseñanza El esfuerzo 
de mayor significación es el de 1940, cuando se lanzó al sorprendido magiste- 
rio la Escuela de las Siete Funciones Técnica, Disciplinaria, Artística, Social, 
Higiénica, Económica y Deportiva Entonces se desató una serie de activida- 
des a posteriori, desde las guías metodológicas hasta los cursos de vacaciones. 
Los autores se movilizaron en los 14 departamentos haciendo concentraciones 
de maestros; los delegados escolares (hoy super visores) hacían lo mismo; sólo 
que éstos en su mayoría estaban tan desconcertados como los directores y 
profesores auxiliares Bien o mal, en todo el ámbito nacional educativo se 
observaba una agitación constante El enor consistió en no haber preparado 
con anterioridad a los maestros para el cambio y el haber cometido arbitra- 
iiedades con los educadores, tales corno las amonestaciones en público y pri- 
vado, la negación al derecho de discusión (salvo contadas excepciones) y los 
frecuentes traslados intempestivos de un lugar a otro, a veces tan distantes 
como ele Sonsonatc a San Miguel 

Con el correr de los años la Escuela Funcional se hubiera salvado y tras 
cendido a la Educación Secundaria con todos sus beneficios; pero en este 
país ocurre algo completamente nocivo: cada Ministro quiere estampar su 
sello personal en detrimento de las conquistas de sus antecesores (valga aquí 
también una o dos honrosas excepciones) 

En 1956 aparecieron otros programas oficiales para la Educación Prima- 
i in divididos en tres ciclos de dos grados cada uno; en ellos aparecen las 
finalidades básicas de la Educación en general (aplicables a los tres niveles); 
a saber: · 

2
1) Preparación para la salud. 

) Preparación para la vida social y democrática 
3) Preparación para la vida económica 
4) Preparación para la vida del hogar 

PROGRAMAS DE ENSE~ANZA 

Es conveniente hacer notar que el bachillerato que venimos mencionan- 
do es Pieuniversitario; en cambio en Puerto Rico y Estados Unidos el grado 
ele Bachiller especializado ( diversificado) se adquiere dentro ele las Univeisi- 
dades, corrientemente a los 4 años, después de haber cursado seis ele Escuela 
Secundaria Uruguay es un caso típico: tiene un primer ciclo de 4 años (Estu- 
dios Liceales) y un segundo ciclo (estudios preparatorios) de dos años, diver- 
sificados así Abogacía y Notariado, Medicina, Farmacia, Química Industrial, 
Odontología, Veterinaria; Ciencias Económicas, Ingeniería y Agrimensura; 
Arquitectura, y Agronomía 
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5) Preparación para comprender y apreciar la belleza. 
6) Preparación para hacer uso apropiado del tiempo libre. 

El plan de estudios de dichos programas comprende: 
a) Idioma Nacional, b) Matemáticas, c) Estudios Sociales y Práctica 

Moral, d) Estudio de la Naturaleza y Prácticas Hi~iénicas, e) Artes Plásticas, 
f) Artes Industriales y Economía Doméstica, g) Agricultura, h) Educación Mu- 
sical, i) Educación Física; con totales de 28 horas semanales pata el Primer 
Ciclo (Primero y Segundo grados) y 30 horas para el Segundo y Tercero (39 v 
49; 59 y 69 grados). 

En 1958 se sucedió la jornalización por meses de los programas de 1956 
Diez años más tarde (1966) se i¡msieron en ensayo en 300 escuelas de la Re- 
pública, otros programas, por areas de conocimiento, sin ningún resultado 
positivo que valga la pena comentar 

Actualmente la dependencia ministerial denominada Dirección de Ser- 
vicios Técnicos Pedagógicos y de Planeamiento, a través de su Sección de 
Planes y Programas, está elaborando nuevos instrumentos de enseñanza ap1en- 
dizaje que abarcan desde el primero hasta el noveno grados, tal como si se 
tratara de aumentarle tres años más a la Educación Primaria, descartando así 
el Primer Ciclo (Plan Básico) de la Segunda Enseñanza Esta modificación 
del Sistema Educativo Nacional, puesto en práctica desde hace muchos afias 
en otros países y aquí mismo en las escuelas experimentales, sin cambios de 
programas oficiales, se justifica como sigue: "La diversificación de las posibi- 
lidades ocupacionales del sistema educativo, particularizadas a partir de la 
culminación de la educación general que viene a corresponder al noveno año 
de estudios sistemáticos, ha sido un punto de vista de mucho interés para el 
Ministerio, habida cuenta de las urgencias de la vida actual y las del desarrollo 
del país La "diversificación de la enseñanza" a la altura del noveno afio de 
Educación Sistemática no sólo garantiza la más sólida eficacia en el adiestra- 
miento de los recursos humanos que exige la tecnificación para el desarrollo 
del país, sino que da mayores oportunidades pata quienes desean elevar más 
su preparación intelectual", 

El sistema tiende a tranformarse en tres ciclos: a) I<.\ 2Q y 3Q grados, 
b) 49, 59 y 69; y, e) 79, 89 y o/? grados. Aquí podría estar la secuencia y la 
articulación, más los otros pasos que deben concatenarse con la diversificación 
del bachillerato y los estudios superiores Esto es lo que se propone la Comi- 
sión Asesora de Planes y Pro~ramas: La unidad de los tres niveles de la Edu- 
cación Nacional, al expresar: 'La doctrina del Planeamiento, en su desarrollo, 
ha llegado, en nuestro tiempo, a un concepto contrario y polar ahora· se 
planea a partil de una concepción unitaria y homogénea de los problemas" 

La Comisión, integrada .por nueve profesionales, entre ellos un represen- 
tante de la Universidad, habla de polaridad porque hasta hoy se ha venido 
trabajando inconsultamente, cada quien por su lado, sin ni siquiera existir 
un Consejo de lo que antes eran siete Directores Generales. · · 

• • 1 •• ~~· •• • 

La idea firme de una sola Dirección General. que coordine . todos los 
servicios del Sistema, excepto la Universidadc.por ser }JU ente autónomo en 
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La proliferación de los Planes Básicos, de Institutos Nacionales e institu- 
ciones particulares, obligó al Ministerio ~ improvisar profesores en las distintas 
especialidades de la Educación Secundaria El empirismo cundió por todas 
partes y esa situación aún prevalece, con el atenuante de la insuficiencia de 
profesores egresados de la Normal Superior y del Departamento de Ciencias 
de la Educación de la Facultad de Humanidades Por otra parte, estos egresa- 
dos no siempre encuentran oportunidad de trabajo especialmente en los estu- 
dios de Ciencias y Letras y Pedagogía, por tres motivos principales: l La 
especialidad paia la cual se piepaiaron no cubre sus necesidades económicas, 
a menos que los establecimientos tengan varias secciones de un mismo curso 
y que el núcleo de materias sea progresivo desde el principio hasta el final 
de] Bachillerato; 2 La necesidad de hacerse un sueldo más o menos aceptable 
los compromete a set vir materias que no son de su dominio; y 3 No hay que 
hacer en las Escuelas Normales porque se clausuraron 

Consecuencia de 1o anterior es la conformidad de muchos de mejor 
quedarse en las escuelas primarias, con algunas clases en Secundaria, si es 
que las consiguen 

Los Métodos y Técnicas de la Enseñanza 

Es obvio que a mejor calidad del profesorado, mejor calidad de la ense- 

El Profesorado 

El factor político 

No ha podido liberarse el magisterio de la endemia política salvadoreña 
Cierto que un apreciable porcentaje se salva del pecado, pero los demás son 
los corrcligionanos, los intrigantes, los incondicionales, los familiares y los 
finamente astutos. Es hasta cierto punto tolerable que los titulares de Educa- 
ción sean políticos, porque tienen y_ue estar estrechamente identificados con 
el gobernante que, como es natural, opera en función política; pero desde el 
Director Ceneial pata abajo, ¡no! El Ramo de Educación Pública difiere mu- 
chísimo de las otras Secretadas <le Estado La educación se ve seriamente afee- 
lada con personas incapaces ocupando cargos que demandan suficiente piepa· 
ración a la altura de sus responsabilidades; que además de su acervo científico 
sean el producto de la experiencia en rigurosa escala de ascensos; y que, por 
último,· tengan la sensibilidad positiva de la convivencia, de las relaciones 
humanas 

lo administrativo, docente y económico, sin que esto quiera decir que es una 
institución aislada de la Educación Nacional, tuvo su origen en la f unta de 
Gobierno que asumió el poder inmediatamente después de la caída del ex- 
presidente Lemus El que esto escribe tiene la documentación a la mano de 
aquel entonces, incluso el organigrama de la que sería más tarde la nueva 
estructura técnico-administrativa del Ministerio de Educación; y sinceramente 
se complace en que aquella semilla tenga visos de germinar ahora A conti- 
nuación trataremos la problemática a que se enfrenta de nuevo este intento 
de reforma 
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ñanza En la Educación Secundaria va en crecimiento el método lógico sobre 
el mf todo didáctico; sin embargo esta afirmación es peligrosa, P.º~que pudiera 
mal mterpretarse en el sentido de que debe prevalecer la erudición, cayend? 
de ese modo en la escuela tradicional No es así, siempre hay una buena dosis 
de metodología · didáctica Las asignaciones, los ejercicios, los laboratorios, 
el diálogo, 1a investigación, el trabajo en grupos, pertenecen a la escuela activa 
y deben practicarse en la Secundaria, pero desafortunadamente en El Salvador 
aún se expone demasiado en clase, pese a los cambios que mencionamos ante- 
riormente, cambios que son saludables, pero coordinadamente de un wado 
a otrn y de un nivel al siguiente Por otra parte, hace falta, en la mayona de 
las instituciones, los medios auxiliares de la enseñanza, tales como proyecto- 
re1s,. grabador~s, _esferas, ~apas1 equipos y materiales para el aprendizaje de la 
Física, la Qmm1cá y la Bíologíá. 

