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PR E S E N T A C I O N
 

Este Informe Final corresponde al Contrato AID-519-193 suscrito
 

entre la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) de El Salvador
 

y Academy for Educational Development, Inc., el 20 de Abril de 1979,
 

cuyo objetivo fundamental era el: asistir al Ministerio de Educaci6n
 

de El Salvador, USAID en el desarrollo de un Proyecto de Capacitaci6n
 

Rural. 

El contrato fud realizado por Rodrigo-Cabrera, Study Director,
 

y William Feild, Facilities Specialist, entre el 23 de Abril y el 11
 

de Junio de 19710.
 

El informe sintetiza seis (6) documentos realizados conforme a
 

las especificaciones del contrato y desarrolla aspectos relevantes de
 

los documentos I y 6. 

Para el desarrollo del estudio fueron considerados los documentos 

sehalados en Ia Bibliograf'ia y se sostuvieron entrevistas con funciona

rios del Gobierno de El Salvador. 

AED, agradece Ia orientaci6n y colaboraci6n que proporcion
6 la 

Oficina de Desarrollo de Educaci6n y Recursos Humanos de la USAID sin 

realizado exitosamente.la cual el estudio no hubiera podido ser 
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. Alcance del rabaio 

1.1 
 Preparar un estudio basado en la informaci6n disponible que pro

porcione una historia breve de 
la Educaci6n No-Formal en El
 

Salvador, incluyendo programas actuales 
tanto del Gob;erno como
 

privados. El estudio se 
basard un documentos del Ministerio de
 

Educacidn y del Gobierno de El 
Salvador,-otros estudios, 
el
 

Presupuesto Anual de El 
Salvador para el AMo Fiscal 1980, el
 

Documento de Identificacion del Proyecto,asi" como en informes
 

y estudios realizados por la 
USAID y entrevistas con funcionarios 

del Gobierno y de ]a USAID. 

1.2 Hacer recomendaciones acerca de si el 
Ministerio de Educaci6n
 

debe o no considerar la 
compra y uso de unidades mdbiles de
 

entrenamiento. 
 Este estudio debe incluir un sumario de ]a infor

macion y resultados de las investigaciones sobre ]as cuales se 

basaron dichas recomendaciones.
 

1.3 Desarrollar, en colaboraci6n con funcionarios del Ministerio de
 

Educaci6n, un plan de entrenamiento a ser terminado por etapas,
 

tanto para participantes como para entrenamiento-en-servicio.
 

Debe incluir areas especrficas de estudio, duraci6n de 
los cursos,
 

y posibles fuentes de entrenamiento. 
Tambidn debe.incluir costos
 

aproximados tomando en 
cuenta el presupuesto actual estimado de la
 

USAID/EI Salvador.
 

1.4 Presentar un plan detallado para realizar un estudio de las 
ne

cesidades de 50 comunidades basfndose en estudios similares
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realizados anteriormente en el Proyecto de Capacitaci6n Ocu

pacional y en el personal disponible en la Divisi6n de Educaci6n
 

para Adultos. Este plan debe incluir: la selecci6n de instru

n y
 mentos, procedimientos de muestreo recomendados, asignaci
6

uti1izaci6n de personal, procesamiento 6 interpretaci6 n de datos, 

y sugerencias para un formato de informes. 

proyecto y1.5 	 Identificar la Asistencia Tecnica que requerir6 el 


desarrolar un plan detallado de dicha Asistencia T6cnica a com

pletarse por e-apas con la informaci6n necesaria sobre los ante

cedentes 	y hallazgos en que se bas6 este plan.
 

n y equipo de 80
1.6 	Desarrollar un plan para la posible construcci6


aulas y/o talleres. Este plan incluirg un estudio de como pueden
 

integrarse las instalaciones del Proyecto de Capacitaci6n Ocupa

cional con este iroyecto; criterios generales para la selecci6n
 

tipo 	o tipos de
de locales; recomendaciones generales para el 


una lista preliminar de sitios o locales
instalaciones requeridas; 


para centros detallando las necesidades de cada uno, basgndose
 

en )a informaci6n disponible en la actualidad; y cualquier otra
 

informaci6n pertinente obtenida durante este perrodo.
 

resumiendo las actividades descritas
1.7 	Presentar un Informe Final 


1 al 6; proporcionando las recomendaciones
en los pdrrafos del 


apropiadas y/o conclusiones; y sugiriendo cualquier otros eqtu

dios 6 investigaciones adicionales que se consideren necesarias
 

a] desarrollo futuro del proyecto.
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I. Cumllimiento con el Alcance del Trabaio 

2.1 D.iagn6stico Programas de Formaci6n Profesional 
en El Salvador
 

Oesde el estudio de San Jose State University contratado por
 

USAID (AID/519/117) en 1975 a la 
fecha pocos han sido los cambios
 

estructurales ocurridos en el 
sector educativo Salvadorefio y
 

dentro de las instituciones privadas que desarrollan programas
 

educativos tanto en el sector urbano como rural.
 

El estudio de San Jose sobre programas de educaci6n no formal
 

aunque superficial demuestra la irrelevancia y reducido impacto
 

de los programas de educaci6n no formal existentes dentro del
 

sector privado los cuales en la mayorrVa de los casos no pasan
 

de ser programas sistemdticos de educaci6n de adultos que tienen
 

como objetivo b~sico la equivalencia acad6mica del Ministerio de
 

Educ:,cidn. Los categorizados como no formales dentrr del Minis

terio continian desarrollandose con pocas variaciones estructu

rales y est4n a cargo del Departamento de Educacidn de Adultos
 

y Permanente.
 

