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El Proyecto de Educaci6n
 
Extra-Escolar en Ecuador es
 

un proyecto del Ministerio de
 
Educaci6n del Ecuador r del
 
Centro de 	 Educaci6n Inter
nacional de la Universidad
 

de Massachusetts, finaiciado
 
bajo los auspicios de la
 
Agencia de Desarrollo
 
Internacional de los Estados Unidos.
 

NOTA TEGNICA NO. 

EL PROYECTO DE EDUCACION 

EXTRA ESCOLAR EN ECUADOR
 
Nota Escrita por: Traducida por;
 
David R. Evans Carla Clason
 
Janes Hoxeng
 

RESUMEN: 	Se describe tanto la historia y la filosofla del Proyecto como el criterio
 

que se ha aplicado en la preparaci6n de los materiales educativos. Se
 
explican los tres tipos de materiales educativos usados en la educaci6n
 

extra-escolar. Se analizan las varias maneras en que se distribuyen
 
dichos materiales a travgs de una red de instituciones locales.
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Esta serie de Notas Tcrlicas hIa sido producida por el personai del Proyecta
 
o
de Educaci6n NorFomal del Ecuador. Cada Nota enfoca un punto una 

,
-tcnica part iulBr e he-:.sido-des rrollada y,,probada en el Ecuador. --as
Notas contienen la i.rrmaci6n disponible al momento de 5ser escritas y ciertos 

en los datos eva3luativos disponibles. Sincomentarios analfticols basados 
embargo, las Notasino son, de ninguna manera, una.evaluaci 6 n del Proyecto. 

Su proposito es el de compartir ideas e informacion sobre nuevas t4cnicas 

El personal del Proyecto desea recibir comenta'ios:.que se van desarrollarido. 

.,ysugerencia de ilos lectores que hayan obtenido experiencia,con t6cnicas 

similares, en otros parses. 

El Proyecto esta financiado por USAID, y es un esfuerzc.conjunto del Ministerio
 

de Educaci6n del Ecuador y del Centro para Educacion internacional de la
 

Universidad de Massachusetts. Las ideas v los materiales derivados de las
 

ideas, fueron creados conjuntamente por el personal de Massachusetts y el
 

personal del Ecuador. Todos los materiales hani;ufrido cambios considerables
 

en el campo, cuando su uso, en situaciones especfficas, asl lo requerla.
 

En las Notas se da cr6dito a los creadores de cada t~cnica; sin embargo, en
 

algunos casos, las ideas han sido modificadas por una gran variedad de
 

personas y esmuy duffcil asignar el crcdito. En muchos casos, varios
 

miembros del personal han dado su aporte substancial a la versi6n final de
 

los materiales.
 

Despu's de tres afios de esfuerzos, son innumerables las personas de Ecuador
 

y de los Estados Unidos que han hecho contribuciones sustanciales a este pro

yecto. En vez de tratar de resaltar las contribuciones particulares de cada
 

una de ellas, nos gustarla m6s bien anotar aquf que este ha sido un genuino
 

esfuerzo bi-nacional.
 

Estas Notas T6cnicas son informes del trabajo en proceso y se emitirgn pe

ri6dicamente, a medida que se vayan escribiendo. Se exigira un d6lar por
 

copia, para cubrir parcialmente los costos de reproduccion y franqueo.
 

Las solicitudes tanto para la versi6n en castellano como para la inlesa,
 

pueden hacerse a:
 

Center for International Education
 

Ecuador Project, Hills House South
 

University of Massachusetts . 

Amherst, Massachusetts 01002
 

David R. Evans
 

Series Editor & Principal Investigator
 



Nota Tecnica Ni6mero Uno
 

PROYECTO DE EDUCACION NO-FORMAL
 

ANTECEDENTES
 

El Proyecto comenz6 con una misi6n a Ecuador durante el verano de 1971.
 

El equipo estudio, aproximadanente, treinta prograas y proyectos
 

diferentes dedicados a actividades educativas extra-escolares. Este
 

Pstudio incluyo programas del gobierno como el de Educacicn de Adultos
 

del Ministerio de Educacion, y otros proyectos peque"os auspiciados
 

por diversas organizaciones. El objetivo del grupo fue identificar
 

proyectos que se estaban llevando a cabo, calcular la capacidad de las
 

instituciones existentes para hacer uso de las tgcnicas de educaci6n
 

;xtra-escolar, y medir cl grado de interes existente en estas instituciones
 

por usar nuevos procedimientos. El estudio confirmo que esistga un
 

nfumero substancial de instituciones ya involucradas en actividades
 

educacionales fuera de la escuela o abiertas a la innovaci6n. Las
 

entrevistas con los directores de muchos de estos programas indicaron
 

que se encontrar~an dificultades considerables al tratar de crear una
 

organizaci6n centralizada que incluyese a estas instituciones. Habla
 

demaslados conflictos reales o potenciales para hacer posible la ;raducci6n
 

directa de tal enfoque.
 

La filosofi'a y las tecnicas del Proyecto han evolucionado en un per. odo
 
de varios aiios y es diffcil se ialar especificamente quien es responsable
 
de cada aspecto del Proyecto. Las Notas Tecnicas subsiguientesdan
 
credito a los creadores de materiales espec'ficos. En esta Nota. los
 
autores han tratado de describir y resumir el proyecto que es, necesariamente,,!
 
el resultado del esfuerzo de muchas personas.
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De todas maneras, muchas de las instituciones expresaron su intere's por 

probar nuevos metodos y, en algunos casos, indicaron cierto grado de in

satisfacci6n con los m todos usados basta entonces. El equipo de estu

dio observo que muchas de las organizaciones estaban empleando un n6mero
 

inuy reducido'de tecnicas de entrenamiento, y, en muchos casos, encaraban
 

problemas de falta de interns e inasistencia. El equipo crey6 necesaria
 

la creacion y el uso de tecnicas apropiadas dentro del contexto de traba

jo de las mismas organizaciones. Recomendaron un procedimiento para crear,
 

* 	 ~ probar y desarrollar nuevas t6cnicas trabajando siempre en forma conjunta 

con el grupo interesado. 

Luego de cumplida esta misicon durante el verano de 1971, se firm 6 un con

trato ontre USAID, el gobierno ecuatoriano y el Centro de Educaci6n In

ternacional de la Universidad de Massachusetts. En el contrato se previo
 

el desarrollo y experimentaci6n -piloto de una amplia variedad de enfoques
 

en la educaci6n no-formal o extra-escolar. Durante el primer aho del contrato,
 

que comenz6 en enero de 1972, se dio enfasis al desarrollo de nuevas tecnicas.
 