Los Salarios 
Se subraya que los salarios· son exiguos, tanto para los de planta, como 

los que trabajan por hora; de ahí que en la primera oportunidad, por mucha 
vocación que se tenga, hay que emigrar hacia otros campos mejor remunera- 
dos En este sentido también hay deserción de maestros, no sólo de alumnos 

La Supervisión 
El concepto de supervisión es muy distinto al concepto de inspector El 

supervisor es el intermediario entre el Ministerio y las instituciones de ense- 
ñanza; es el eje de los cambios, un orientador nato debidamente preparado 
para el cargo El inspector tiene una connotación peyorativa en el sentido 
de vigilante, con autoridad suficiente pata sancionar e instruir informativos, 
El sustantivo de supervisor ya está dentro de la terminología de la Escuela 
Salvadoreña, pero en el fondo continúa en acción el "cuerpo inspectivo" con 
uno que otro comprensivo, honrado y laborioso 

Un buen supervisor puede asistir a los tres niveles del Sistema desde los 
puntos de vista organizativo, administrativo, legislativo y metodológico; sólo 
que tiene que ser un académic.o con estudios de post-grado. 

La diversificación del Ba_chillerato requiere, además, supervisores espe- 
cializados; demos por caso, en Educación Vocacional y Técnica, Comercio, 
Agronomía, etc y en materias afines, como Matemáticas y Física, Biología y 
Química, Ciencias Sociales y así sucesivamente 

Aclaración: 
Por Bachillerato diversificado, 'entendemos, ya no las tres ramas arbitra· 

rías .del Bachillerato de las Ciencias y Letras, sino los Bachilleres en Artes, 
Educación Industrial, más los otros que se creen en Cíencias Contables, 
Ciencias Agronómicas, Enfermería, etc , sin menoscabo del "clásico" de 
continuación exclusiva hacia los estudios superiores Todos ~los bachilleres 
de tipo vocacional pueden quedarse ~n_ ese status, p~ro. también pueden optar 
a estudios universitaros, como en el caso ya legalizado del Bachillerato In- 
dustrial. 
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· Por otra parte, la Conferencia Internacional de Instrucción Pública, con- 
voc~,da en G:ine~ra por la Organización _d~ las Nacio~es Unidas para l.~ Edu- 
cación, la Ciencia y la Cultura y la Oficina Internacional de Educación, en 
su vigésimo sexta reunión, llevada a cabo en 1963, recomienda, entre otras 
cosas 

Art 839-Los servicios de Orientación en los Estados Signatarios debe- 
rán tomar en cuenta, para su mejor efectividad, las normas siguientes: 1 -Ser 
vir a todos los niveles del sistema educativo del país 2 -Utilizar los recursos 
de la comunidad pata el mejor desempeño de sus funciones 3 -Confiar la 
dirección de los servic!o.s _de Orientación escola_r y vocacional a personal esP,e- 
cializado, capaz de dirigir la labor de los orientadores escolares, la acc1011 
educativa de maestros y padres de familia y establecer la cordinación con otras 
dep.~n1encias del Estado Y. o~ganizaciones privadas j-Practicar evoluciones 
periódicas para aprecrat objetivamente los resultados 

La Orientación de los alumnos 

Este problema es de los más graves de Ia Educación Nacional Los fon· 
cionaiios no han sabido, a punto cierto, en qué consiste el servicio y, por ello, 
a los pocos años de haberse fundado el primer Plan Básico <le Orientación en 
Quezaltereque (1953), se le ve con indiferencia, o simplemente, se le ha q_ue- 
rido suprnmr Veamos algunos ejemplos En el año 1 C) 54 se creó la "Sección 
de Orientación Educacional y Vocacional" como una dependencia más de la 
Dirección General de Educación Media Se atendieron otros planes básicos: 
Chalchuapa, Armenia, Ilobasco, Metapán y Suchitoto Estos dos últimos de- 
saparecieron del programa de Orientación y, en su lugar, se fundó el de San 
Martín La Sección mencionada de Educación Media presentó un proyecto 
razonado al Ministerio de Educación para que el servicio se fuera extendien- 
do giadua\mente hasta cubrir toda la República; pero el Ministerio no con· 
testó nada; lo que hizo fue trasladar los dos colaboradores de la Sección a 
otra dependencia y por poco se va también el Director y la secretaría 
La Dirección fue cambiado de una persona a otra, a cual más incrédula hasta 
llegar a menos de una oficinista; pe10 menos mal, en 1962 se recuperó la 
plaza y nuevas esperanzas alentaron a los planteles por tres largos años en 
abandono Mientras tanto, en seminarios y congresos se hablaba calurosamen- 
te del problema Mencionaremos unos cuantos El Primer Seminario Nacio- 
nal 'de Educación Media (1957), el Primer Seminario de Educación Normal 
(1962); el Primer Seminario Nacional de Educación Moral (1958) El Primer 
Seminario Centroamericano de Educación Vocacional y Técnica (1957); El 
Primer Seminario Centroamericano de Educación Secundaria, etcétera, etcé- 
tera; más las reuniones de los propios Ministerios Esto es lo que dice el Con· 
venio Centroamericano Sobre la Unificación Básica de la Educación, que 
es ley para los cinco estados que lo suscribieron: Art 82<.> "Los Estados sig· 
nataríos se comprometen a establecer el servicio de orientación escolar y vo- 
cacional encargado de dirigir dichas funciones en los establecimientos educa- 
tivos, promover investigaciones sobre niños y adolescentes y utilizar, en forma 
adecuada, las informaciones sobre necesidades del país en materia de oferta 
y demanda de trabajo 
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Advertimos desde el piinc~pio, ql;e no se pu~9e ~mblar de la Educac~ón 
Media y, en particular, de la Educación Secundaría, sin tocar a la Educación 
Prima~i,a y Sú))erioi: De ma~er~ que hare11::os .refe1encia en este apartad~ a la 
deserción escolar en los tres niveles del Sistema Empezando porque menos 
del 20% terminan su Educación Primaría de seis años (Dato obrehido en el 
Plan de la Nación. pata el Desarrollo Económico y Social 1965 - 1969). De 
ese, menos del 20% que pasa a ser el 100% para fines de matrícula de la 
Educación Secundaria; 45 4% aprueba, en Plan Básico, y sólo el 3.9% el Ba- 
chillerato (Datos encontrados en El Sistema. Educativo en El-Salvador. Pu" 
blicaciones del CS UCA}. Ese 3 9% se convierte; cómo en: el caso .anterior, 
en el 100%, para la Universidad-en cada una dé las Facultades, después de 
haber pasado por el tamiz de las Arcas Comunes .. 

Este personal se encargaría de capacitar a los profesores en servicio, amén 
de atender casos especiales 

Deserción Escolar. 

Principios Generales: 

"La Orientación debe ayudar al individuo a resolver los problemas que le 
plantea la elección de sus estudios y su profesión; determinar por diversos 
medios sus intereses y aptitudes, tanto intelectuales como físicos, enseñarles 
a conocerse así mismo e informarle sobre los problemas y los estudios que 
conducen a ellas 

A su vez, fa Orientación debe tener en cuenta la evolución social y eco- 
nómica. del país, así como las necesidades actuales y futuras de la sociedad, 
sin dejar por ello de garantizar la libertad de elección individual; es decir, 
que e] orientador deberá tener en cuenta su doble responsabilidad respecto del 
individuo y ante la sociedad. 

Esta preocupación de orientar a los jóvenes en sus problemas de estudio, 
económicos, sociales, emocionales, aptitudinales, en un mundo cada vez más 
complejo, es también motivo de estudio en escuelas. normales y universidades 
de los cinco continentes · 

El estado actual de la Orientación Educativa y Vocacional en El Salva- 
dor, no es halagüeño Puede hablarse de orientadores en todos los estableci- 
mientos de Educación Secundaria, pero la verdad es que no los tenemos. Para 
un buen servicio de Orientación se requiere la creación de un Departamento 
central integrado por los siguientes especialista~, como mínimo: · 

l. Un Director Experto en Orientación; 
2 Un psicómetra; 
3 Un médico psiquiatra; 
4. Un estadígrafo; 
5 Una trabajadora social; 
6 Una enfermera; y 
7 Super visores 



1 La Educación Secundaria está íntimamente ligada a la Educación Pri- 
maria y es hi. antesala de los Estudios Superiore~ 

2. La Educación Secundaria, por hoy, está dividida en dos ciclos Plan Bá- 
.sico y Bachillerato; el Plan Básico "alimenta" a las carreras codas de 
Enseñanza Media y al Bachillerato 

RESUMEN Y AGREGADOS 

Con el crecimiento de la población y el auge del Bachillerato de C C 
y L L debido al cupo y a otras limitaciones, la Universidad ha tomado sus 
medidas Una de ellas son los exámenes de admisión y la otra, el "colador", 
por decirlo así, de las Areas Comunes 

De tics años a esta parte, de los miles que llegan a examinarse, sólo han 
podido ser aceptados cuando mucho en un SO%, con la concesión de la nota 
mínima, que ya no puede ser un secreto, de 5, 4 5 y 4 3, respectivamente 

Desde luego que la Universidad tiene que evaluar sus instrumentos de 
medida; pero la Educación Secundaria tiene también que hacer un estudio 
lo más exhaustivo posible de lo que está ocurriendo en los Institutos Nacio- 
nales y Colegios Particulares de la República Ya podemos señalar, o repetir, 
las deficiencias que todos conocemos: planes y programas de estudio recarga- 
dos, profesorado deficiente en un alto procentaje; edificios en pésimas condi- 
ciones, en su mayoría; y escasez de medios auxiliares de la enseñanza 

El entendimiento sincero, bien intencionado, sin llamarse a engaño, de 
la Universidad y el Ministerio de Educación, es imperativo, a menos que se 
quiera continuar con una política lesiva, intrascendente, para ambas partes, 
que por cierto no conduce a nada más que a gastos muchas veces infructuosos 

LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA UNIVERSIDAD 

Las Facultades que registran la mayor proporción de g1aduados ~e__gre· 
sados dice el estudio del CSUCA- son los ele Odontología y Ciencias s¿uí- 
micas, co!1, 73 1 % 72 3% resp~ctivamente Las 9.ue continuarán c~n una 
baja relación son la de Humanidades con un 2 4% y la de Economía, con 
J 1 2% En las otras Facultades, la relación graduados-egresados oscila aliede- 
dor del promedio de toda la Universidad, el cual se espera sea de 36.3% pata 
todo el período ( 1964-1972) 

. Bueno, \)e10 no hemos tocado todavía el ausentismo, para este caso in- 
terpretado así: no todos los que egresan de la Primaria ingresan al Plan Básico, 
ni todos los que terminan el Plan Básico van al Bachillerato, ni todos los bachi- 
lleres son recibidos por la Universidad u otros estudios superiores Las esta- 
dísticas, a este respecto no son muy claras, pero en todo caso, se trata de un 
elevado procentaje que no se sabe qué es lo que hace Es fácil comprender 
ahora el g1an desperdicio de recursos humanos que existe en El Salvador; 
y si a esto agregamos el 24% de niños en edad escolar que no son atendidos 
por el Sistema, la situación es más aflictiva todavía. 