A partir de 1976 con el otorgamiento de una donaci6n para el
 

desarrollo de 
un proyecto denominado "Proyecto de Capacitaci6n
 

Laboral" bajo ]a responsabilidad del Departamento de Educaci6n
 

de Aaultos y Permanente, tanto USAID/EHRD coma el Ministerio de
 

Educacidn aparentemente determinaron una estrategia para el
 

desarrollo de la educaci6n no formal 
en el pal's y le otorgan a
 

esta una categorra y ambito definido, el cual podrra ser definido 

coma formacidn en orientaci6n vocacional b6sica.
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El Proyecto de Capacitaci6n Laboral se desarrolla con relativo
 

exito entre el 76/78 y tiene una cobertura nacional geogr~fica.
 

El mayor 6xito atribuible al proyecto es el de estructurar dentro 

del Ministerio una dependencle programa capaz de 4esarrollar un
 

curriculum de formaci6n profesional b~sica que incluye instructo

res, materiales, sistemi de ensefIanza en aula, orientaci6n y
 

entrega, que para El Salvador es inovador y beneficia a una po

blacidn marginada de la educaci6n y que ingresa o es parte del
 

mercado del empleo no calificado.
 

La anterior evidencia en cuanto a la prioridad que el Ministerio
 

de Educaci6n y EHRD atribuyen a esta categoria de programas no
 

formales, y que ,edundard en un pr~stamo y donaci6n posterior
 

para la con' *nuaci6n y ampliaci6n del mismo, ubican al investi

gador dentro de un contexto muy definido si quieren recoger evi

dencias hist6ricas respecto a los programas de educaci6n no formal,
 

correspondiendo este a la categoria: Formaci6n Profesional.
 

El anglisis realizado por AED para dar cumplimiento al numeral 

I &l Alcance de Trabajo se centr- en los programas que realizan 

los sectores EDUCATIVO - TRABAJO - AGROPECUARIO Y ECONOMICO y que 

estgn claramente seialados como programas de Formaci6n, Habilita

ci6n 	Profesional de la Mano de Obra. 

2.1.1. 	 Situaci6n Estructural
 

Existen evidencias que los cuatro sectores oficial motivo del
 

estudio han venido desarrollando programas de capacitaci6r durante
 

]as dos U5ltimas decadas, cada uno de estos programas ha tenido su
 

objetiv) sectorial propio, sin embargo, su poblaci6n objetivo ha
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sido con pocas variaciones la misma y 'canto contenido como
 

metodologras de acci6n han sido similares.
 

El desarrollo tecn6logico del 
pars y las presiones del mercado
 

de empleo sumadas a recomendaciones de misiones 
internacionales
 

(OIT-AID) han creado condiciones favorables para ]a 
estructu

raci6n de un sistema red de formaci6n profesional que coordine
 

y complemente !as acciones de ]as distintas agencias que tienen
 

programas de formaci6n y habilitaci6n profesional, y que sig

nifique la determinaci6n de na politica afin. 
Son estas razones
 

que motivan ]a creaci6n de 
un Consejo Nacional de Formaci6n
 

Profesional y su correspondiente secretarra tecnica llamada Codite.
 

El Consejo Nacional serd el 
responsable de la determinacion
 

politica en lo que a la 
formaci6n profesional se refiere y el
 

Comitd el 
mecanismo ejecutivo de coordinacidn inter-sectoral.
 

El informe de AED sefala que si 
bien la creaci6n del Consejo
 

Nacional 
viene a poner orden en cuanto a la realizaci6n de planes
 

y programas de Formaci6n Profesional en el 
pars aun queda mucho
 

por hacer para determinar una politica que verdaderamente satisfaga 

]as necesidades de potenciales usuarios y requerimientos del
 

desarrollo nacional.
 

Lo anterior es comprensible ya que la vigencia delConsejo y el
 

Comite no es mayor a un afo y que en 
Ia actualidad se trabaja
 

en su estructuraci6n definitiva.
 

El problema estructural ha sido tratado desde dos gngulos del
 

Ministerio de Educacidn/DEAP. 
Pensamos que el eficiente desarrollo
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del sector bajo la responsabilidad del Ministerio de Educaci6n 

no solo permitir4 cumplir con compromisos contraidos en el pres

tamo/donacion USAID, sino beneficiarg enormemente a] sistema. 

El sector educativo deberg desarrollar su programa en forma 

integrada a los otros sectores parte del sistema pero no deberg
 

depender de ellos su desarrollo.
 

2.1.2 	Programa de Capacitaci6n Aqcrrcola Industrial 

El sistema Nacional de Formaci6n y Habilitaci6n Profesional se 

basa en dos proyectos de financiamiento externo a saber: Habili

taci6n intersectorial Ministerio de E/USAID y Capacitaci6n Agrrcola 

Industrial Ministerio de Trabajo-Ministerio de Agricultura-


Ministerio de Econonia/BIRF.
 

El informe de AED analiza objetivos,cobertura y caracterrsticas
 

del programa en su proyecci6n futura ya que este se encuentra en
 

una fase de estructuraci6n operativa lo que impide ]a realizaci6n
 

de aproximaciones crrticas y/o evaluativas.
 