Durante los per'odos subsiguientes el enfasis estara orientado, a descubrir
 

formas eficientes de distribuci6n y uso de estos intrumentos.
 

FILOSOFIA Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO
 

La necesidad de alternativas en educacion es particularmente crftica 

en las areas rurales del Ecuador. La mayorfa de la poblacion (61%) habita 

en las 'areasrurales y vive de la agricultura para su propria subsistencia 

o del trabajo en las haciendas. * Se incl.yen en la poblaci6n rural casi 

todos los indios, quienes representan alrededor del 40% de toda la pobla

ci6n de Ecuador. Casi la mitad de los ecuatorianos son menores de 15 

anos 	y el crecimiento poblacional asciende a 3.4% por aiio. Las oportunidades
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rurale s son muy limitadas. En total, el 20%* edl
educativas en las areas 

entre los 6 y 12 aflos no asiste a la escuela. En las "areas rurales,'
poblaci6n 

Una
entran a la escuela es mucho mayor.
el porcentaje de aquellos que no 

proporcion muy grande de los que asisten repiten 
los grados y por lo tanto
 

antes de terminar la escuela primaria. En la greas
abandonan los estudios 


rurales s6lo 13% de los nifios que comienzan el primer grado terminan la
 

mientras que a escala nacional, - tomando juntos a los grupos
primaria 

la mitad de los que ingresan no llegan a completar
urbanos y rurales - casi 

A pesar de estp, a veces se considera
 ni siquiera los dos primeros grados. 


n del Ecuador sabe l'eer y escribir. Esta
 
que m6.s del "fO% de la poblaci

6


habilidad a menudo no significa mas que firmar el nombre.
 

acaenfrentan a un plan de estudios
Aquellos que asisten a la escuela se 


demico tradicional, profesores con entrenamiento muy 
limitado y con poco
 

Hay escasez de libros y
r.onocimiento de la cultura y lenguaje locales. 


de aula existentes rara vez
 otras ayudas para el aprendizaje. Los recursos 


de los nii'ios en las 'areas rurales. 
se relacicnan con la vida y experiencias 

En los libros se encuentran escenas urbanas, actividades y prototipos 
de
 

vida desconocidos para la mayorla de los niffos.
 

para la
 
Las oportunidades para un mejoramiento significativo 

como 


del sistema de educacion formal del
expansi 6n substancial del tamafio 


Ecuador son muy escasas. El Ecuador gasta en educacion el 25% de su
 

presupuesto nacional que equivale al 4% del Producto Nacional Bruto.
 

A~n los estimados mfls optimistas de la tasa de desarrollo economico
 

indican la imposibilidad del aumento significativo en el numero 
de personas
 

Cuando esto se combina con la
 
sistema de educaci6n formal. 
con acceso al 


incapacidad de las escuelas par? proveer destrezas funcionalmente 
6tiles para
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los habitantes rurales, se hace mas evidente la necesidad de una seria
 

experimentacion de neuvas tecnicas para uso en la. educa.i.n rural.
 

En este contexto, el proyecto comenzo a explorar las posibilidades para
 

el desarrollo de la educaci6n rural opuesto a los costosos sistemas
 

tradicionales. Algunos fundamentos ba'sicos guiaron nuestras decisiones
 

preliminares acerca de lo que bamos a hacer y c6mo debamos escoger los
 

metodos a experimentarse. Estos fundamentos est~n resumidos a continua

cion:
 

1. tnfasis eh laeducaci6n funcional: Nuestra meta educativa principal,
 

fue el aprendizaje de destrezas y el logro de conocimientos directamente
 

U'tiles a los campesinos en sus vidas y.para sus aldeas. Por lo tanto,
 

el gnfasis se le di6 a la adquisici6n de habilidades como la matemAticas
 

de mercadeo y a la toma dlec-nciencia de los problemas ambientales
 

y diferentes opciones para solucionarles. Una meta importante fue tabi6n,
 

el desarrollo de un sentido de autoestimaci6n y la confianza por parte,,
 

de los participantes de que podfan aprender y lograr influencia en las
 

incidentes de sus propias vidas. La alfabetizaci6'n fue inclugda en nues

tras metas,pero s6lo en cuanto se relaciona a las necesidades de los cam

pesinos, y n6 como un fin en s' misma. El 6nfasis en alfabetizaci.n y en
 

cualquier otra destreza depende siempre de la situacion en que se encuentre
 

el grupo de campesinos. Este enfasis cambiara'necesariamente de acuerdo al
 

transcurso del tiempo y a medida oue las personas tomen conciencia
 

de sus potencialidades e identifiquen nuevas necesidades.
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2. 	utilizaci6n de personas no-profesionales: El Proyecto comenz con la 

n de que cualquier uso de los mecanismos educacionales quepresuposici6


requiriese un profesional pagado y bien entrenado en cada localidad no
 

La contrataci6n de tales profesionales ocasionar a una
 era pra6tico. 


Por otra parte, el
reducci6n significativa de los recursos disponibles. 


uso de no-profesionales enfatiza el punto de vista filos6fico de que las
 

de otras y que la educacion no requiere,
personas pueden aprender unas 


necesariamente, de alguien denominado "maestro".
 

3. 	Uso d.e materiales atractivos y auto-instructivos: Habiendonos alejado
 

el contexto de nuestro
del sistema formal deIaprendizajc, no se espera, en 


proyecto, asistencia obligatoria, una relaci6n autoritaria entre profesor
 

y alumno, y la alternativa de depender de motivaciones externas al
 

individuo exclusivamente. Como resultado, los materiales no-formales
 

deben ser atractivos, auto-motivadores y de uso con muy poco esfuerzo
 

externo. Los materiales deben requerir el nivel de alfabetizacion y
 

Los temas estaran relacionados a
aritmetica que los alumnos utilicen. 


las vidas y experiencias de los habitantes rurales y debersn ser
 

percibidos por ellos como itiles y eitretenidos. La meta es proveer una
 

serie de materiales que conduzcan ra'pidamente a las personas hacia la
 

creacion de nuevos materiales propios y a tomar parte activa en estructurar
 

su propio conocimiento. Finalmente se necesita que los materiales sean
 

baratos, fg'ciles de reproducir, y fa'ciles de adquirir.
 