9 La construcción de edificios para la Educación Secundaria es igualmente 
necesaria como en Primaria y Educación Superior, así como la dotación 
de mobiliario y medios auxiliares de la enseñanza 

10 "La unidad del Sistema Educativo no se disminuye porque partes del 
mismo sean administradas por el Estado, mientras que otras lo son por 
grupos particulares o autónomos El dato simple es que, o se cuenta con 
un sistema fuerte v eficaz, o ningún aspecto del Sistema puede ser salu- 
dable" (De los estudios del IIME) 

Del numeral anterior se infiere que la Universidad ele El Salvador es 
parte del Sistema Educativo y que para que haya unidad se requiere 
entendimiento y colaboración entre las dos partes: la {)uramente oficial 
y la Institución Autónoma, "o ningún aspecto del Sistema puede ser 
saludable" 

El Gobierno y la sociedad en general deben comprender de una vez por 
todas que sin educación no hay prosperidad económica y que Ia econo- 
mía, para ser más próspera, necesita de más y más educación De tal 
suerte que la Educación Secundaria debe ser tan obligatoria como la 
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3 La Educación Secundaria ha sido considerada como la fase eminentemen- 
te humanística y a ella le corresponde encausar a la juventud de acuerdo 
con los bienes y valores culturales, a través de Estudios Vocacionales de 
nivel medio o superior 

4 La formación del profesorado es básica para mejorar métodos, procedi- 
mientos y formas de enseñanza, tanto en el aspecto científico como en el 
aspecto didáctico 

S En defecto de las escuelas normales, que ya se suprimieron, excepto la 
Superior que se clausura este año, el Gobierno debería pasar las partidas 
correspondientes al presupuesto de la Universidad; porque esa es la ins- 
titución indicada para la formación del profesorado, a través de su De- 
partamento de Ciencias de la Educación 

6. Los instrumentos denominados 1;lanes y programas de enseñanza-apren- 
dizaje, deben corresponder a las técnicas modernas del planteamiento inte- 
gral de la educación Sus contenidos (programas) deben ser desbrozados 
de todo cuanto inútil tienen y enriquecidos con los adelantos de la 
ciencia y de la técnica. 

7 Los planes de estudio deberían contener materias prevocacionales y vo- 
cacionales; tales corno las Artes Industriales, Economía Doméstica, Ensa- 
yos Agropecuarios, Mecanografía, Redacción Comercial, a efecto de que 
los miles de egresados de los planes básicos y del bachillerato, que por 
diversas razones ya no siguen estudios posteriores, posean conocimientos 
y destrezas con qué ganarse la vida 

8 La Orientación Educativa y Vocacional debe ser considerada seriamente 
como la parte medular del Sistema, a fin de evitar el enorme desperdicio 
de recursos humanos 
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4-Formación de Personal pura la Enseíianzu Media Instituto de Investigaciones y Mejo 
ramiento Educativo IIME 

5-Fundamentos Doctrinados de la Reforma Educativa 0968 1972) Comisión Asesora de 
Planes y Programas del Ministerio de Educación de El Salvador 

6--Revista Educación 5 6, Organo del Departamento de Educación, Facultad de Humani 
dades, Universidad de El Salvador 

7-Convcnio Centroamericano sobre la Unificación Básica de la Educación 

8-Entrevistas con algunos funcionarios del !liinistcrio de Educación 

l=-Plau de la Nación pain el Desarrcllo Económico y Social <1965 1969) El Salvador 
Consejo Nacional de Planificación y Cooidinación Económica 

2-Estudio de Recursos Humanos en Ccnti oamérica El Sistema Educativo en El Salvador 
Situación Actual y Perspectivas (1965) 

3-Primct Seminario Cenn oamericauo ele Educación Secundaría Consejo Cultural y Edu- 
cativo de la ODECA 1959 

FUENTES CONSULTADAS 

Educación Primaria; v un día llegará en que también lo sean los estudios 
superiores, al menos dando las mavoies facilidades para que cada quien 
desarrolle al máximo la heterogeneidad de sus potencialidades voca- 
cionales 





Las instituciones educativas dedicadas a la formación de mano de obra 
calificada, técnicos ele mandos medios y técnicos a nivel académico, son los 
siguientes 

1) Universidad Autónoma de El Salvado: 
2) Universidad "José Simeón Cañas" (privada) 
3) Instituto Técnico Industrial de San Salvador 
4) Instituto Técnico Industrial de Zacatccoluca 
5) Instituto Técnic:o Industrial de San Miguel 
6) Instituto de Manualidades y pequeñas industrias de Santa Ana 
7) Colegio Santa Cecilia de Santa Tecla 
8) Instituto Técnico Ricaldone de San Salvador 
9) Escuela de Artes Gráficas 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ENCARGADAS 
A LA FORMACION TECNICA 

L,a educación técnica en El Salvador orientada en forma sistemática data 
de 1954 (octubre) cuando se reunió a un grnpo de técnicos reclutados de la 
industria, para que recibieran un cursillo de tipo pedagó~ico y comenzar en 
junio de 1955, a impartir enseñanza técnica en el edificio que hoy tiene el 
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL, situado en la Colonia Roma 

Las especialidades que comienzan a atenderse son seis: Carpintería pa1a 
construcción, Albañilería y Fontanería, ~1~áquinas hJrra1:1ientas, :Mccáni_ca 
Automotriz, Electricidad Ceneial y Electromca Podían m~resar a estudiar 
este tipo de estudios, alumnos que habían terminado su ciclo primario de 
estudios Más tarde, en 1962 se funda el Bachillerato Industrial, en las espe- 
cialidades de 

a) Máquinas-herramientas 
b) Mecánica Automotriz 
e) Electricidad General y 
<l) Electrónica 
Nace este tipo de enseñanza tomo una necesidad de elemento humano 

preparado, para atender el incremento industrial de nuestro país 
Anteriormente, las mismas empresas industriales preparaban la mano de 

obra La mayor parte de técnicos eran importados, p01 supuesto hay que acla- 
rar que todavía en la actualidad, los técnicos de mandos medios y de grado 
superior, muchos de ellos, son extranjeros; pe10 en menor cantidad 

Por GILDABERTO BONILLA 
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(1) En . ]a. actualidad lo:t Institutos Técnicos son Chico: tres oficiales y dos prtvedns En lee dos privadas, 
lUcaldtin(l y Sanls Ceeflfa, se estudia adcmá, de las especialidades mencionadas, Imprenta 

1-Llenar formulario de solicitud que se puede obtener en la Secretaría y 
anexar los siguientes documentos: 

!-Mecánica General 
2-Mecánica Automotriz 
3-Electricidad 
4-Electr6nica (Radio y Televisión) (1) 

REQUISITOS DE ADMISION 

ESPECIALIDADES QUE SE CURSAN EN LOS INSTITUTOS 

A) Educativo-Individuales 

I=Preparar elementos integralmente capacitados pata satisfacer las diver- 
sas ramas de la industria nacional. , 

2-Proveerlos de las destrezas, habilidades, actitudes, comprensiones, há- 
bitos de .trabajo y apreciaciones que garanticen la formación de mejores 
personalidades obreras 

3-Proporcionarles oportunidades para adquirir experiencia cultural v 
procurarles el armónico desanollo físico, emocional e intelectual · 

4-Proveerlos de las experiencias necesarias para ajustarles a la vida social 
y desarrollarles normas de conducta apropiadas para una conveniencia 
democrática. 

5-Capacitarles en el reconocimiento v práctica, en la vida diaria, de sus 
derechos y deberes ciudadanos · 

B) Económico-Sociales 

!-Atender las necesidades presentes y futuras de la industria nacional 
2-Elevar las condiciones de vida de la nación por medio del aprovecha- 

miento de los recursos humanos y materiales 
3-Afianzar la progresiva dignificación del trabajador y el reconocimiento 

de su valor cómo fuerza de la nación 

INSTITUTOS TECNICOS 
Objetivos 

De estas instituciones me voy a referir a los institutos técnicos, de donde 
egresan los Bachilleres Industriales o técnicos de mandos medios. 

Departamento Nacional de Aprendizaje del Ministerio de Trabajo 
Centro de Formación Profesional Acelerada del Ministerio de 
Trabajo 
Centro Nacional de Productividad 
Escuela Vocacional "República de Francia" 
Academias, varias. 

10) 
11) 

12) 
13) 
14) 
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4 (2) 4 (2) 

20 19 07) 
10 5 
10 15 07) 
20 20 (20) 
40 40 

120 

Nuevo plan 
2Q 30 

4 (5} 4 
4 (5) 
3 2 
2 2 

2 

2 
3 
2 

1 

PLAN DE ESTUDIOS (Semanal) 
Plan antiguo 

Asignaturas }Q 29 39 }Q 
Matemáticas 5 4 4 4 
Física 4 4 4. 
Química 3 3 2 
Inglés 2 2 2 2 
Líteratura 2 1 
Castellaa« 2 
Estudios Sociales 1 
Constitución (Legislación) 2 2 
Administración de Empresas 2 
Relaciones Humanas 2 
Seguridad Industrial 2 2 1 
Economía Industrial 2 
Psicología Industrial 2 
Psicología General 2 2 
Historia clcl Arte 
Estadística y Productividad 2 
Dibujo 3 4, 4, 
Anatomía 2 

total 25 24 23 20 
Tecnología 9 8 9 14 
Taller 6 11 11 6 

total 15 19 20 20 
Total Semanal 40 43 43 40 126 

( ) : Radio y T.V y Electricidad 

Cuadro N9 2 
Instituto Técnico Industrial 

CALENDARIO DE TRABAJO 

DURACION DE LOS ESTUDIOS Y CURRICULUM DE MATERIAS 
Los estudios profesionales son tres años, después del Plan Básico (tres 

años de cultura general, después del ciclo primario, que son seis años) 

a) Certificado de último año de Plan Básico 
b) Constancia de la Partida de Nacimiento 
e) Constancia de buena conducta expedida por el Director del Cen- 

tro donde realizó sus estudios 
d) Boletos sanitarios (pulmones, sangre, orina, etc) 