2.1.3 Conclusiones
 

2.1.3.1 El Sistema Nacional aparece bien estructurado en cuanto
 

a categorias de programas y sectores involucrados.
 

2.1.3.2 El Ministerio de Educaci6n estS en condiciones de desa

rrollar independientemente sus programas y los beneficios de este
 

haran parte de un sistema m~s amplio.
 

2.1.3.3. Es recomendable el orientar mayores recursos para ]a fijac16n
 

de una politica que incluya normas y equivalencias en los Programas
 

de Formaci6n y Habilitaci6n Profesional.
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2.1.3.4. 
Es claramente perceptible la ausencia de programas
 

EN '/ PAR A los sectores 
rurales, que se ajusten y respondan a las
 

expectativas de 
los usuarios.
 

2.1.3.5. La formacin profesional y/u habilitaci6n que proporcionan
 

los programas parte del Sistema Nacional 
no solo deben buscar
 

la calificaci6n de usuarios sino asociar a estos 
en forma concreta
 

al desarrollo, una 
forma serr'a el vincular los programas termina

les 
con planes o sistemas de crddito supervisado que hagan posible
 
el establecimiento de pequeias empresas, cooperativas, etc. 
 Lo
 

contrario solo crearg expectativas de ocupaci6n que el 
sistema
 

no estd seguro de que sean resue-ltas ni 
tampoco estg en condiciones
 

de hacerlo.
 

2.1.3.6. Pareciera que el Sistema Nacional estS basado en 
las 

potenciales respuestas a necesidades de empresarios privados 
en
 

la mayor parte de programas. 
 En otras palabras se est4 calificando
 

a empleados de la 
pequela y gran empresa privada sin que esta
 

realice ningdn tipo de aportes, ni asegure utilizaci6n de facili

dades y/o empleo futuro.
 

2.1. 3.7. El programa del Ministerio de Educaci6n deberra asociar
 

contenidos generales de formaci6n bdsica que mejoren calidad de
 

ia vida individual, 
familiar y comunitaria y no solo centrarse en
 

en aspectos tecn6logicos.
 

2.1.3.8a. 
Los contenidos de instrucci6n de los programas no solo
 

deben ser respuestas a necesidades obvias que 
impone el desarrollo,
 

sino resultantes de investigaciones sobre necesidades de usuarios
 

http:2.1.3.8a
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finales y del micro desarrollo comunal 	y/o local.
 

medios de comunicaci6n
2.1.3.9. Es clara la ausencia de los 


en el desarrollo de planes y programas de Formaci6n y Habi

litaci'n. La existencia de una infraestructura tecn6logica
 

(ETV) hace recomendable la utilizaci6n y asocio del medio a
 

los programas del sistema.
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2.2 	 Estructura y Funciones del Sistema de Habllitaci6n del
 
Ministerio de Educaci6n
 

El alcance original pedia que AED sehalara ]a factibilidad y
 

carrcterrsticas b~sicas en cuanto a la utilizaci6n de Unidades
 

Mobiles de capacitaci6n. Esto ha sido intentado comc parte del
 

caprtulo sobre instalaciones 6 infraestructura. Como el programa
 

y equipamiento de los centros rurales no son sofisticados, esto
 

exige simplemente unidades mobiles de apoyo, no sofisticadas. Las
 

unidades se han incluido a niveles de uso consistente con las
 

prioridades sobre la poblaci6n indicada como objetivo.
 

Identificamos un aspecto vulnerable del sistema de Habilita

ci6n del Proyecto Urbano susceptible de ser evacuado en forma
 

exitos3 y que fuera util y facil utilizaci6n por parte de los res

ponsables del Ministerio de Educaci6n.
 

El programa de Habilitaci6n del proyecto Urbano, ha venido desa

rrollandose en forma convencional 4 inestructurada sin que sea per

ceptible su funcionamiento en forma sistem~tica en cuanto a]
 

desarrollo de pianes, tareas, evaluaci6n, entrega, etc. por parte de
 

sus unidades operativas. 

La aproximaci6n que sefialamos como posible estructura cubre
 

]as necesidades de desarrollo actual y sefala una posible extension
 

del proyecto en cuanto a funcionamiento, estructura, dependencia
 

y/o coordinaci6n.
 



2.3 Plan de Entrenamiento y Propuesto Proyecto Rural
 

El programa de entrenamiento estg dirigido hacia los responsa

bles nacionales, regionales y locales del proyecto rural.
 

El contenido de un eventual entrenamiento deberg ser equivalente
 

y en lo posible igual a aquelos que se impartan en los centros.
 

La diferencia solo radica 
!n cl dnfasis que se hard sobre contenidos
 

especi'ficos, mientras los instructores 
ser~n capacitados en la tota

lidad de temas o greas curriculares los usuarios finales del programa
 

solo estudiargn o desarrollargn 4reas de contenidos selectivas 
en
 

funci6n de intereses y/o necesidades.
 

E' programa ha sido disehiado sobre dos greas bisicas a saber:
 

a) Habilidades 6 informaci6n necesaria oara cue el individuo pueda
 

elevar su nivel o c'ilidad de vida (educaci6n bdsica) yb) Habilidades
 

instrucci6n tecnol6aica b~sica que permita al instructor ensefiar
 

y al usuario aprender oficios que lo habiliten para continuar su
 

formaci6n y/o incorporarse al trabajo productivo en forma 
mas
 

ventaiosa para 61 y la sociedad.
 