4. 	Uso de un gran nlmero de sistemas de distribucion: Tomando la
 

de aprendizaje, el proyecto
recomendacion de Ivan Illich sobre las. "redes" 

intent6 utilizar una gran variedad de metodos de distribuci6n y 

entrega de materiales. Se tomo la decisi6n consciente de.no crear 

un modelo burocratico centralizado de educacion no-formal. Al
 

contrario, el proyecto debla funcionar como un centro de recursos
 

para ideas y desarrollo piloto de materiales. El equipo de
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la Universidad de Massachusetts trabajar'a con cualquier instituci6n que
 

demostrara inter6s por los materiales y que estuviera dispuesta a usarlos
 

en programas actuales o futuros. La meta fue crear una serie de materia

les nuevos y procesos innovadores para las organizaciones privadas y esta

tales. A pesar de que el Proyecto coopera con el sistema formal de educa

cion, su meta mas importante, durante la etapa inicial, es alcanzar a ese
 

gran segmento de la poblaci6n rural que no tiene acceso a las eM'mla . El 

Proyecto ha estado trabajando directamente con los programas de educaci6n 

de adultos del Ministcrio de Fducaci6n, precisamente porque estos llegan a 

una parte de la poblaci6n rural que no esta servida por el sistema escolar. 

Ademas, el Proyecto busca identificar firmas comerciales que hagan uso de 

la red existente en mercados locales para demostrar y vender una serie de 

instrumentos educacionales a bajo costo. 

5. Materiales para ser creados y desarrollados por ecuatorianos:
 

A pesar de que las veinte ideas basicas iniciales fueron creadas por el
 

personal del Proyecto en la Universidad de Massachusetts, muchas de las
 

adaptaciones subsiguientes y la creaci6 n de nuevos materiales se estE lie

vando a cabo en el campo. Para facilitar este proceso, las ideas creadas
 

por el Proyecto fueron presentoAas deliberadanente en forma incompleta.
 

Las muestras de estos materiales no inclu'an reglas r~gidas,provocando asT
 

la creatividad de los grupos que probaron los materiales. Como resultado,
 

se produjo una modificaci6n substancial de las ideas piloto desde el co

mienzo. Luego de los primeros seis meses, la mayoria de las nuevas tecni

cas fueron desarrolladas en el campo.
 

MATERIALES DESARROLLADOS
 

Desde el comienzo, el personal crey6 que el tipo de materiales serla un fac

tor crucial en determinar quienes los iban a usar y c~mo iban a ser usados. Se
 

establecieron algunas pautas para el desarrollo de los materiales.
 

Se desarrollaron criterios sobre la conveniencia de aplicar estos materiales
 



Una breve discusi6n de estos criterios
 
en el ambiente rural extra-escolar. 


claramente algunas de las implicaciones de
 ayudara.al lector a entender mas 


los principios discutidos en la seccion previa.
 

Uno de los criterios principales fue que los materiales fuesen baratos y
 

fa'ciles de reproducir utilizando materiales localmente disponibles.
 

Te6ricamente, muchos de los materiales pueden ser construfdos 
por los
 

Asi:, materiales como los
 mismos campesinos una vez que tengan el modelo. 


dados de madera, las cartas simples y los juegos como las argollas o
 

la ruleta pueden ser elaborados facilmente por carpinteros de la misma comunidad.
 

Para los juegos de tablero se requiere una impresion m6s compleja; 
estamos
 

experimentando con una carulin Iimpresa, para que ellos la peguen sobre un
 

cart6n o tabla. Los materiales producidos fuera de la poblacion deben ser
 

baratos (tomando en cuenta el reducidoduraderos, atractivos y, sobre todo, 

Esto significa que hay un i1mite
 presupuesto de las familias del campo). 


en el costo de producci6n de la mayor'a de los materiales (25 sucres:
 

1 d6lar U.S.) 

Otro aspecto importante de los materiales es su habilidad para motivar
 

Deben ser divertidos, sobre todo, y despertar el interns y el deseo
 

'vido de participar.
 

La meta es la participaci
6n activa, de manera que los usuarios ganen con

o destrezas ensefados por los materiales.
fianza en el uso de los conceptos 


Ya que no existe obligaci6n alguna de usar los materiales, no se esperan
 

deben ilevar dentro tae sl toda la
 recompensas externas y los materiales 


en gran parte, las formas
p'otencialidad motivacional. Se utilizan, 


Cuando la ocasion es
tradicionales de entrenamiento de la cultura local. 


apropiada se hacen apuestas, se estimula la competencia yse entregan
 

premios u otras recompensas que estimulen la participacion. La flexibilidad
 

Iv 



de los componentes y procedimientos usados enlos juegos son, a menudo, 

una motivaci6n.. Mientras-mgs-puedn o .ca ...pesinos modificarlos materiaes--.- -."--J---

y adaptarlos a las circunstancias locales, mayor sera su participaci6n. 

Los materiales deben tener una relaci6n inmediata con la situaci6n del 

usuario y donde sea posible,deben estar relacionados con la cultura popular. 

Los materiales necesitan ser atractivos para los campesinos sin llegar a ser 

ostentosos, pues, k.-.itonces se tornan amenazantes. Lo importante es que las 

I personas encuentren relevante el contenido de estos materiales, ya que 

la lectura, escritura y las matem'.ticas simples pueden relacionarse con 

una discusi6n de los problemas de la comunidad. Este enfoque integrado 

al auto-crecimiento puede facilitarse usando diversos aspectos de la misma 

cultura. Los juegos locales pueden modificarse de manera que inclyan la 

practica de destrezas con n'meros, la competencia puede ser aispiciada para 

que se logren nuevos conocimientos; etc. Un gran nuiero de los materiales 

actuales del Proyecto son modificaciones directas de juegos populares 

locales. Por ejemplo, en vez de especificar en las reglas del juego la 

manera c6mo deben resolverse las disputas, se deja que este proceso sea 

desarrollado por aquellos que estan jugando, de acuerdo con sus propias 

costumbres. 

°El uso de los materiales debe ser logrado con un mfnimo de intervencion de 

personas ajenas a la comunidad. La intenci6n es que en la mayorfa de casos, 

personas no profesionales, de la misma comunidad y concun entrenamiento 

intensivo, puedan hacer uso de los materiales mas complejos. Los materiales 

mas simples seran auto-explicativos y sera'suficiente que haya un grupo inte

resad.o para que puedan ser puestos en practica. La mayoia de los materiales 

deben requerir solamente un pequeio conocimiento de destrezas de alfabetizaci6n. 