2-Aprobar los exámenes de selección. 
3-Entrevista (cuya fecha determinan las Autoridades del Centro) 

Los solicitantes que ganen la prueba de admisión y que después de la 
entrevista personal sean admitidos como alumnos, serán observados cuidado- 
samente durante el primer mes de labores para conocer sus aptitudes e in- 
tereses En caso de que los alumnos demuestren desinterés en la especialidad 
c1ue han escogido, durante este tiempo se harán los ajustes necesarios 
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Los alumnos que han aprobado todas las materias de los tres años profe- 
sionales, se someten a un examen privado, pre\ io a optar al título de Bachiller 
Industrial en la especialidad escogida Dicho examen comprende cuatro áreas 

I=Privado de Ciencias e Inglés Técnico 
2-Privado de Matemáticas, Física v Ouimica 
3-Privado de Tecnología, Aspecto' Teórico 
4-Privado de Tecnología, Aspecto Práctico 
El examen de Ciencias Sociales e Inglés, comprende 
a) Legislación Laboral 
b) Economía Industrial 

EXAMENES DE GRADO 

En el cuadro anterior se presentan el Plan antiguo v el Plan nuevo El 
Plan de estudios se modificó el año recién pasado ( 1968} La introducción del 
nuevo plan se ha comenzado por el Primer Año de Bachillerato 

Las asignaturas Legislación laboral, Relaciones I Iumanas, Psicología Ge- 
neral e Industrial, se piensa fusionar en una sola Ciencias Sociales 

En el Plan antiguo se puede notar un marcado recargo de materias aca- 
démicas, con el consiguiente descuido de las de, urácter tecnológico y prácti- 
co, en el nuev o plan se ha tratado de equiparar lo académico c.on la tecnología 
y la práctica 

Con el plan antiguo las autoridades universitarias acordaron que los 
Bachilleres Industriales podrían continuar estudios universitarios en las Fa- 
cultades de Economía e Ingeniería 

En este mismo año se piensa poner a consideración de las autoridades 
uní, ersitarías, este plan, con el objeto de que siempre los Bachilleres Indus- 
triales tengan la oportunidad de continuar estudios superiores en las men- 
cionadas facultades 

ANALISIS DEL CURRICULUM 

3M 

432 
1280 

20 160 
20 160 
8 64 

20 160 
21 168 
17 136 
17 136 
21 168 
16 128 

TOTAL GENERAL 

FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 

Toral Trimestre Horas Días Mes 

CALENDARIO DE TRABAJO DEL INSTITUTO 
TECNICO INDUSTRIAL 1969 
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1 - Electricidad General 

Entre las pnncipales tareas que realiza el Técnico: Electricista, podemos 
mencionar las siguientes resolver los problemas que plantea la iluminación 
artificial y otras aplicaciones de la electricidad; se encarga de dirigir y llevar 

MINIMONOGRAFIAS DE LAS CUATRO ESPECIALIDADES 

A continuación presento un cuadro resumen de la población estudiantil 
a partil del año de 1962 (Año en que se crea el Bachillerato Industrial (Inser- 
tar cuadro NO 1) 

Es irnpoitante hacer notar qne la especialidad que más demanda tiene 
en la industria, es Mecánica Ceneial (también llamada máquínas-herrarnien- 
tas) y electricidad general Oeneralrnente 1a industria absorbe a todos los 
cg1esados 

Al g1aduaisc de Bachiller Industrial, éstos pueden 
a) Ingrcsa1 a la industria 
b) Continuar estudios en las facultades de Economía e Ingeniería o 

el Tecnológico Centroamericano (ubicado en Santa Tecla, comen- 
zará a funcionar en Agosto de este año 1969) 

e) Continuar estudios similares, en el extranjero, va sea becados por 
nuestro Gobierno o por Gobiernos extranjeros 

Según las estadísticas que tenernos, casi el noventa por ciento, se van 
paia la industria Los salarios con que comienzan, oscilan entre ($, 180 oo y 
Qt 210 oo (un promedio de S 78 oo Dólares) 

POBLACION ESTUDIANTIL 

ALTERNATIVAS OUE TIENEN LOS BACHILLERES 
INDUSTRIALES 

c) Estadística y Productividad 
d) Organización de Empresas 
e) Inglés Técnico 
El examen ele Matemáticas, Física y Químirn, comprende 
a) Aritmética 
b) Algebra 
e) Ceornetiia Plana v del Espacio 
d) Trigonometría 
e) Geometría Analítica 
f) Física 
g) Química 
El examen de materias tecnológicas comprende dos aspectos: el teórico 

y el práctico 
El aspecto teórico versa sobre: a) Dibujo Técnico; b) Higiene y Segu- 

ridad Industrial y e) especialidad cursada 
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De acuerdo a consultas que hemos realizado directamente en la industria, 
hay ne~esi?ad de atender la especialidad de refrigeración y aire acondicionado, 
y matncería 

Este año, en el Instituto Técnico' Industrial se ha' introducido refrigera! 

NUEVAS CARRERAS 

La creación de las máquinas-herramientas en el siglo pasado (Torno, fresa- 
dora y limadora) se les debe el avance industrial obtenido hasta nuestros días 
sin ellas sería prácticamente imposible la obtención de todas las máquinas 
industriales que hacen posible muchas de las comodidades que disfrutamos ya 
que en su mayoría los mecánicos que construyen estas máquinas son hechos a 
través de las máquinas-herramientas. En el taller Escuela del Instituto Técnico 
Industrial es una pequeña escala de lo grande que es esta rama de la técnica, 
se trata de enseñar la elaboración de mecanismos constituidos por piezas cí- 
Iíndricas o cónicas, de tornillos, tuercas engranajes de diferentes tipos piezas 
de sup_erficies ]?lanas, manejo de la. soldadura eléctrica y oxiacetileno Así, como 
también trabajos en que se requieren el empleo de herramientas de mano, 
como limas, cinceles, etc 

IV -Mecánica General. 

Las tareas que se realizan en esta especialidad van desde el ajuste de un 
motor hasta las reparaciones mayores o reconstrucción de los mismos, repara- 
ción de sistema de alimentación, frenos, encendido 

11 -Electrónica (Radio TV) 

Los oficios que realiza el egresado depende de la magnitud del taller en 
que trabaja En talleres pequeños realiza todas las labores que se relacionan 
c?n l~ reparación de ,receptores de Radio o de. _Televis~ón Comienza con el 
diagnóstico de la avena hasta llegar a fa reparac1on propiamente dicha Monta 
diales de cuadrantes, realiza alineamientos, reembobina transformadores tanto 
de alimentación como de audio lo mismo que construye bobinas de frecuencia 
intermedia de ante?ª y osciladores Repara ,mueble~ ~vedados En talleres de 
mayor magnitud (fabricas), reahza tareas mas especializadas, ya que el trabajo 
es en serie y está dividido en etapas, cuyas principales son las siguientes: mon- 
taje o instalación, mantenimiento, revisión y comprobación y reparación del 
equipo 

111 -Mecánica Automotriz 

a cabo trabajos de mayor envergadura que plantea el ingeniero electricista, 
como son por ejemplo, montar grandes plantas generadoras y grandes redes de 
distribución; está. capacita?º para ~iri~n y ef~ct~ar. los trabajos de manteni- 
miento y reparación de maqumas térmicas e hidráulicas, motores, transforma- 
dores y muchos otros aparatos eléctricos que se utiliza en la industria, en los 
transportes, en el comercio y en el hogar 
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No hay pueblos sub-desarrollados 
sólo hay pueblos sub-capacitados 

Perfectamente sabemos que El Salvador necesita acrecentar el desarrollo 
de su economía, y que de los factores productivos que tiene a su disposición, 
el más abundante es la mano de obra; además, gran proporción de ella, no se 
le ha desarrollado adecuadamente sus aptitudes, ni se está aprovechando en 
su totalidad 

Los demás factores (espita], recursos naturales y _tecnología) aún se ob- 
servan escasos; lo mal obliga a que se aprovechen eficientemente. Para lograr 
ésto es indispensable acelerar la formación de personas calificadas en los dife- 
rentes niveles en que se ve implicada la productividad obreros calificados, téc- 
nicos de mandos medios, supervisores, Jefes de Sección, gerentes, ingenie· 
ros, etc 

En El Salvador, gracias al incremento que ha tenido la educación media 
y superior, las empresas cuentan ya con una oferta de mano de obra calificada 
y de técnicos cuya base intelectual es más sólida y más amplia 

A continuación, presento las cifras que representan los aumentos absolu- 
tos, que en la promoción de mano de obra calificada y de técnicos, se espera 
para el quinquenio que finaliza este año (según, el Plan de la Nación para el 
Desarrollo Económico y Social Tomo I Página 517- 

TECNIFICACION DE LA MANO DE OBRA EN EL SALVADOR 

Como se dijo anteriormente, la enseñanza técnica industrial sistemática 
es atendida por cinco institutos de los cuales tres son oficiales; ubicados en 
San Salvador, Zacatecolnca y San Miguel; los dos privados, uno en San Sal- 
vador y otro en Santa Teda Estos últimos hay que reconocer que están bien 
equipados, los Instit~1,tos oficiales considero que tienen 9ue .equiparse me¡~r. 
A partir del año recten pasado, las autoridades del Ministeric de Educación 
se han preocupado por este tipo de enseñanza El año recién pasado comenzó 
a funcionar el Instituto de Zacatccoluca y el de San Miguel, y el Instituto 
Técnico de San Salvador también ha aumentado su presupuesto sensiblemente 

Para el próximo año se tiene en proyecto la fundación de dos Institutos 
Técnicos más; uno en Santa Ana y otro en Sonsonate 

Deseo dejar claro en este trabajo de síntesis, sobre Educación Técnica, 
el papel impoz tantísimo que están jugando las mencionadas Instituciones, 
en el desarrollo industrial de nuestro país A continuación pasaré a analizar 
los logros que se han obtenido en este campo · 

DISPONIBILIDADES 1\ lATERIALES DE LOS INSTITUTOS 
TECNICOS . 