El instrumento principal de instrucci6n que se sugiere emplear
 

son paquetes de aprendizaje, esto complementado con m6todos tradicio

nales de aprendizaje. El nrmero de personas entrenadas serra entre
 

347 y 353 dependiendo del modelo escogido (Ver Facilidades). 

La proporci6n recomendada de asistencia directa es de 1 a 30 

maestro/usuario. El entrenamiento se realizarg durante dos afios 
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con grupos diferentes teniendo un 
impacto de 192 participantes el
 

primer aho y 155 el segundo aio para el Modelo 2 y 208 
- 145 

participantes respectivamente el Modelo 1. 

Finalmente el programa ser4 orientado por expertos contratados 

como Asistencia T~cnica internacional para el proyecto. 

2.4 Investigaci6n Necesidades B~sicas
 

El documento No. 4 sehala las fundamentaciones te6ricas de
 

un modelo sistema de investigaci6n/evaluaci6ri. El modelo se orienta 

a Ia bdsqueda de contenidos y metodologat. de ense~anza susceptible 

de ser implementado por el proyecto y las fases necesarias para su
 

desarrol lo.
 

Se considera imprescindiblrk la estructuraci6n del sistema de
 

investigaci6n/evaluaci6n que se 
incorpore como condici6n b~sica
 

en el diseho curricular y metodol6gico y que permita evaluaci6n
 

de procesos, rendimiento y aceptaci6n del programa por parte de 
los
 

usuarios. 

Las investigaciones son consideradas como parte del 
proceso
 

ensehianza aprendizaje en 
las cuales participan comunidades y funcio

narios del programa. 
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2.5 	 Identificaci6n de As;stencia Tdcnica
 

El documento No. 5 se refiere a las caracterrsticas 6 inten

sidad de ]a Asistencia Tdcnica requerida por el proyecto.
 

El programa de entrenamiento (No. 3) sehala como contraparte
 

de la Asistencia T~cnica un grupo comprendido entre 347 y 353
 

nacionales el cual deberg ser capacitado en t~cnicas, metodologras
 

y contenidos diversos por un grupo de diez (10) especialistas
 

externos del programa. Se considera conveniente que la Asistencia
 

Ticnica tenga como obligaci6n el formar a responsables nacionales
 

en el diseho, manejo y desarrollo del programa y que como parte
 

del adiestramiento sean disehados y desarrollados los paquetes de
 

instrucci6n en los centros rurales.
 

El documento se~ala posibles Sreas vocacionales que debergn
 

ser cubiertas por la Asistencia Tecnica.
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I. Las Instalaciones 

La decisidn del tipo de instalaciones necesarias depender' de
 

los requisitos del programa, del ni'mero de personas que va a servir
 

y del nivel de apoyo - o sea presupuesto. El programa en general ya 

ha sido descrito anteriormente. El programa de Habilidades Rurales
 

ha sido disefiado para cuatro afos fiscales (1980-1983) y para pro

porcionar servicios directos a por lo menos 50,000 pobres rurales
 

mientras dure. La cantidad de centros satdlites, por lo tanto, debe
 

proporcionar "casi" esta cantidad, suponiendo que los edificios estin
 

en funciones ti-es sesiones diarias y basgndose en la supuesta tasa de
 

construcci6n de dichos centros. Decimos "casi" 
50,000 porque ademgs
 

de ]as personas que van a recibir directamente ]a instrucci6n habr'a
 

un ndmero adicional de maestros y administradores que tambidn serran
 

receptores directos. Ademas, ]a asignaci6n del espacio usado para
 

impartir instrucci6n a los ocupantes durante el tiempo de instrucci6n
 

y produccidn es considerablemente mayor en proporcion que si, digamos,
 

este espacio fuera usado para conferencias o clases a grupos grandes,
 

cine o television. Si esi:os centros satelites se convierten en centros
 

comunitarios (y
en muchos casos pueden ser los dnicos edificios dis

ponibles en la vecindad), el nilmero de beneficiarios aumentarra con

siderablemente a mucho ms de 50,000. A las unidades mobiles se les
 

ha sido asignada una capacidad de 30 por unidad. Evidentemente, con
 

maestros adicionales por unidad aumentarra esta capacidad en mdltiplos
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aritmdticos, y si las unidades se mueven de un lugar a otro en
 

factor adicional de multiplicaci6n.
determinada area, existirra un 


En esta forma, con dos maestros y tres movidas ]as cinco unidades
 

rendimiento de 900 clientes contrastando con el ndmero
alcanzarran un 


mas conservador de 150 que estimamos. Finalmente, ]a provisi6n de
 

recreo exteriores con alguna iluminaci6n contribuirra en ]a
patios de 


misma forma, aunque no aumentar'a la capacidad de instrucci6 n de los
 

edificios en ninguna forma.
 