., ' l k 
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complejos pueden ser transmitidos verbal-
Adn los juegos de simulaci6n mas 


Por
 
mente mientras haya en la comunidad alguien que 

sepa c6mo jugarlos. 


ejemplo, el juego de la Hacienda (Ver Nota Tgcnica No. 3), en vez de te

nor l as, reglas del jueo escritas, incorpora el papel de uu abogado, que 

con '- parar descubrir 
conoce esta!s regla'c3. Los jugadores deben negociar 

que pueden y que no piueden hacer. Bajo estas circunstancias las reglas 

a desarrollar su propia
 son muy t'lexibles y cada comunidad o grupo tiende 


version del juego.
 

un curriculoconcebidos como carte de
Finalmente, los materiales deben ser 

ser considerados como producto terminado. Deben
 auto-generador, .. lugar de 

an marco dentroa los narticipulites c-n 
usarse v ras t,4cnicas.- para oroveer 


de valor para su propio
eaiaorar contenido y procedimientosdel cual puedan 
esCIr4 tas , usar versiones incompletas de

aneci .ajc:. Elsiprimi r las relas 

y paco .tsoa.; para no intimidarlos juejs, crear marerialec simrples a 

mate"iales sirva'- coma parse
los usuar:tos, son te2cnicas que ayudan a quc los 

El propsito global de ia educaci6n extra
de un proceso y no como un fin. 

de los recursos locales y desarrollar
escolar o no rormal es el de hacer uso 


los recursos humanos
 
en la gente cont'ianza en su hdabilidad nara aprender de 

y materiales de lo- cuales disnonen. 

primer a,,o satisfacen
Los materiales desarrollados por el Proyecto durante el 


que se extiende su usos en el
 
estos criterioc en varios 1-rados. A medida 


del por qua tener diferentes
 
campo, surge ara mejor comprensi 6 n acerca 


de acuerdo a ls ambientes en que los materiale7 se utilizan.
crteroas 


El desarrollo futuro contribuir 6 substancialmente al proceio de evaluaci 6 n
 

la va Ldez de los mate.-iales.
de estos criterios para juzgar 

categorias generales.Los materiales desarrollados nueden dividirse en tres 

Estas son: 1) Juegos de Simulaci 6 n - a inenudo, juegos de tablero que es-

Su intenci6n es clarificar los even
quematizan la compleja realidad social.. 


tos locales y promover la discusi6n en grupo sobre los problemas que hayan
 

cons
sido identificados por los mismos participant.,e3. A menudo estos juegos 


nosibles alternativas de comporta
tituyen un medio para explorar y probar las 

Juegos de Fluidez - gstos in
miento en las situaciones de Ia vida real; 2) 




numericosimples de alfabetizaciln y conocimiento
tentan proveer des trezas 

creando procesos entretenidos y absorbentes que facilitan la pra'ctica 

en sus propias habilidades; y,
y aumentan la confianza de los jugadores 

3) Tecnicas de Expresion - en esta categor'a esta inclulda una gran 
va

para ayudar a los camipes i n ,; para quc2 crolo 
diseflados 

en general, para que se facilite el proceso de 
riedad de materiales 

y escriban cuentos y, 

de expresi 6 fn. ',( incluye en esta 
a traves de diversos medioscomunicaci 6 n 

categoria las fotonovelas que contienen fotograffas 
de indios y que
 

en las cuales sus vidas se desenvuelven. JaH; iotas
reflejan la lucha real 


la primera, estan dise'-adts. ; para explicar

Tecnicas, de las cuales esta es 


' desarrollando. Aqu

las te6cnicas individuale z que estmos

detalladamente 
materialesalgunos ejemplos para indicar el tipo de 

se mencionaran brevemente 


Los juegos de simulacion ixastentes han
 
cada categorfa.
incluidos en 


tomando en cuenta diversas situaciones. La Haciendo simula 
sido dise~iados 


cuenta los nrobleMas de tenencia de
 
una comunidad rural andina y toma en 


la tierra, mejoramiento de los cultivos, obtenci6fn de crf'dito y el papel
 

un juego que enfoca la econom'Iaesde las autoridades locales. Feria 


los precios seg'n

del mercado, asT -omo la variaci 6 n de 

y transacciones 


El Robn es ,injuego simple que se (esarrolla alrededor
 
la epoca del aiho. 

con el dinero en la tesorerfa de la
de sucedi 6 

del constante problema qu6 

es versi 6 n simplificada del 
El juego llamado Cooperativa una

cooperativa. 
coonerativa Uc-prcdiccion y mercadeo. 

ciclo anual de compra y venta de una 

Este juego requiere conocimientos de contabilidad 
por parte del gerente
 

n anual donde se decide si 
y todos los jugadores participan en la elecci 6 

o es reemplazado.

el gerente permanece en su puesto otro abio 


Estos juegos, y el creciente nu'mero de adaptaciones, 
cambian notablemente
 

el campo. 
como resultado del sinnimero de pruebas a que son someti dos en 
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Sin embargo, es un hecho establecidb que los juegos constituyan una alter-


nativa factible, envuelven intensamente a los campesinos, son 'efec,,ivos
 

para crea - discusiones acaloradas y analizar tanto el juego como la vida
 

real que simula. Afirmar precisamente qu6 conocimientos transmiten
 

mgs efectivo en producir el apreno se~ialar qui aspecto de los juegos es 


dizaje, son aspectos que todavla no han sido.,categ6ricamente establecidos.
 

Los Juegos de Fluidez tienden a ser mucho m~s simples y se presentan en una
 

gran cantidad de formas. Bgsicamente consisten en dados onaipes que con

tienen letras, s~labas, nimeros, productos de mercado, etc. En todos los
 

casos, un conjunto de reglas provee a los jugadores con la opor'tunidad de for

mar palabras, resolver problemas artimgticos, cotejar probiemas y solucio

nes, o apostar sabre el resultado de un lanzamiento de dados. Las variacio

nes, entre otras, jincluyen un bingo de letras, una ruleta de matem1ticas,
 

juego de bolas y varios juegos de palabras inspirado en los pa,satiempos
un 


que ya exist~an en el Ecuador. En la mayor~a de los casos los materiales reque

ridos puecen y son urados de diversas maneras al mismo tiempo que los
 

jugadores van creando sus propias reglas del juego. Estos juegos han proba

ser muy populares, particularmente entre gente con conocimientos limita

dos. Los juegos son entretenidos y no son amenazantes. En las clases
 

de alfabetizaci6n formal y en las escuelas han probado ser de mucha ayuda
 

para mantener la asistencia y enfrentarse a problemas disciplinarios.
 