ción y aire acondicionado, no corno especialización, sino como parte de Electri- 
cidad general También se ha elaborado un proyecto para montar la especiali- 
dad de maíricería 
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Mediante ADE se complementaría el conocimiento básico que el indi- 
viduo lleve al ingresar a la empresa; y el nivel que se le designe deberá de estar 
de acuerdo al tipo de trabajo para el cual se ha contratado Así, se ha notado 
que el obrero pasa por una etapa de observación, luego se le asigna responsa- 
bilidad, y 1espués que. ha demostrfdo su habilidad, pu~de. llegar a ser el en- 
cargado _o Jefe de ·secc1.~n Este metodo se vuelve mas md1s.;pensable, _c~~ndo 
se pretende la formación de elementos que en. el· futuro. .han de dmgir la 
empresa, oal menos, desempeñar uno de los cargos ejecutivos, en donde nece- 
sitará expe!ie~cias eh administración de 'personal, seguridad al tomar decisio- 
nes, conocimientos sobre condiciones de salud del edificio..etc 

Aplicación y alcances del ADE 

ADE se ha formado con las siglas de adiestramiento dentro de la empresa, 
y es el método utilizado por las empresas más progresistas, las que generalmen- 
te tienen el más alto coeficiente de densidad de capitaL 

El período a que someten las fases de adiestramiento varía con el tipo de 
industria, y a veces, dentro de una misma empresa se halla diferencias de un 
departamento a otro 

Las empresas a que se hace referencia más arriba, han contratado =inicial- 
mente- a técnicos extranjeros, quienes han entrenado, o lo están haciendo, 
y formado obreros calificados 

El período de adiestramiento oscila desde los quince días (para obreros 
de panaderías) hasta los dos meses (en la industria del calzado) Paralelamente, 
se observa al personal reclutado con el fin de establecer promociones, y for- 
mar dentro de la misma empresa supervisores, controladores de calidad, ope- 
radores, comodines, etc Pero hay también empresas, entre fabricantes de cal- 
zado, concentrado y pan, que no imparten adiestramiento internamente, y 
cuando tienen plazas vacantes, contratan obreros o técnicos que ya conozcan 
su oficio El motivo que argumentan éstos, es que consideran como tiempo per- 
dido el que se dedica a proporcionar adiestramiento Pero si tomaran dicha 
tarea como parte de sus inversiones, y a la vez, garantizara el nuevo obrero, un 
empleo seguro y una remuneración suficiente, su razonamiento se transforma- 
ría, pues con seguridad, a corto plazo obtendrían mejores rendimientos, lo que 
sería un reflejo de uno de los mejores métodos de enseñanza, tal es el método 
intuitivo. 

ADIESTRAMIENTO DENfRO DE LA EMPRESA 

PROGRAMA NUMERO DE PERSONAS 

1965 1966 1967 1968 1969 TOTAL 

Preparación Industrial 380 395 460 575 625 2435 
Educación Comercial 200 190 220 235 250 1095 
Aprendizaje 200 400 700 1000 1500 3800 

TOTAL 780 985 1380 1810 2375 7330 



Para resolver en parte el problema económico con que se cuenta, el Go- 
b~em?, Central cl,cbiera de legislar a través del ~linis,ter\o respectivo, la partí- 
c1pac1011 de la Empresa Privada en la formación técnica industrial, ya que 
hasta hoy no ha dado ninguna ayuda económica a tan importante rubro de 
la educación 

En lo docente, intensificar el programa de formación del profesorado 
técnico, ya s~a en el extranjero a través de cursillos de verano, para instruc- 
tetes en funciones 

SUGERENCIAS 

Es digno de mencionarse en este trabajo, la asistencia recibida por parte 
del Gobierno del Japón, desde 1962; en estos últimos años, el Instituto Téc- 
nico Industrial de San Salvador, ha recibido, no solo asistencia técnica, a través 
de Ingenieros Japoneses, sino que también ayuda material en maquinaria y 
equipo, para las cuatro especialidades 

ASISTENCIA TECNICA EXTRANJERA 

Como he hecho ver a través de este trabajo, la Educación Técnica en El 
Salvador, ha sido atendida poi instituciones de grado medio y superior, ya 
oficiales como privadas Se ha tratado el problema enfocado especialmente en 
lo que respecta, a la educación técnica industrial, 
'' La educación técnica industrial, considero que ha tropezado con obstácu- 

los fuertes, como son de tipo económico, docente 'y administrativo En lo 
económico, porque los presupuestos asignados a este tipo de enseñanza, han 
sido insuficientes para cubrir las necesidades de equipamiento y material 
gastable, han tratado este rubro de la educación, como los de tipo puramente 
académico, situación que es absurda, ya que la enseñanza técnica, por su pe- 
culiar estructura, es la más cara En lo docente, p01que el pwfesorado no ha 
pasado por una normal técnica que los capacite no solo en lo puramente 
técnico, sirio también en lo pedagógico y didáctico A este respecto, aclaro 
que en estos últimos años, se han enviado gran número del profesorado técni- 
co, a realizar estudios al exterior, becados por gobiernos extranjeros 

Anteriormente, se hizo mención del proyecto que tiene el Ministerio de 
Educación de fundar otros dos institutos técnicos; como parte de la realiza- 
ción de este proyecto ya se han enviado al CENETY, México, a once Bachille- 
ies Industriales (los más destacados) a estudiar profesorado técnico, y para el 
69 se enviarán a diez Bachilleres más Hemos tenido obstáculos en lo admi- 
nistrativo, ya que en lo que respecta a la adquisición de material y equipo, el 
papeleo que se sigue no es funcional Para resolver este problema se trató de 
crear para este año una bodega general para abastecer a los institutos técnicos 
oficiales; pero no salió el material, y fracasó el proyecto 

CONCLUSIONES 
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En lo administrativo, debiera de crearse un Departamento de Enseñanzas 
Técnicas, dentro del engranaje burocrático del Mmisterio de Educación. 

Consideró de URG~NTÉ necesidad la _creación de una Bode~ Oeneral, 
para abastecer de material a todos los institutos técnicos del pa1s En esta 
Bodega, se tendría suficiente material gastable que se comprana con antici- 
pación de acuerdo a las necesidades presentadas por cada uno de los institutos. 

En lo que respecta a la Facultad de Ingeniería de ambas Universidades, 
debe de equípárseles con suficiente maquinaria y equipo, ya que hasta hoy la 
enseñanza impartida es eminentemente teórica 



Se reconoce modernamente que "la educación es un recurso de la comu- 
nidad encaminado a lograr a través de los individuos, el mantenimiento de 
una determinada forma de vida colectiva o la promoción de una nueva" de 
acuerdo al momento histórico considerado 

Actualmente sentimos la imperiosa necesidad de promover una forma de 
vida nueva, propugnamos por un desarrollo económico y social del país y los 
medios para lograrlo se buscan desesperadamente Observamos que la situa- 
ción actual de nuestra escuela no encaja con esa búsqueda de cambio, su 
contribución al desarrollo económico es muy escasa, lo mismo que al mejo- 
rarniento de las condiciones de vida de las distintas capas ¡)opulares Las 
deficiencias en cantidad v calidad son muy notorias, lo que exige su transfor- 
mación estructural y funcional 

La necesidad de una reforma en la educación es reconocida por todos, 
pero la forma de lograrla adecuadamente es todavía un problema Se necesita 
planificar, tomando en cuenta todos los recursos disponibles a fin de aprove- 
charlos en la mejor forma Dentro de esos recursos el más importante es el 
sector humano, no tomarlo en cuenta en la planificación de una reforma 
educativa es cometer un grave erroi que puede hacer fracasar el plan, pues 
es el sector que debe llevarlo a la práctica 

El conocimiento del magisterio es indispensable para tener una visión 
completa del estado actual de la educación así como de sus posibilidades fu. 
turas No debe perderse de vista para ello, que la educación es una labor de 
equipo en la cual, además del profesor de aula, interviene el investigador 
pedagógico, el planificador, el supervisor, e] estadígrafo, el orientador, etc. 
Además, debe tenerse presente que para lograr niveles altos de eficiencia en 
la labor educadora se necesita profesionalizar al elemento humano que la reali- 
za, es decir, asegurarle una preparación suficiente y adecuada 

l -IMPORTANCIA DEL TEMA 

Por José Mario lopez 

Situación 
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El cambio obtenido se logró con la medida gubernamental -tomada a 
prin·ci·pios de la presente déc.ada.i.. de autorizar el funcionamiento. de Escuelas 
No~males semi-oficiales y p~i, adas, .con el olJje,ti: o fundamental de profe~io- 
nalizar a maestros ~1! servicro sm .t!tol~, pedagog1co., S1~ embargo J~. ~.e$i1da 
tornada, no obedeció a una planificación sena y si bien ha contribuido, a 
mejorar la composición del personal en servicio, también ha. generado un 
pr_obkroa más seno ~1 desempleo magisterial 

829% 
87% 
84% 

Profesores de Clase "A" 
Profesores de Clase "B" 
Profesores dé Clase "C" 

Corno puede notarse, la proporción de maestros con adecuada prepara- 
ción académica, era muy reducida En la actualidad la situación ha mejorado 
en este aspecto. de acuerdo a los datos contenidos en la Ley de Salarios de 
este año, la composición del profesorado de Educación Primaria es la siguiente 

47 5% 
18 7% 
80% 

25 8% 

Profesores de Clase "A" 
Profesores de Clase "B" 
Profesores de Clase "C" 
Profesores Prov isionales 

Hasta hace pocos años, el número de profesores que cumplían los requi- 
sitos establecidos en el Escalafón. era insuficiente para atender cJ número de 
nuevas plazas creadas anualmente por el Gobierno, lo que obligaba a admitir 
en el servicio a personas no calificadas para ello, a las cuales, se les llamó 
Profesores Prox isionales o de emergencia La magnitud del problema puede 
verse con los datos correspondientes :1 1962 sobre la composición del ma- 
gistcrio 

2 l -Composición y aprovechamiento -De acuerdo al Escalafón que rige 
para este sector del personal docente. ha, maestros de clase A, B y C con- 
forme a la preparación recibida Son de clase "A" los que poseen título ex- 
pedido por Escuelas Normales, la ~la\e "B" la integran aq~ellos que después 
de su sexto grado de pnmaria realizaron dos años de estudio en las llamadas 
"Secciones Normales", desaparecidas desde hace varios años; y la clase "C" 
)a forman quienes, sin haber realizado estudios pedagógicos, han sido autori- 
zados para impartir enseñanza, después de varios años de servicio y previo 
un cxam en 