Los centros sat~lites extendergn y complementar4n los esfuerzos
 

vez
de los "Centros Madres" provistos en el proyecto Urbano, y 	a la 


proporcionargn apoyo a los mismos enviindoles estudiantes 	sem;-cali

altos iiveles
ficados (o semi-semi-calificados) que des~en avanzar a m~s 


en la escala de habilidades. No todos los 	centros rurales tendrEn
 

Como se explic 6 en otra
extensiones satelites bajo este proyecto. 


parte, siete de los veinte y siete fueron eliminados, ya que estaran
 

pal's donde se estg l]evando a cabo un
radicados en ]a parte norte del 


plan de desarrollo comprensivo por medio de pr6stamos del BID y de ]a
 

urbanas contarin con
OAS. Tambien, como se explic 6 antes, siete areas 


dos centros. Cada uno de estos "pares" se considerarg como un "Centro
 

Madre". Dadas las limitaciones presupuestarias ".de otro tipo mencionadas
 

red de carreteras
 y considerando ]as densidades de la poblaci6n y la 


entre ellos y los Centros Madre), se recomienda un proniedio de entre
 

3 y 4 satelites (y/o unidades mobiles) por centro que podrian servir
 

al n'mero de pobres rurales recomendados para este proyecto y consti

tuirran tambi~n un ndmero facil de supervisar desde los Centros Madre
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o localmente. 
 Se asume que el primer aho del proyecto se ocupard en
 

el diseo y construcci6n de los centros satelites, 
en ]a compra de
 

unidades mobiles, y en 
]a compra de locales o terrenos y que para el
 

segundo a~o 
la mitad de estos estargn en servicio. Para el tercer
 

aho todos estargn en servicio. 
 Es decir, que ]a capacidad funcionard
 

a cero el primer afo, 5G'/ el 
segundo afo y servicios completos el
 

tercer y cuarto afios.
 

Se desarrollaron tres modelos como alternativas que proporcio

narran ]a capacidad para los 
programas y servicios recomendados, en
 

conjuncidn con 
]as cinco unidades mobiles que tambien funcionarran
 

con cada uno de 
los modelos alternos.
 

El 
Modelo #1 tiene 454 M2 de construccion, que realmente repre

senta 479 M2 de espacio utilizable, ya que 50 M2 estg techada en areas
 

de trabajo exteriores. Este espacio se estima que cueste la mitad del
 

espacio interior terminado. Se ha planificado que este programa
 

tendrd una capacidad educacional de 185- clientes por sesion. 
 El
 

costo por centro es de $45,400. 
Treinta y cinco centros costarran
 

$1,589,000, y Ilegamos al siguiente c~lculo de en,'rega directa al
 

cliente de la poblaci6n objeto del programa:
 

* La capacidad se basa en un cdlculo de 2.5 M2/estudiante en los
 
talleres y de 20 estudiantes oor aula de clase.
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Aio Tasa de entrega por ndmero 
de personas servidas 

Aflo Fiscal 1980 0 

Afio Fiscal 1981 9936 

Aflo Fiscal 1982 19875 

AIo Fiscal 1983 19875 
Total 49686 

El Modelo #2 tiene 394 M2 de construcci6 n, que realmente repre

senta 444 M2 de espacio utilizable, ya que tiene 100 M2 de areas de
 

trabajo exteriores techadas, y cuyo costo se calcula en la mitad del
 

espacio interior terminado. Se ha planificado que este programa
 

tendrg una capacidad educacional de 160 clientes por sesi6n. El
 

costo por centro es de $39,400. Cuarenta centros costarian $1,576,000
 

y resultarra en la siguiente estimaci6n de entrega directa a ]a
 

poblacidn objeto del programa:
 

Afo Tasa de entrega por ndmero
 

depersonas servidas 

Aflo Fiscal 1980 0 

Aflo Fiscal 1981 9750 

Afo Fiscal 1982 19500 

Aflo Fiscal 1983 19500 
Total 48750
 

El Modelo #3 tiene 391 M2 de construcci6n, lo que realmente
 

de
representan 466 M2 de espacio utilizable ya que existen 150 M2
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areas de trabajo exteriores techadas, cuyo costo se estima es 
la
 

mitad del espacio interior terminado. Segdn los planes de cons

trucci6n la capacidad de este Modelo es 
de 155 clientes'por sesi6n.
 

'El costo por centro es de $391,000. Cuarenta centros costarran
 

$1,564,000, y resulta la siguiente estimaci6n de entrega directa
 

a ]a poblacion objeto del programa:
 

Afto Tasa de entrega por ndmero 
_ _ de personas servidas 

Aio Fiscal 1980 
 0
 

Afto Fiscal 1981 
 9525
 

A~io Fiscal 1982 
 19050
 

Aflo Fiscal 1983 190S0
 
Total 47625
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Restimen - Lista de 


Modelo #1 (Capacidad 185)
 

Espacio 	 Area en M 


1. 	 Const.-Agr icu Itura,etc. 160
 
2. 	 Econ.Dom-Salud-Artes,etc. 200 


3. 	 Ed. Primaria-Asesoria 40 

4. 	 Patio cubierto 25 

5. 	 Bodegas Especiales 15
 
6. 	Administraci6n 10
 
7. 	Salas de Descanso 4
 

Total "5 (479)
 

Modelo #2 (Capacidad 	160)
 

145
1. 	Construcci6n-Agricultura,etc. 