4do 


Las Tecnicas de Expresi6n han sido menos probadas en el campo que las otras
 

categorlas y, en algunos casos, estan a~n en la etapa de concepci6n inicial. 

Un ejemplo de Tecnicas de Expresion son los sellos de caucho. Estan concebi

dos cmo un conjunto de figuras simples - personas, animales, casas, etc. 

que los. individuos usan para dibujar sus propios afiches, para crear histo

ria.s visuale, , para ilustrar ieaso solo para decoraci6n. Basicamente,
 

seran utilizados como instrumentos de ayuda para la alfabetizaci'n. De maner -.
 

similar, las fotograf5as y afiches de escenas y de eventos locales pueden ser
 

usados como estmulo para las discusiones de grupo. Estos instrumentos son
 

parte de un proceso usado por quienes siguen el me'todo de concientizacio'n
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de Paulo Freire* Como se dijo anteriormente, las fotonovelas estnri in

cluldas en esta categorla. En el futuro pr6ximo, grupos de teatro, for

mados por personajes de la novela recorrera'n las comunidades eu un es

fuerzo para fomentar la creaci6n de representaciones teatrales montadas
 

localmente e inspiradas en evenos comunales. Otras alternativas son
 

las funciones de tfteres, los peri6dico, camposinos y la producci6n de 

rurales.
afiches dentro de las mismas a eas 


Como puede verse luego de esta r6pida revisi6n de las tecnicas que estgn 

ha nnsiendo utilizadas por el Proyecto, nuestro primer aiio sido { >mi,, 

n extra-escolar. El
 nerar tecnicas y m~todos maItiples para '. educaci
6


metodo en s es eclecticO, se basa en la suposicion de que existen pocos
 

precedentes y que hay muy poca base para ia elirainaci
6n apriori de ideas
 

y materiales. Creemos enfaticamente que el intcr6s de la gente se mantiene
 

alto por mas tiempo si ellos tienen la opci
6 n de escoger sus actividades
 

de entre una variedad de alternativas. De manera similar, estamos compro

metidos a trabajar con una serie de instituciones y redes potenciales de
 

distribuci6n y entrega.
 

DISTRIBUCION Y USO DE LOS ATERIALES
 

e.
Uno de los principios basicos del Proyecto de Educacion No-Formal es 


compromiso de usar medios de distriauci6n heterog6neos. En el Ecuador,
 

como en muchos otros parses en desarrollo, no existe una agencia de distri

buci6n genuinamente nacional. Los 'Ministerios de Gobierno, que suponen ser

sector
vir a todo el pars, realmente abarcan de manera efectiva s6lo a un 


* Autor de Pedagogfa del Oprinido
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n. Esto es particularmente cierto en 10 
que se re

selecto de 3la poblaci
6
 

fiere al. sistema educacional, como indicaron 
las estadIsticas al principio
 

explorar las posibilidades de llegar
La meta del Proyecto es
de esta Nota. 

6 que no alcanza a beneficiarse del sistema,

es
n"
a ese sector de la poblaci


colar formal.
 

Sin un gasto masivo de recursos, la 
6nica estrategia que parece factible
 

la de encontrar maneras de utilizar las redes de 
comunicacion existentes.
 

es 

que ya existen, to-


Crear nuevas instituciones, o expandir 
el tamafio de lR 


ma mucho tiempo y cuesta demasiado dinero. 
La alternativa es aumentar la
 

eficacia dentro de las actividades de las 
instituciones o redes existentes
 

actividades. En cualquier caso, el cos
o fomentar la modificacion de esas 


to y el tiempo requerido son relatiamente 
pequeos comparados con otras
 

estrategias. Como resultado, el Proyecto ha buscado 
y ha tratado de hacer
 

6

6 n
 

uso de diversos canales de distribuci n par- los materiales de educaci


que
 
no-fomal. Resumiendo, existen tres tipos de redes de distrihuci n 


instituciones existentes, redes no-institucionales 
y
 

pueden ser usados: 


redes de distribucio'f comercial.
 

6
n
Redes Institucionales de Distribuci


es la Iglesia Cat6lica que en el
 La mgs extensa de estas instituciones 


pasado ha probado su habilidad de hacer contacto 
y afectar a una gran can-


Ain los indivi
tidad de la poblaci'n de los palses latinoamericanos. 


"buenos" cat6licos, han sido afectados y "educados" 
por


duos que no son 


A pesar de que varios objetivos de la educaci6n 
no-formal
 

la iglesia. 


son compatibles con los objetivos de la iglesia, 
la intenci6n de aumentar
 

la participacion y la concientizacon que tiende al cambio pueden no cor~eni
ar
 

Existe un grupo minoritario dentro de l .b...o -a.:
•con.los ObJeactivos .de,la.gJlesi...........
con, l:..-. de la :ig 
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iglesia que favorece reformas substanciales en las actividades de la misma.
 

Este grupo probablemente apoyar'a los metodos y prop6sitos del Proyecto. La
 

reacci6n de otros sectores de la iglesia esta todavia por verse. La expe

riencia ha ensefiado que la reacci6n del cura de laicomunidad depende, en gran
 

parte, del tipo de actividad que se desarrolla en esa comunidad.
 

El Ministerio de Educaci6n es la instituci6n m's grande cuya meta explicita
 

es la educaci6n. Su programa de Educacion de Adultos opera en todas las pro

vincias del pals y matricula a un numero substanc i.]de adultos en; sus clases de 

alfabetizaci6n. Las clases se llevan a cabo generalmente cinco noches por se

mana, durante varias horas. Sus maestros, en la msyor parte de los casos, son
 

profesores de primaria a quienes se les paga extra. En otras ocasiones, son
 

personas contratadas especialmente para ese prop6sito. El nmero de 
centros
 

varla de 10 o 15 en algunas provincias hasta 100, en otras.
 