2 -EL PROFESORADO DE EDUCACION PRIMARIA 

El presente artículo pretende dar una idea de la situación actual del 
personal responsable de la educación en El Salvador, que sirva aunque sea en 
pequeño grado, al proceso de cambio que debe introducirse en la escuela 
Además de señalar aspectos de la aptitud de ese personal, considero de im- 
portancia referirme a cambios en su actitud, derív ados de la lucha gremial 
librada a través de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños, 
ANDES 21 DE JUNIO, tal aspecto aparece en la parte final del artículo. 
En las apreciaciones hago referencia a la 'reforma educativa" que el Mi- 
nisterio de Educación lleva a cabo 
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La falta de previsión en los dos aspectos señalados provocó, a partir ele 
1964, el fenómeno de desempleo en el magisterio primario, el cual ha venido 
agudizándose al grado de tener en la actualidad cerca de 5 000 normalistas 
sin trabajo A la vista está un despilfarro de tiempo; dinero invertido y per- 
sonal calificado que no se utiliza. La planificación de la reforma educativa ha 
sido deficiente, pues no ha permitido el buen apiovechamiento de los recur- 
sos humanos La deficiencia es mucho mayor en cuanto existe una población 
escolar de cerca de 400 000 niños no atendidos, lo cual indica f]Ue los recursos 
bien pueden aprovecharse mediante una mejor distribución del ingreso na- 
cional, la cual asigne a Educación los recursos que las necesidades demandan 

La política adoptada por el Gobierno en torno al problema del desempleo 
magiste1ial, sigue siendo desatinada IIa pretendido dai Ia impresión de que 
existe un superávit de maestros para justificar la supresión de todas las es- 
cuelas normales primarias, efectuada a partir del presente año. La planifica- 
ción de la reforma educativa, de que tanto se habla, no pasa de ser un efocto 
publicitario, pues con actuaciones como la apuntada se demuestra una falta 
de seriedad y responsabilidad que puede ocasionar daños a la educación del 
país, en vez de lograr los fines que se dice perseguir con la reforma 

Como producto de la supresión de escuelas normales, en los tres próxi- 
mos años no habrá nuevos graduado, De no reabrirse dichas escuelas, tam- 
poco habrá graduados en los años subsiguientes, mientras tanto la población 
escolar no atendida irá aumentando corno consecuencia del déficit existente 
y el crecimiento de la población, qqe en nuestro país tiene una tasa muy 
elevada Sólo para atender el déficit existente en la actualidad _ se requiere 
mayor número de maestros que los que se encuentran desempleados 

Mientras las necesidades de personal calificado van en aumento) la canti- 
dad disponible tiende a reducirse por las siguientes razones 

700 nuevas plazas 
800 " " 
250 " 

1967 
1968 
1969 

La falta de planificación se demuestra en el hecho de que no se limitó 
el número de Escuelas Normzles autorizadas ni la matrícula, éstas se prolife- 
raron y comercializaron, permitiéndose en ellas el ingreso no sólo a los pro- 
fesores en servicio sin título pedagógico, sino también a todas las personas 
que lo quisieran 

El Primer Plan Quiüquenal de la Nación, iniciado en 1962, fijó como 
mela la formación de 1165. nuevos profesare, normalistas cada año, para 
lograr reducir el déficit existente de niños sin escuela y atender el crecimiento 
de la población escolar A la imprevisión de no fijar la matrícula en las Es- 
cuelas Normales de acuerdo a esta meta, se sumó la falla de cálculo de la 
capacidad del Gobierno de crear las condiciones físicas y las plazas necesarias 
pára ocupar a los nuevos giaduados Ni siquiera las 1165 nuevas plazas anua- 
les, consideradas necesarias, han podido crearse como se deduce de los datos 
correspondientes a los últimos tres años: 
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l<l-Regular número dejan el servicio por muerte, jubilación u otras 
causas; 

2~-De los profesores desempleados habrá quienes encuentren ocupación 
en otras actividades; y 

3~-La forma de seleccionar a los que siguen estudios en la Ciudad 
Normal "Alberto Masferrer" para inscribirse como profesores de Educación 
Media, directa o indirectamente, reduce el grupo de pnmana; actualmente 
cerca de doscientos de éstos sustituyen, como interinos, a los que se preparan 
en Ciudad Normal y el próximo año serán ellos quienes realicen los men- 
cionados estudios Se tiene "planificado" fqrmar a 1500 profesores de educa- 
ción media en los tres años subsiguientes, lo que nos da la medida de la 
reducción de profesores de primaria que se hará por esta razón 

Las circunstancias apuntadas dan a nuestra educación primaria la siguiente 
perspectiva: 

a) Un aumento del número de alumnos atendidos por cada maestro como 
producto de la desproporción entre el número de nuevas plazas y las necesi- 
dades del servicio; 

b) Aumento de la población escolar no atendida; y 
c) Peligro de recurrir en el futuro, nuevamente, a profesores de emer- 

gencia 
El panorama es desalentador, y revela la falta de una verdadera planifí- 

cación en la reforma educativa que tanto se pregona por parte del Gobierno. 
Continuar con medidas caprichosas como la supresión de Escuelas Normales 
es una enorme irresponsabilidad para con el pueblo que es quien sale per- 
judicado 

2 2 -Preparación.-Aún en el caso de los profesores normalistas han 
quedado serios vacíos en su preparación, que no permite llevar a la práctica 
la aplicación de nuevos métodos pedagógicos La enseñanza sigue siendo pre- 
dominantemente verbalista y memorista. 

En lo que se refiere a los profesores de Kindergarten, no ha habido una 
preparación adecuada, pues son los mismos profesores de primaría quienes 
atienden este nivel de la enseñanza. 

Hubo una preparación diferenciada para profesores rurales y urbanos la 
cual no ha sido convenientemente aprovechada; muchos de los que fueron 
preparados para trabajar en el área rural lo hacen en la ciudad y viceversa. 

2 3 -Con~ici~nes de trabajo y nivel de vida.-Las condiciones en que el 
maestro de pnmana le toca desarrollar sil labor son deficientes en su mayor 
parte la mayoría de escuelas funciona en locales inadecuados, con precarias 
condiciones higiénicas y de seguridad; s.e carece de suficiente mobiliario y ma- 
teríal didáctico, así como de textos escolares en número suficiente y adapta- 
dos a nuestro medio En lo que respecta a textos, en los últimos años se ha 
provisto a las escuelas de material elaborado bajo el programa ODECA-RO- 
CAP, en su mayoría no coinciden con el contenido de los programas de 
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A los directores de escuelas completas ( con los seis grados de primaria) 
se les asigna un sobresueldo de (f, 20 00 mensuales y a los subdirectores con 
sexto grado a su cargo, (//', 12 00; pero estos sobresueldos no se cumplen en 
todos los casos Directores de los dos turnos en escuelas de doble jornada, 
tienen un sobresueldo de (f, 80 00 mensuales, pero tienen que trabajar IO ho- 
ras diarias 

Con remuneraciones como las descritas, ¿Qué nivel de vida puede tener 
la familia de un profesor de primaria? La respuesta se hace evidente si c.ompa- 
ramos c.on el salario de un motorista de bus urbano en San Salvador que es 
de </, 360.QO mensuales 

La seguridad en el empleo no ha estado garantizada y la icpiesalia en 
íonna d~ traslados y despidos arbitrarios, por participar en actividades gremia- 
les ha sido notoria Este aspecto ha mejorado con la promulgación, el 20 de 
junio del corriente año, de la Ley de la Profesión de Maestro 

Conviene hacer referencia a prestaciones sociales para el maestro, espe- 
cialmente en lo que respecta a pensiones y jubilaciones De acuerdo a la ley 
de la materia el maestro que labora con el Ministerio de Educación puede 

Clase "C" 411- categoría <t 175 00 mensuales 
3:¡. " (!, 185 00 " 2g ,, (Jt 200 00 
¡:¡. " (f, 210 00 " 

Clase "B" 4:¡. categ0tia (Jt 190 00 
3:¡ ,, (//', 210 00 " 
z.¡. Qt, 225 00 ,, 
l4 (j, 240 00 " 

Clase "A" 4:¡. categoría Qt, 210 00 " 
3:¡. ,, (j, 230 00 z:¡. " (!, 250.00 
¡:¡. (f, 270 00 " 

estudio, son inadecuados a la realidad nacional y no se han dado conveniente- 
mente las indicaciones para utilizarlos en la forma que se necesita 

Especialmente en el área rural es frecuente encontrar lugares en donde 
un solo maestro atiende dos o tics grados simultáneamente Las malas vías 
de comunicación agravan el problema en muchos lugares que por lo aislados, 
además de no tener condiciones adecuadas de vivienda para el maestro, no 
le ofrecen seguridad personal Si se toma en cuenta que las dos terceras partes 
del magisterio primario está constituido por mujeres, el problema reviste ma- 
\ 01 gravedad 

En lo que respecta a nivel de vida, éste está determinado por una baja 
escala de salarios De acuerdo al Escalafón, cada clase tiene un sueldo base 
distinto, el cual experimenta pequeños aumento, por cada cinco años de ser- 
vicio, lo que se conoce como ascenso de categoría A los quince años de labor 
se ha logrado el sueldo máximo, en adelante, no existen alicientes económicos. 
Los bajos sueldos se demuestran con la siguiente tabla 
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3 1 -Preparación, composición y necesidades del personal de Educación 
Media -Las necesidades del sector no alcanzan a sei cubiertas por el personal 
disponible La fuerte demanda -de 350 a 400 profesores anualmente, según 
cálculos del Ministerio de Educación- y las promociones reducidas de la 
Normal Superior y la Facultad de Humanidades de la Universidad de El Sal- 
vador, obligan recurrir a 1nofesores improvisados, lo cual incide en deficiente 
composición del personal en servicio y la correspondiente baja calidad de la 
enseñanza En 1967 hubo 2 922 docentes en servicio, de los cuales únicamente 
461 eran egresados de la Escuela Normal Superior, 1 515 graduados en Normal 
Primaria y 956 sin ninguna preparación pedagógica De 1a Normal Superior 
egresaron en 1968 solamente 84 profesores, lo que indica que el grado de 
pa1 tícipación · de personal especializado en la enseñanza de este nivel, en vez 
de aumentar disminuye sensiblemente año con año. 