2. 	 Econ.Dom.Salud-Artes ,etc. 165 


Patio cubierto 50(100x.5) 

Bodegas 20
 

5. 	Administ aci6n 10
 
6. 	Salas de Descanso 4
 

Total 37 (444)
 

Modelo #3 ,Capacidad 	155)
 

204
1. Taller Unitario 

2. 	 Patio Cubierto 75(150x.5) 

3. 	 Educaci6n Primaria y Asesorra 40 

4. 	 Bodega 58
 
5. 	 Administraci6n 10
 
6. 	Sala de Descanso 4
 

Total 391 (466)
 

Instnlaciones
 

Costos
 

454 M2x S100/M2
 

$45,400/centro
 
x 35 Centros = $1,589,000
 

394 M2 X ;I00/M 2
 

$39,400/certro
 
X 40C M $!,576,000
 

391 M2x $100/M 2
 

$39100/centro
 
x 40 C - $1,564,000
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PRESENTACION
 

El problema do un pals con limitados recursos para atender a ne

cesidades Inmensas en materia de educaci6n como es El Salvador, no con

siste en decidirse por una sola via de enseflanza y aprendizaje, lI1mese
 

esta formal, no Formal o escolar, sino radica m~s bien en la formulaci6n
 

de las estrategias conducentes a una integraci6n de todas las alternati

vas disponibles en un plan consistente de intercamblo y colaboraci6n y
 

en una estructura permanente que facilite el aprendizaje a todos los
 

miembros de la sociedad y muy particularmente a aquellos que no poseen
 

ninguna alternativa de acceso al conocimiento.
 

La utilizaci6n exclusiva de un estilo oe aprendizaje, de organi

zaci6n de un 6nico contexto, adem6s de imposible desde un punto de vista 

pr~ctico, conlleva el riesgo de desperdiciar una gran cantidad de recur-

SOS. 

En la pr~ctica educativa, lo formal y lo no formal no parecen
 

constituir dos procesos distintos e independientes ni dos sistemas, ni
 

dos metodologlas, ni dos tipos de contenidos diferenciables con precisi6n
 

Algunos proyectos categorizados dentro de lo no formal han ini

clado la utilizaci6n de diferentes tecnologias cuyo rango se extiende
 

desde procesos sencillos de control .hasta el uso del anAlisis de siste

mas y desde medio "modestos" y sencillos como los juegos educativos,
 

heista el montaje de un canal de TV. Los datos de la efectividad de las
 

innovaclones propuestas, y que se encuentran disponibles, no son conclu

yentes.
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El Salvador ha venido desarrollando una estrategia educativa en
 

la cual se combinan lo formal con lo no formal, y la responsabilidad ofi

cial con el fomento de la particlpaci6n privada en la educac16n nacional.
 

Todo esto para hacer frente al creclente problema de la "calificaci6n" o
 

instrucci6n de la poblaci6n.
 

CUADRO 0. 	DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION DE 6 AROS Y MAS, POR
 

SEXO Y AREA, SEGUN NIVEL EDUCACIONPI..: CENSO 1971
 

Nivel educacional 	 Ambos Sexos % Masculino % Femenino %
 
Total Urbano Rural Total.-Urbano Rural Total Urbano Rural
 

TOTAL 100.0 41.2 58.8 100.0 38.9 61.1 100.0 34.4 56.6 

Con instrucc16n 100.0 57.6 42.4 100.0 55.3 44.7 100.0 59.9 40.1 

Sin instrucci6n 100.0 23.7 76.3 100.0 20.3 79.7 100.0 26.9 73.1 

Del total de la poblar16n masculina, 1,398,566 habitantes mayo

res de 6 a~os, habitan el grea urbana 544,086 (38.9% y el resto, 854,480
 

(61.1%) el grea rural. Con Instrucci6n se registraron 409,999 (55.3%)
 

en el grea urbana y 331,258 (44.7%) en la rural. Sin instrucci6n, co

rrespondi6 al Area urbana 132,633 (20.3%) y 520,996 (79.7%) para la ru

ral.
 

La poblacif6n femenina estS distribuida en 622,055 (43.4% para
 

el grea urbana y 810,465 (56.6%) en la rural. Con instrucci6n aparecen
 

429,034 (59.9%) en el grea urbana y 286,822 (40.1%) en la rural. En
 

cambio, sin instrucci6n el 8rea rural sube a 522,726 (73.1%) y la urba

na queda en 191,896 (26.9%).
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La poblaci6n femenina con instrucci6n en el area urbana,
 

429,034 (59.9%), supera a la poblaci6n masculina con instrucci6n en esa
 

misma area, 409,999 (55.3%). En cambio, en el Area rural, la poblaci6n
 

masculina con instruccifn 331,258 (44.7%) supera a la femenina, 286,822
 

(40.1%). 

El relativo impacto de planes y programas oficiales y privados
 

que se orientan hacia la capacitaci6n de adultos y analfabetas ha esti

mulado la realizaci6n de algunos estudios, la mayor parte de los cuales
 

no pasan de ser inventarios diagn6sticos que no proporcionan a las auto

ridades posibilidades de introducir correctivos en cuanto a sus objeti

vos ybo contenidos.
 

La estrategia de desarrollo estable-lda por el Gobierno nacional
 

para el perlodo comprendido entre los ahos 1978-1982 atribuye a la cali

ficaci6n de los recursos humanos una alta pricridad, esta calificaci6n
 

deberA sucederse en las instancias escolares o no formales. La califi

caci6n de los recursos humanos a travs de programas no formales se ha
 

denominado "Formaci6n Profesional" y se han comprometido importantes
 

recursos nacionales a Internacionales en su desarrollo.
 