El Proyecto de Educacion No-Formal llevo a cabo este aho un plan piloto
 

en los Centros de Educaci6n de Adultos de una provincia. Los profesores de
 

todos estos 40 centros recibieron un entrenamiento corto y el Ministerio estg
 

haciendo copias de algunos de los materials del Proyecto para usarlos en sus
 

programas regulares. Como se ve aquil, los materiales no-formales estgn siendo
 

usados por un sector del sistema formal. El personal y el ambiente, en este
 

caso, son tgpicos del sistema formal de educaci6n, pero los materiales y el
 

elemento humano son caracter sticos de la educaci6n extra-escolar. Ademgs,
 

algunos de los profesores de primaria que trabajan con adultos han llevadn los
 

materiales no-formales a sus clases en la escuela. Si la reaccion del Gobier

no es favorable, el Proyecto espera expandir>su trabajo con educaci6n de adul

tos Para cubrir a varias provincias este afio. Eventualmente, los materiales
 

no-formales puede-n ser distribuldos a escala nacional en estos centros.
 



La Misi6n And~na* agencia nacional de desarrollo de comunidad del' Ecuador, 

opera actualmente en 5 de las 20 provincias del Ecuador. Los contactos 

pr--limiflares con esta organizaciofl han dado como resultado expresiones de 

inter'es por parte de los funcionarios por prc'bar algunos de los materiales. 

Los contactos con varia53 cooperativas han producido diterente re'ultado: 

algunos han estado ansiosos de usar los materiales inniediatamente para dis

tribufrlosi al personal encargado de educaci
6rL en la cooperativa; otros, 

recelosos, han adoptado la pplftica de esperar para ver el resultado del, 

uso de los materiales en otros lugares priniero. 

A pesar de que las cooperativas no estgn organizadas de manera que la edu

caci6n sea su meta principal, algunos de sus mayores problemas surgen del 

hecho de que sus miembros no entienden los principios ba'sicos de cooperati

Vismo.i Otro problema es que muchos asociados carecen de las destrezas 

ba~sicas de aritm~tica y contabilidad. Los'materiales desarrollados para 

incrementar la Iluidez en las destrezas b~sicas, asl' como los juegos de 

III 1 

, simulacio'n diseiiados para enseiar algunos principios de cooperativismo, pue-Ii,h 
. 

,, .. "' 

I! ;i'< ! , •i !. : . • : ' - = ' : - : . . ; ! -'"" • ; ' I:. .7>1: 

den utilizarse f6cilmente como parte de las actividades de la cooperativa 

durante las sesiones regulares. Una vez que estas actividades han comenza

do, surgen nuevas necesidades que deben ser tomadas en cuenta. La direcci6n 

en que van dirigidas las discusiones varla de acuerdo a la zona y las nece

sidades del grupo. Sin embargo se puede af'irmar que hay aspectos que, se 

topan con frecuencia tales como Mercado. Y Nutrici'n, para los cuales el.Pro

yecto ha disefiado juegos como Mercado y La Comida. 

La polltica inicial del Proyecto ha sido fomentar la experimentacio'n con 

los materiales en la mayor cantidad -posiole de instituciones e individuos. La, va

riedad de materiales disponibles significa que cualquier grupo interesado 

puede examinar todos los materiales y decidir cuales quiere probar 

*La Misi6n Andina:'ue recientemente incorporada al Ministerio de Agricultura. 
,No se slabe qu'e pasara con esta organizacion. 
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en su propia organizacion. El Proyecto casi no vende directamente los
 

materiales. A las instituciones que reaccionan con e
 

de lado y se regresa luego de unos seis meses para preguntar si desearlan
 

usar alguna t6cnica en particular. A los grupos que demuestran algo ms que
 

un interns casual se les ofrece un corto programa de entrenamiento inten

sivo para que los miembros de su personal se familiaricen con los materia

les y las formas en que estos pueden ser usados. Se alienta a las orga

nizaciones pare que modifiquen tanto los materiales como la manera en que
 

son puestos en practica con el objeto de que sean ms efectivos para
estos 


*sus prop6sitos. El Proyecto pide solamente que se le informe de los resul

tados obtenidos y las dificultades y obst6culos que se han presentado.
 

contactos
El logro principal, durante el primer aho, ha sido una serie de 


a la oficina del
espontaneos. El creciente numero de visitantes que llegan 

Proyecto en busca de materiales para sesiones de entrenamiento, es tomado 

como un indicador de que los materiales son atractivos, y de su potencial 

para llenar las necesidades educacionales de estas organizaciones. Es muy 

satisfactorio ver el grado de expansion espontgnea y la modificacio6n que han 

Ahora existen sefiales visiblessufrido los materiales en menos de un aio. 


de que materiales de segunda y hasta de tercera generacion han pasado de pQ

blaci6n en poblaci6n o de una instituci
6 n a otra sin ninguna participaci6n
 

del personal del Proyecto. Estas seiales sirven para aliviar las
 

inquietudes del personal del proyecto y los comentarios de las 

agencias internacionales de desarrollo , quienes frecuentemente 

cuestionan la falta de una agencia centralizada y de un plan 

nacional pars la diseminacion de lcis materiales.
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El Proyectop est eloE€apo la-pol~tlca-de,ffirmementedeidido_a-probar-en el 

promover una red aultifac~tica de distribucio'n para lo3.materiales de edu

s6lo de esta manera pueden obcaci6n no-formal. Creemos que 


tenerse recursos substanciales a medida que las personas y los grupos se
 

sus prointeresen en usar estos nuevos metodos. Cada grupo debe elaborar 


pios.materiales (el Proyecto proveerg s6lo unas pocas muestras iniciales)
 

y debe encontrar la manera de mantener el interes generado al principio.
 

Nuestra meta es un efecto de multiplicaci
6n significativo que no dependa
 

.exclusivamente del apoyo del gobierno o de uno o varios programas de los
 

Nuestro intento es envolver a varias agencias complemenministerios. 


tarias, tanto gubernamentales como privadas, que conjuntamente lleguen a
 

aquellos sectores de la poblaci6n actualmente abandonados. Durante el
 

segundo afto el Proyecto establecerg nuevas prioridades para localizar sus
 

propios recursos, pero continuamente proveer6 materiales y entrenamiento
 

a varias instituciones con la creencia de que este enfoque merece ser pro

bado totalmente. AsT, mientras el Proyecto apoya a ciertas agencias y zo

se produzca un desarrollo esponnas rurales seleccionadas, esperamos que 


en otras greas sin nuestra intervenci6n directa.
t~neo 


Redes de Distribuci6n No-Institucionales
 

Adem9s de usar las instituciones existentes, el,Proyecto ha auspiciado la
 

creaci 6n de una relaci6n no-institucional. CEMA* una agencia ecuatoriana
 

de entrenamiento, seleccion
6 a siete comunidades rurales para un programa 

de Educaci6n No-Formal. Cada poblaci6n escogi6 de dos a cinco personas 

que recibieron entrenamiento intensivo por espacio de 4 semanas y luego 

retornaron a la poblaci6n para actuar coma "facilitadores". Estos lTderes 

organizan reuniones regulares con los habitantes de la poblaci6n - tanto " 

ilevan a cabo una serie de actividades
adultos como nifios - en las que se 

de aprendizaje. Utilizan los juegos, discuten los problemas de la comuni

dad, aumntan sus destrezas y confianza en lectura, escritura y conocimiento 

de ndmeros y a menudo realizan acciones concernientes a un prablema de la 

V5~comunidad. 