Como puede notarse, tanto el perfeccionamiento del personal no cali- 
ficado en servicio, como la formación <le mayor número de profesores espe- 
cializados son necesidades urgentes El Ministerio de Educación reconoce 
que "el problema de la escasez de personal docente para el Plan Básico, se 
agudizara indudablemente en los próximos años, ante la perspectiva de gran- 
des aumentos en la demanda"; paradójicamente desde 1968 se ha suprimido 
la matrícula a nuevos alumnos en la Escuela Normal Superior, de tal manera 
que en este año se da la última promoción. La sede de la Escuela ha sido tras- 
ladada de la Ciudad Normal "Alberto .Masferrer" .a .un local que presta ser- 

3 -EL PERSONAL DOCENTE DE EDUCACION MEDIA 
Y SUPERIOR 

obtener la jubilación máxima a los treinta años de servicio, con el 100% del 
mayor sueldo devengado durante un período no menor de 180 días consecuti- 
vos Esta prestación se ha visto amenazada. al intentarse un Sistema Nacional 
de Retiros, de acuerdo al cual se tendría que -trabajar cuarenta años para ob- 
tener una jubilación con el 80% del salario promedio de los últimos cinco 
años, cotizando un 5% de los sueldos La lucha librada por el magisterio ha 
evitado, hasta hoy, que se consume tal propósito, pero el peligro siempre se 
tiene A pesar de haber detenido la aprobacíon de la Ley del Sistema Nacional 
de Retiros, el Gobierno ha ,encontrado la forma de no cumplir con la Ley de 
Pensiones y Jubilaciones y actualmente cerca de quinientos trámites jubila- 
torios se encuentran estancados en el Ministerio de Hacienda, lo cual obliga 
a los maestros a trabajar más del hempo estipulado 

De los sueldos reducidos que se tienen se descuenta un 2% paia el pago 
de asistencia médica y Hospitalaria, que adolece de serias deficiencias Los ser- 
vicios se prestan en el Hospital de la Administración Nacional de Telecomu- 
nicaciones (ANTEL) que es insuficiente y al cual ,Pueden recurrir los que la- 
boran en sitios próximos a la ciudad capital, no asi los ele sitios alejados, que 
sólo pueden hacerlo en casos extraordinarios 

Además de ser mal aprovechado, el personal docente de Educación P1i- 
maria, está muy mal atendido Ambas cosas perjudican a la educación 
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vicios de bodega, la biblioteca se dejó en el local anterior lo mismo que los 
laboratorios. Según pmece la medida del Ministerio no es más que una re- 
presalia, por la participación destacada de este centro educativo, en el moví- 
miento huelguístico niagistciial de 1968, la cual es una actitud mezquina que 
ocasiona enorme daño ,t la educación del país 

Como contrapartida, el Ministerio está pauocinando becas en la Unívei- 
si51ad Católica, p~ra se~uü, estudios pedagógicos en cspe~i~ljdades c~eadas este 
ano La Universidad ele El Salvador, por su parte decidió patrocinar en su 
seno, estudios pedagógicos para profesores de nivel medio Las primeras pro- 
mociones que se obtengan en ambas Universidades tardarán un mínimo de 
matra años 

Otra disposición ministerial, de acuerdo a su plan de "iefoima educativa", 
en la cual tiene posición preferente la "Educación Televisada", es la de p1e- 
parar en diez meses a profesores de Educación Media Según el criterio sus- 
tentado, el profesor utílizador (de aula) no requiere grandes conocimientos 
pa1a trabajar con eficiencia en materias ele distintas especialidades, se dice que 
basta una preparación "corta y geneial" para lograrlo, pues la alta calidad del 
mensaje transmitido porIa T.V, dará los conocimientos altamente especiali- 
zados que el piofesoi utilizador no tenga. 

En la Ciudad Normal Alberto Masfen ei se imparte el curso de diez me· 
ses a personas con alguna expeiicnr.ia docente en educación media y primaria, 
lo cual les permitirá inscribirse definitivamente como Profesores de Educa- 
cíón Media y trabajar en ese nivel Es contradictorio que poi una parte se 
patrocine becas en la Universidad Católica para seguir una canora larga y 
por otra se pretenda prcpara1 en tan coito tiempo a maestros que van a Iabo- 
iar en las mismas condiciones que los primeros 

Por otra parte, el criterio de que, en cuanto más especializado es el men- 
saje de la televisión, menor preparación necesita el profesor utilizadoi, es ab- 
surdo; la alta calidad de los conocimientos transmitidos, requieren también 
alta calidad del profesor que en el aula va a contestar las preguntas de los 
alumnos, les va a guía1 en sus tareas y ampliar los puntos tratados 

. Para dejar más clara la situación sobre la piepaiación que se imparte en 
el curso de diez meses en la Ciudad Normal, comparemos con los estudios que 
se venían realizando en la Normal Superior. En esta última, la caueia se 
emanaba en tres años en cualquiera de las siguientes especialidades Matemá- 
ticas y Física, Biología y Química, Castellano y Literatura, Inglés, Ciencias 
Sociales y Ciencias de la Educación; ahora un grupo se p1epma en Ciencias y 
otro en Humanidades en la tercera parte del tiempo que los anteriores El 
grupo que estudia Ciencias se prepara en Matemáticas, Introducción a las 
Ciencias (Física,, Química t Bio_logía) .~ Inglés, eI d~ IIu~nan~dades }s.tudia 
Castellano (y Literatura), Ciencias Sociales (Geografia, Historia y Civismo) 
e Inglés Cada una de las especialidades actuales, como puede verse, compren- 
de tres de las anteriores mientras el período de estudios se ha reducido a la 
tercera parte A lo anterior hay que agregar que el curso que se imparte en 
Ciudad Normal, se realiza en base a un Plan de Estudios que contiene en- 
foques distintos sobre las materias, p01 ejemplo, la Matemática moderna 
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sustituye a la tradicional El distinto enfoque hace difícil el estudio porque 
significa un abandono de la costumbre a fin de ada1:tarse a la nueva modali- 
dad El tiempo tan corto para un estudio de la calidad y cantidad descritas 
no permite un buen aprovechamiento 

~ . .Iientras la tendencia moderna es profesionalizar la docencia aquí se ha· 
ce todo lo contrario 

Entre 1972 y 1973, se ha calculado por el Ministerio de Educación que 
habrá cerca de 61 00 nuevos aspirantes al Plan Básico, para atenderlos se 
requieren más de 2 000 nuevos maestros O no podrá atendérseles o se tendrá 
que seguir improvisando maestros en Educación Media 

He hecho referencia únicamente al profesor de Plan Básico y Bachille- 
rato tradicionales, pero es necesario referirse al que atiende también otros 
campos de estudio en el nivel medio El de enseñanza comercial, por ejemplo, 
en su mayor parte se ha improvisado, no fue sino hasta hace pocos años que 
la Normal Superior empezo a especializar personal, desgraciadamente dicho 
centro está por desaparecer 

El sistema educativo actual tiene un número muy restringido de áreas de 
estudio en el nivel medio, lo cual no está de acuerdo con las necesidades de 
la vida moderna Las academias de Corte v Confección y Cosmetología surgie- 
1011 sin estar comprendidas en los planes de estudio y las personas que enseñan 
en ellas carecen de pre_para_ción pedagóg_i~a, aunqt~e en la actualidad ya son 
controladas por el Ministerio de Educación como mtcgrantes del plan de es- 
tudios E11 lo referente a profesores que impar ten materias técnicas puede 
decirse Io mismo Hasta hoy no se han tomado medidas para )?reparar perso- 
nal calificado en este tipo de enseñanzas, pero lo que resulta inexplicable es 
que dentro del Plan de Reforma Educativa se hable de diversificar el bachi- 
llerato creando las áreas de Agricultura, Industria, Comercio, Turismo y Hote- 
leila, Pesca y Navegación, Artes y Ciencias y Humanidades, pero nada se diga 
sobre la preparación del personal docente que habrá de atenderlas 

Según parece, en los planes de reforma educativa del Gobierno, al factor 
humano no se le da ninguna importancia 

3 2 -Condiciones de Trabajo y de Vida del Personal Docente de Educa. 
ción Media =Aunoue las condiciones no son tan precarias como en primaria, 
dejan mucho que desear los locales en que funciona la mayoría de centros 
de educación media no han sido construidos para ese fin, hay carencia de 
material diáctico lo mismo que de laboratorios, algunas materias como la 
Física y la Química que son de carácter experimental se tienen que impartir 
en forma expositiva Existe en San Salvador un Laboratorio Central, de cuya 
ayuda sólo pueden beneficiarse los centros educativos cercanos; los servicios 
que presta el Laboratorio Central están limitados por una asignación presu· 
puestaria muy baja 

En cuanto a la situación económica del profesor de Educación Media, 
puede decirse que es superior al de primaria; hay quienes llegan a triplicar el 
salario de éste Sin embargo, últimamente, medidas adoptadas por el Minis- 
terio de Educación, han afectado sensiblemente sus intereses: Se introdujo 
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El personal de supervisión, al cual corresponde coordinar y orieutai la 
1ab01 docente, ha sido integrado en su mayor parte p0t pe1sonas sin Ia capa- 
cidad y preparación que el (aigo requiere Su labor ha siclo más que todo de 
tipo policial y ha sei vido para mantener medroso al maestro en cuanto a sus 
icclamos, así corno paia influenciarlo politicarnente hacia los partidos oficiales 

En la actualidad, debido a la conciencia ele lucha g1emial creada en el 
maestro, los super visores no pueden p cumplir con las impropias funciones 
políticas y represivas que venían desempeñando Con la promulgación de la 
Ley ele la Profesión de Maesti o, no queda otra alternativa que dedicarlos a 
la verdadera función técnica que les corresponde; pew para que puedan des- 
empeñar esa función técnica hay que prepaiailos convenientemente Se hace 
necesario crear la can era de Supervisor para mejorar este servicio; el Minis- 
teiio ele Educación a pesar de icconocei que "las mavoies fallas de los servi- 
cios educativos dependen de la deficiencia en la super visión", no ha dado los 
pasos pa1a mejorarla 