Hasta finales de 1977 se sucedieron en el pals una serie de Pro

gramas de Capacitaci6n no formal bajo la responsabilidad de las agencias
 

estatales, estos programas de Impacto relativo que en la mayorla de los,
 

casos no contark.n con un seguimiento adecuado, se desarrollaron sin nin

guna artlculaci6n entre sl y se orlentaron sobre las mismas poblaclones
 

de usuarios, con programas similares en la mayorla de los casos.
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Con el fin de articular un Sistema Nacional de Formaci6n Profe

sional, que reorientara y coordinara recursos, pollticas, planes y pro

gramas el Goblerno emiti6 un Decreto Ejecutivo N0 33 de 15 de Diciembre
 

de 1977 mediante el cual se crea el Consejo Nacional de Formaci6n Profe

sional. En este Consejo estarlan representadas todas las agencias que
 

desarrollan programas de formac16n profesional pertenecientes al sector
 

piblico.
 

Las agencias pertenecientes al Consejo y que forman parte de los
 

Ministerios de Educaci6n, Economia, Trabajo y Agricultura seran en defi

nitiva las responsables de todos los programas de Formac16n Profesional
 

y debergn para ese efecto coordinar sus programas y recursos. Por es

ta raz6n solo concentraremos nuestro diagn6stico en los programas de
 

las agencias aludidas.
 

La realizaci6n del diagn6stico ha sido limitada por la deficien

te informaci6n disponible, la cual ha tenido que ser sistematizada ya
 

que se encuentra disperas en varlos documentos de trabajo y estudios
 

preliminares de las diferentes agencias oficiales.
 

El impacto, estructura y contenido de los programas estA sefia

lado antes y despu~s de la creaci6n del Consejo Nacional de Formaci6n
 

Profesional, la situaci6n actual de los programas podrfa calificarse
 

como fase de estructuraci6n y formulaci6n.de pol'ticas .eidentifica

ci6n de recursos.
 

http:formulaci6n.de
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I. MINISTERIO DE TRABAJO
 

1.1 	 Descripci6n del Programa
 

Los programas de Fornac16n Profeslonal se encuentran ubicados en
 

la Pirecci6n General de Mano de Obra, que actda como unidad ejecutora.
 

Los programas son orientads hacla los sectores secundarios y ter

:iarlos 	y muy poco atlenden el sector primario.
 

La poblaci6n objetivo de esos programas se encuentra entre tra

bajadores semicalificados.
 

1.2 	 Facilidades
 

El Ministerio cuenta 
con un Centro Fijo en San Salvador, con ca

pacidad 	para atender 191 puestos lo que representa 1.8% del total nacio

nal.
 

Para la 	atenc16n de cursos fuera de la ciudad el 
Ministerio or

ganiza cursos m6viles en coordinaci6n con otras agencias.
 

1.3 	 Recursos Humanos
 

El personal tecnico responsable del programa es de 16 personas
 

que representan el 
2.4% del total nacional de instructores del sector
 

oficial.
 

1.4 	 Caracterfsticas del Programa
 

Los cursos atienden preferencialmente: Corte y Confecci6n,
 

Carpinterfa, Cosmetologla, Albafiilerfa, Mec~nica estruc-tura y Tecno

logfa de Refrigeraci6n.
 

Pareciera que la calidad de la instrucci6n es deficiente ya
 

que la utiltzaci6n de los puestos no supera el 
36.1% anual lo que
 

hace un promedio de seis (6)alumnos por instructor en cada curso,
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podrfa tambidn ser esto causa de una deficiente prornoci6n de las oportu

nidades, al respecto no existe informaci6n disponible.
 



- 7-


I. MINISTERIO DE EDUCACION
 

2.1 Proyecto de Capacitaci6n Laboral 76-78
 

El proyecto fue concebido despu~s de efectuarse dos tipos de con

sideraciones: las condiciones socioecon6micas destacadas por un problema
 

de desempleo y sub-empleo imperante en la poblaci6n salvadoreha, y una
 

escas6s aparente de programas significativos de adiestramiento de la ma

no de obra.
 

En consecuencia, el proyecto fue diseado para ayudar a los ad

ministradores centrales, regionales y locales de la Direcci6n de Educa

ci6n de Adultos y Permanente del Ministerio de Educaci6n a planificar,
 

ejecutar y evaluar un sistema de cursos de capacitaci6n que contribui

rfan con m~s eficiencia a llenar las demandas cuantitativas y cualita

tivas de adiestramiento de los salvadoreios pobres y sin calificaci6n.
 

Las acciones del proyecto se centraron en la identificaci6n de
 

necesidades de entrenamiento, para desarrollar consecuentemente cursos
 

relevantes y el adiestramiento de personal de instrucci6n y supervisi6n,
 

desarrollo de un sistema de orientaci6n ocupacional y fondos para equi

pos de ensefanza y demostraci6n.
 

2.1.1 Indlcadores de Rendimiento y.Alcances
 

A. Nivel Fijado
 

Administradores entrenados (10), Supervisores (3), 
 Instruc

tores (48). Usuarios del programa semicalificados entrena

dos (1,000). Consejos de Asesorla sobre oficios creados
 

(10). Cursos diseMados (30). Investigaciones (4).
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B. Nivel Alcanzado
 

Administradores entrenados (10), Supervisores (3), Instruc

tores (58). Usuarios del programa semicalificados entrena

dos (1,712). Consejos de Asesorla sobre oficios creados
 

(8) Cursos Disefados (36) Investigaciones (3).
 

Cabe se~alar que el mayor beneficio del proyecto se refiere al
 

desarrollo de una capacidad nacional dentro del MOE para el dise~o, de

sarrollo y seguimiento de programas de formacd6n profesional.
 