*CEMA, Centro de Motivacio'n y Asesor~a.
'/' AieSV/
 

, ) ! : +, !> : !- i ; ,V ;- ] V<. ,V •'"•" 

V 
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A excepcion de visitas peri6dicas de los entrenadores, estos facilitadores
 

trabajan por su cuenta. Las siete comunidades originales continqan tenien

do grupos que funcionan doce meses despu6s de haber comenzado.
 

Ahora se ha iniciado una nueva fase. LaZ comunidades aledafuas sin facilita

dares se han mostrado interesadas en los materiales y han manifestado su 

deseo de usarlos. Al comienzo pedfan prestados los materiales para hacer 

sus propias copias. Ahora, se ha generado suficiente interes de manera 

que los facilitadores originales estan dando cursos de entrenamiento a in

dividuos seleccionados de las otras comuli (f-l~J. ? h .' QI. m n nibros 

de una comunidad seleccionan representantes para que reciban entrenaniento 

de los facilitadores campesinos de otra comunidad. rn estas circumstan

cias, existe ma robab iilad ituy aita ue o e in e e,n 2i

mente relevante y contendr6 an minimo de contenido instil. Potencialmente,
 

el costo de estos procesos es muy bajo, y la posibilidad de expansion espon

tanea muy alta. Si este proceso se mantiene par si solo el efecto multipli

cador y el bajo costo seran muy atrayentes.
 

Red de Distribuci6n Comercial
 

Complementando las otras dos redes de distribuci6n hay una tercera posibili

dad: un sistema comercial basado en la demanda del mercado. En efecto, esto
 

significa hacer uso del incentivo de una ganancia para el vendedor en combi

nacion con los mecanismos existentes de distribucion al par mayor y menor.
 

Un aspecto de distribuci6n come:'cial que esta'siendo explorado par el Proyecto
 

es una combinaci6n de productores locales y grupos de vendedores ambulantes,
 

llamados "charlatanes" en ei Ecuador. La producci6n y distribuci6n comercial
 

tambi'n estgn siendo usadas para las fotonovelas.
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En este caso, los canales comerciales de distribucion 
estfn siendo suple

mentados por otros mecanismos. Por ejemplo, se ha pensado usar a los cho-


AquT,

feres de buses como un mecanismo para llegar a las 'reas rurales. 

como en todos loi: casos, el Proyecto persigue una meta de sistemas 
comple

solo sistema. en vez de depender de un 
mentarios multiples 


apropiado en las iireas donde 
El sistema de "o1ifrlatanes" parece ser el mas 

poblaci6fn estr muy diseminada para poder 
trear escuelas, o donde los
 

la 

accidente geogr~fico5 producen ailamiento casi total. En circunsestas 

tancias, so ncct .itan m6todos no-institucionales porque el presupuesto es

en dichasles iripide penetrarde programaS ; duca'ivoscaso de la mayora 

mercados semanales. Debido
 
gteas. Inclusive las 'reas m's pobras tienen 

a que muchos de ios materiales producidos 
pars el usn de la educaciofn no

formal son del tipo de auto-aprendizaje, es factible pensar en ia disemi-

Para las 6reas muy pobresi, el costo 
naci6n por medio de los mercados. 


podr~a reducirse y venderse los materiales a 
los "charlatanes" 
a menos
 

El subsidio ser~a muy pequefio ya que los materiales 
son baratos.
 

costo. 


En muchos casos, el campesino podr~a comprar s6lo parte del juego, 
ya que
 

un porcentaje
l mismo lo dema's. Los charlatanes ganarla!ipodr~a hacer 

maneras con este ir.entivo, se ingeniar~an r6pidamente

sobre sus ventas y, 
Puede tenerse
 

efectivas nara lf-gar a la mayor cantidad de gente posible. 


" conbinarlan el papel de 
twnbi 6 n una visi&, de "maestros vendedoic que 

mctivaci 6 n con sus actividades de distribucion y venta. 
entrenamientl, y 

presenta aqui el atractivo de un sistema de 
distribucio'n auto-


D, nuevo 

6
 

motivador y con bajo costo de administrac 
on.
 

n de los sistemas institucionales (tanto gubernamentales 
como
 

La combinaci
6


privados) con sistemas no-institucionales y con redes 
de distrihucion comer

crear una extensa red de distribuci6n nacional
 
cial tienen el potencial de 


formada por sistemas de distribuci6fn complementarios.
 



i : de educci6n a escalanacional que,E!resultado pdrTa Se, u isteLma 

ir pasin al sistema escola, preste ser icios a la pobl ci6n
 
la escuela no alcanzo-. El Proyecto estg dedicado al desarrollo de estas 

tres categorlas de sistemas extra-escolares para poner a disposici6n de
 

los habitantes del Ecuador las aatividades educacionales.
 

esta red "nacional"
El debate de cuan centralizada y coordinada debe ser 


El Proyecto opera con la filosofla
continuar'. todava por algun tiempo. 


de que, al menos por ahora, no es deseabile la existencia de una sola ins

tituci6n coordinadora y, que ae hecho, esto tiene un nni~ero deventajas. Los 

problemas de depender de agencias centralizadas, ya sean gubernsmentales
 

su
 o privadas, incluyen varios obstacalos. Citemos algunos solamente: 


capacidad de penet7acion esta, a menudo, seriuente restringida debido a
 

la falta de personal y de recursos; la poblaci6n no es homogenea y gran

des segmentos eon discriminados rutinariamente; hay una falta de conti

nuidad en los programas; se necesita la aprobaci6n de los superiores
 

antes de realizar cualquier acci
6 n; y, casi inevitablemente, tanto elexamen
 

una agencia
diagn6stico como las soluciones de los problemas vienen de 


El resultado de estas caraccentralizada y, en algunos casos, externa. 


terlsticas es, generalmente, el esfuerzo de la conducta de dependencia y
 

cosas como son, por parte de los riie reciben los
aceptaci6 n pasiva de las 


servicios.
 