En cuanto a los ca1gos de técnica pedagógica, educación fundamental y 
otros, el personal calificado es poco Un sistema viciado de otorgamiento de 

f --SUPERVISORES Y OTROS TECNICOS EN CUESTIONES 
EDUCATIVAS 

1a pioíesoiía de planta en los centros oficiales lo cual sirvió de pretexto par~ 
nasladai maestros, desmejorar sus salados y perjudicar la unidad de sus fa1111- 
lias Además de ello se aumentó el afio laboral ya que se les obligó a presen- 
tarse a trabajar a los centros respectivos a partir del 3 de enero y no el 3 ele 
fcbreio como se acostum braba anteriormente, también se ha girado una ch- 
culm indicando que el año lectivo en Educación Media finalizará el 15 de 
noviembre y no el último ele octubre como se hada Pe10 la medida más lesiva 
consiste en la división del salario en dos partes, una oficial y otra pagada poi 
los padres de familia a quienes se les impuso una cuota obligatoria de 
(f, 5 00 mensuales poi cada hijo matriculado Las cuotas de los patronatos su- 
frieron un retraso de cinco meses para la mavoría de maestros; los reclamos 
vcrific ados por el personal afectado, así como la acción realizada por medio de 
ANDES, obligaron al J\ Iinistei io a movilizarse para pagm el sueldo retrasado, 
a pesar de lo cual todavía hay personas a quienes no se les ha hecho efectivo 

Hasta hov no se ha dado ninguna gaiantía de que los sueldos no seguirán 
sufiiendo retrasos 

Como corolario de la división en el pago de los sueldos el monto de las 
pensiones y jubilaciones se ha reducido ya que para ellas se toma en cuenta 
únicamente la parte oficial 

3 ~ =El personal docente de Educación Supcrioi.s-En las instituciones de 
enseñanza superior se ha recurrido a sus propios egresados, profesionales no 
docentes, pma que impartan 1a enseñanza La Universidad de El Salvador, a 
partir de 1963 Ira enviado a regula; número de personas a p1eparmse en el 
extranjero para desempeñar funciones de docencia en dicho centro de estudios 
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San Salvador, 25 de junio de 1969. 

Hace algunos años, fa. mayoría de maestros permanecía ausente hasta de 
sus propios problemas profesionales; la educación como sistema no les intere- 
saba en lo mínimo Su actitud era la de trabajar por una paga que les permi- 
tiera vivir aunque fuera medianamente bien 

De cuatro años a la fecha esa actitud ha cambiado, se ha creado una 
fuerte conciencia gremial que permite la lucha unificada por resolver los pro- 
pios y se es más sensible a los problemas de la sociedad en general 

¿Qué importancia tiene ese cambio en la actividad educadora? 

.. S~ncillamente que ya no_ se trabaja~~ por el simple hecho de trabajar para 
vrvir sino para lograr una me¡or educación para el pueblo. Se luchara por pro- 
mover una nueva forma de vida colectiva y no se colaborará en aquellos aspec- 
tos que propendan a usar la escuela para mantener una situación social injusta 

5 -CAMBIOS DE ACTITUD EN EL MAGISTERIO 

cargos ha convertido en norma establecer cargos para personas y no buscar 
personas adecuadas a los cargos 



g) 

f} 

e) 

d) 

e) 

b) 

Estado actual de la educación pre-primada en El Salvador ( orienta- 
ción filosófica, objetivos, sistemas y métodos pedagógicos, análisis de 
programas, relación con la enseñanza primaria, población, logros, defi- 
ciencias, sugerencias para mejorarla, etc.) 
Estado actual de la educación primaria en El Salvador (orientación 
filosófica, objetivos, sistemas y métodos pedagógicos, análisis de pro- 
gramas, relación con la enseñanza pre-primaria y con la secundaria, 
logros, población, deficiencias, sugerencias para mejorarla, etc. 
Estado actual de la educación secundaria en El Salvador (orientación 
filosófica, objetivos, sistemas y métodos pedagógicos, análisis de p10- 
gramas, relación con la enseñanza primaria y universitaria, población, 
logros, población, deficiencias, sugerencias pata mejorarla, ctc.) 
Estado actual de la educación superior no universitaria en El Salva- 
dor ( orientación filosófica, objetivos y metas, sistema y métodos 
pedagógicos, análisis de programas, relación con la enseñanza secun- 
daria, población, logros, deficiencias, sugerencias parn mejorarla, etc ) 

Estado actual de la educación técnica no universitaria en El Salvador 
(orientación filosófica, objetivos, métodos y sistemas pedagógicos, 
análisis de los programas, relación con la enseñanza media y superior, 
población, logros, deficiencias, el desarrollo económico nacional y la 
preparación de técnicos, nuevas carreras, sugerencias, etc.) 

Estado actual del personal dedicado a la docencia ( situación acadé- 
mica y social, la preparación de nuevos elementos en los niveles pre· 
primarios, primaria y supetior, fallas en la educación normal, primaria 
y propiciar la superación intelectual y material de los maestros en 
actual ejercicio, etc ) 
Estado de la actual población estudiantil salvadoreña en los niveles 
de primaria, secundaria y superior ( características generales, crecí- 
cimiento, atención que recibe, problemas sociales, encauzamiento de 
las aspiraciones de la población estudiantil en relación a las necc- 
sidades y desarrollo del país, etc.). 

a) 

Este número, dedicado a estudiar el estado actual de la educación en El 
Salvador en sus diferentes niveles, ha suhido algunas modificaciones en su 
planteamiento inicial La idea primigenia se orientaba a desarrollar el siguiente 
temario: 
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De 17 pedagogos invitados a participar en la redacción de los correspon- 
dientes ensayos, solamente 7 nos honraron con su colaboración. De ahí que 
car~ntes de~ un material ex.haustivo, reproduzcamos el tra!mjo: El sistema edu: 
cativo en El Salvador, valioso en muchos aspectos, no solo por la exposición 
metódica, sino por su interesante y acuciosa información estadística. Este 
ensayo, redactado por un grupo de expertos, forma parte de una investigación 
regional patrocinada por el Consejo Superior Universitario Centroamericano 
(CSUCA), con el objeto de unificar criterios sobre la integración educativa 
centroamericana 

Los estudios inéditos que ahora incluimos en la revista son: Algo sobre la 
educación pública en El Salvador por Lic. Roberto Barahona, catedrático 
de la Facultad de Ciencias y Humanidades; 2) Estado actual de la educación 
primaria en El Salvador por Lic. Luis Apmicio, ex-director de la Escuela Nor- 
mal de Varones Alberto Masferrer y de la Escuela Normal Superior; 3) Es- 
tado actual de la educación primaria en El Salvador por la Dra. Mélída Anaya 
Montes, catedrática de la Facultad de Ciencias y Humanidades; 4) Conside- 
raciones en torno a la situación actual de la educación media y superior no 
universitaria en El Salvador por Lic Raúl Humberto Ramos, Director-Geren- 
te del Ministerio de Educación; 5) La educación secundaria en El Salvador, 
por Lic. Jorge Atílio López, catedrático de la Facultad de Ciencias y Humaní, 
dades, 6) Estado actual de la educación técnica no universitaria en El Salvado, 
por Lic. Cildaberto Bonilla, Director del Instituto Técnico Industrial; y 
7) Situación actual del maestro en la educación de El Salvador, por el Profesor 
José Mario Lópcz, dirigente de la Asociación Nacional de Educadores Salva- 
doreños (ANDES) 21 de Junio. 

En próximos números, La Universidad publicará otros ensayos sobre la 
realidad educativa de El Salvador y, de manera especial, sobre el proceso de 
reforma iniciado en la Universidad de El Salvador el año 1963. 

Es ocasión propicia para agradecer la favorable acogida a este número; 
todavía en prensa, y a petición de muchos lectores, se duplicó la tirada de 
ejemp1ares. 



NUi\IEROS J\IONOGRAFICOS PUBLICADOS EN 
"LA UNI\'ERSIDAD" 

e "LA TENENCIA DE LA TIERRA Y LA REFORJ\IA AGRARIA 
EN EL SALVADOR" (</t 2.00). 

• "FXPLOSION DEJ\IOGRAJ<'ICA Y CONTROL DE LA NAT ALI- 
DAD F.N EL SALVADOR" (Agotado) 

6 "LA INTEGRACION ECONOJ\IICA CENTROAMERICANA". 
(Problemas del Mercado Común). (<ft 4.00) 

e "PROBLEMAS FILOSOFICOS" (<//', 2 00) 
6l ''8 CUENTISTAS SALVADOREÑOS" (de Salauué a Hugo Lindo) 

(q{, 4 00). 
e "ADMINISTRACION DE EMPRESAS" (Agotado) 
5 "CUENTISTAS JOVENES DE EL SALVADOR" (qf, 2.00) 
$ "ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACION EN EL SALVADOR" 

(</t 3.00). 

NUi\ !11.ROS J\ IONOGR,'\FICOS EN PREPARAClON 

e "REFORJ\IA TRIBUTARIA EN EL SALVADOR" 
O "EL DESARROLLO DEL SINDICALISMO EN EL SALVADOR" 

• "NUEVOS ASPECTOS DF. REFORMA AGRARIA EN EL SAL- 
VADOR" 

Dirigil las Ó1Llc11es de anuncios con suficiente anticipación a La Universidad 
Departamento de Ventas, Suscripciones , Anuncios, 'I'clctono 21-'.\547, 5~ Call¿ 
Oriente N9 220 San Salvador, El Salvador, C A 

i\ Iás de una Insei ción 
(f, 17500 
" 250 00 
" '.\00 00 

U na Inserción 
(/t 200 00 

'.\00 00 
150 00 

l págma en negro 
1 página en dos colores 
1 página en hes colore» 

Instrucciones para los anunciantes 

. Sólo publicamos anuncios in~titncio_r~alcs de empresas comerciales e indus- 
t iialcs ele 1 cconor ido prest1g10 La nnp1es10n del anuncio es en otf-set La mane ha 
de página es ele 9 x 6 pulgadas Los anunciantes se abonan el gasto ele los ziabados 
, el anuncio adquiere mejor presentación b 

Anunr iaisc en La Universidad es prodnctivo p01que el anuncio se conserva 
por muchos a~1os en la Revista 

El anuncio es permanente Y llega 8. sectores con suficiente poder adquisitivo 
Más de S 000 lectores coleccionan la Revista Se encuentra además, en univei- 

sidades v bibliotecas nacionales e internacionales corno texto de consulta en reco- 
nocimiento al valor científico v literario de los trabajos que en ella se 'publican 

Tarifa de anuncios 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