Como.alternativa, el Proyecto busca estimular la creaci6n de un sistema
 

de demanda basado en la comunidad, donde Ia gente se yea a sl misma como
 

un recurso, y donde los poblados desarrollen las destrezas necesarias para,
 

interactuar con las agencias ya existentes. Las personas desarrollan una
 

serie de destrezas de supervivencia tales como: la habilidad de acercarse
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r o de materiales y las tecnicas necesarias 
para
 

a la fuente de informaci
6


hacerse ofr de los representantes de las organizaciones, 
pollticos o edu-


Muy a menudo, los programas existentes dependen 
del hecho de que


cadores. 

n sabe que existen y un nAmes6lo un porcentaje muy pequefio de la poblaci

6


sabe como tener acceso a sus servicios.* 
El desarroll de
 

ro aun menor 


a gran escala pondre. al Gobierno a cuestionar 
su capaci

estas destrezas 


dad de satisfacer estas demandas y serla probablemente, 
necesaria la crea

6


Por esto el Prcyecto insiste en la auto-generaci
n
 

ci6n de nuevos enfoques. 

6
n.
 

de recursos y destrezas, y el valor dado al 
involucramiento y participaci


6
n de la auto-confianza con la habilidad para 
hacer uso de la
 

La combinaci


capacidad del gobierno proporcionan esperanzas 
para el desarrollo educacio

nal y econ6mica.
 

RESUMEN
 

Esta primera Nota Tecnica ha tratado de esquematizar 
el desarrollo del Pro-


En la primera parte se estableyecto de Educaci6n No-Formal en el Ecuador. 


los que se basa el Proyecto. Luego, se discute en 


criterio usado para la b6squeda de nuevos m6todos 
y se presentan una serie
 

cen los principios b'sicos 


el 


de materiales usados actualmente. La
 
de ejemplos cortos de los tres tipos 


ltima secci6 n enfoca el dif~cil problema de distribuci
6n de materiales,
 

Son de
 
En las sociedades desarrolladas existen los mismos 

problemas.

* 

anotarse los siguientes ejemplos actualmente existentes 
en una socie

los Estados Unidos de America: la gufa del peri6dico "New York
dad como 

Times" de los programas federales para los dirigentes de los 

pueblos pe

queflos, y un folletfn de formularios de cables dirigidos a las 
personas
 

indicadas en la ciudad de Nueva York.
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se discute la idea del Proyecto de trabajar con sistemas complementarios
 

maltiples y se indica el progreso obtenido en este aspecto.
 

Esta Nota describe un proyecto en proceso y no un producto terminado. 
La
 

existencia del Proyecto data de hace muy poco tiempo y muchas 
de las ideas
 

estkn en la fase de transformaci
6n. Las t~cnicas y los metodos usados por
 

el Proyecto se diferencian notablemente de la mayorla de enfoques y por
 

de gran utilidad para otros
 ello pensamos que el informe presente no ser'* 


Los autores sin embargo, esperan que
que traten de liegar a la misma meta. 


a un proceso de intercambio
 esta y las siguientes Notas Tecnicas den inicio 


de informacion.
 



NOTAS TICNICAS DEL PROYECTO DE EDUCACI6N NO-FORMAL DE ECUADOR
 

Tftulos 	Disponibles
 

1. 	El Proyecto de Educaci6n 

Extra Escolar en Ecuador 


(1972) 


2. 	Conscientizacin y Juegos 

de Simulaci6n 


(1972) 


3. 	Hacienda 

(1972) 

4. 	 Rumy de Mercado 
(1972) 


5. 	M6todo Ashton-Warner 

de Alfabetizaci6n 


(1972) 


6. 	 Dados de L.,tras 

(1973) 


7. 	Bingo 

(1973) 


8. 	Juegos de Fluidez 

Numerica 


(1974) 


9. 	Juegos de Fluidez 

Verbal 

(1975) 


10. 	 Tabacundo 

(1975) 


11. 	 Modelo de Facilitador 

(1975 


12. Teatro y Tfteres 
(1975) 


13. 	 Fotoriovela 
(1975) 

Discusio'n de los conceptos basicos, la fi-losoffa
 
y los m6todos de ense'anza de un proyecto de
 
educact6n no-formal en areas rurales. 

Comentario acerca de la filosofi'a educativa de
 
Paulo Freire y discusi6"n de los juegos de simu
laci6n como niedios conscientizadures.
 

Descripci6n de un juego de mesa simulando la
 
realidad econ6mica y social de la sierra ecua
toriana. (Es conocido como "El Juego de la Vida".) 

Descripci6n de in juego de naipes, "Mercado", que 
provee destrezas en habilidades matema'ticas de
 
facil aplicaci6n en el merctdo. 

Descripcion de una version modificada del enfoque
 
de Sylvia Ashton-Warner a! entrenamienLo de alfa
betizacion, usado en pueblos ecuatorianos.
 

Descripci6n de un juego de fluidez verbal que usa 
juegos simples de participacion para involucrar 
analfabetos, en un enfoque no amenazante hacia la
 
al fabetizacien.
 

Descripcio'n de un juego de fluidez verbal o numeri
 
ca, parecido al bingo.
 

Descripci6n de una variedad de jueos simples que
 
proveen practica en operaciones basicas de arit
m6tica.
 

Descripcio'n de una variedad de juegos simples que
 
proveen 	destrezas practicas en c'reas de alfabeti
zaci6n.
 

Descripcion y anallsis del impacto producido por 
una grabadora, como feedback y t6cnica de programa
cion, en un programa de radio escuela rural ecua
toriano. 

Descripcion del concepto de facilitador como pro
motor de desarrollo de la zomunidad en el Irea
 
rural ecuatoriano.
 

Descripcion del uso del teatro, titeres y misica, 
dentro del contexto de una Feria Educativa, como 
instrumentos de alfabetizacion y conscientizaci61n 
en una comunidad rural. 

Descripcion del desarrollo y uso de,,la fotonovela 
como un instrumento de alfabetizacion y conscienti
zacion en la comunidad.
 

Las notas tecnicas se hallan disponibles al costo de U$ 1.00 cada un. Favor de enviar un
 
cheque bancgrio o giro postal con su pedido. Direcci6"n: Proyecto de Ecuador, Universidad
 

de Massachusetts, Hills House 5outb4 Qf. ?66, Amherst, Massachusetts 01002. 