La calidad de la instrucci6n, los contenidos y metodologfa em

pleadas a~n son deficientes, sin embargo, existen indicadores que per

miten asegurar correctivos. Estos dos anteriores principlos han lle

vade a USAID a asegurar el desarrollo del programa mediante el Proyecto
 

"Basic and Occupational Skills Training".
 

2.2 Proyecto de Capacitac16n Laboral Rural
 

Mediante acuerdo BIRF/MOE se encuentra en ejecuci6n un pr~stamo
 

(1974) para el Desarrollo Integral de la Educaci6n, del cual hace parte
 

el Proyecto de Capacitac16n Laboral Rural.
 

El subproyecto hace parte del Proyecto Integrado de Desarrollo
 

para la Zona Oriental del pals en los Departamentos de San Miguel y Mo

raz~n, constituyendo el componente educativo de Proyectos de Desarrollo
 

Rural Integrado.
 

La Capacitaci6n Laboral Rural fue definida como un programa pa

ra el Desarrollo Rural, realizada mediante cursos concebidos de acuer

do a las necesidades de los usuarios, que busca capacitar en nueves
 

ocupaclones que aumenten el nivel de vida de la poblaci6n y mejore las
 

tecnicas y destrezas de explotaci6n y manejo agropecuario.
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2.2.1 Cobertura 

Area Atendida en 

Kil6metros
2 

MorazAn 

San Miguel 

La Uni6n 

TOTAL 

1976 

-

Proyecto 
Integrado 

1977 

2,000 Km 

1,500 Km 

-

3,500 Km 

1978 

3,000 Km 

3,500 Km 

1,500 Km 

8,000 Km 

Comunidades 

Atendidas 

Municipios/Aio 

Cantones/Aho 

Municipios Nuevos 

Cantones Nuevos 

1976 

21 

127 

1977 

6 

24 

1978 

8 

32 
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2.2.2 	 Impacto Relativo del Proyecto
 

1977 1978 TOTAL
ANOS: 1975 1976 


AREAS DE ACCION Curso Benef. Curso Benef. Curso Benef. Curso Benef. Curso Benef.
 

Agricultrua 7 235 11 250 97 2,062 	 37 700 152 3,247
 

11 143 3,278
Pecuarias 15 440 18 415 99 2,248 175 


- - 3 78 12 247 - - 15 325
Rec.Natural Renovab. 


Construcciones y
 
30 531 31 629 344 6,529
Mecanizaci6n Rural 178 3,546 105 1,823 


202 5,630
Economfa Rural 31 1,289 79 2,064 73 1,860 19 417 

Oficios Artesanales 23 540 51 1,060 123 3,614 24 595 221 5,809 

Formaci6n para el hog r 41 1,024 66 1,755 27 618 15 351 149 3,748 
/ 

5 136 9 229
Recreaci6n y otras Ar - - - - 4 93 

333 7,445 142 3,003TOTAL 	 295 7.074 465 1,273 1235 28795
 

A Octubre 30 de 1978
 

2.2.3 	 Recursos Humanos de Administraci6n y Desarrollo
 

Supervisor Jefe (1), Supervisores rurales (3), Colaboradores
 

Thcnicos (1), Promotor (1), Supervisor de Estadistica y Registro
 

(1), Total (7). Instructores por greas agropecuarias (16), Econo

mia Rural (4), Formaci6n del Hogar (8), Artesanfa (9), Construcci6n/
 

Mec~nica Rural (6)Total (43).
 



- 11 

2.3 Proyecto Habilitaci6n de Mano de Obra
 

Con la asistencia tecnica y financiera de USAID (US$4,000 de
 

pr4stamo y US$500,000 de donaci6n no reembolsable) a finales de 1978 co

menz6 el proyecto que tiene como prop6sito el desarrollar y expandir un
 

sistema factible de Habilitaci6n de la Mano de Obra, bajo la orientaci6n
 

de la Direcci6n de Educaci6n de Adultos del MOE.
 

El proyecto deberA ser desarrollado a partir de la estructura ad

ministrativa, curricular y de facilidades creadas bajo el Proyecto de Ca

pacitaci6n Laboral, sin embargo, estA previsto ampliar y perfeccionar el
 

sistema, buscando con ello mayor cobertura, mejores niveles curriculares
 

y de atenci6n de usuarios. Tambign estA previsto el dotar al Ministerio
 

de una red de equipamlento (edificios, equipos y materiales) que haga
 

posible la institucionalizaci6n del Programa a nivel de comunidades ur

banas y facilite el desarrollo del curriculum de formaci6n profesional.
 

El proyecto AID/MOE hace parte del Sistema Nacional de Formaci6n
 

Profesional y se le ha asignado como poblaci6n objetivo todos aquellos
 

potenciales usuarios que no poseen formacion y se encuentran vinculados
 

a las tareas productivas, los cuales deber6n ser "habilitados" tanto
 

para ingresar al sistema de formaci6n, como'para continuar vinculados
 

a los procesos productivos, dependientes o independientes. Cabe seFia

lar tambidn como potenciales usuarios aquellos recursos humanos no
 

calificados que ingresan a la poblaci6n laboral anualmente.
 

El Proyecto se encuentra en una fase de ajuste inicial, slen

do en la actualidad acciones prioritarias: estructuraci6n administra

tiva, identificaci6n de asistencia tdcnica y consecuci6n de equioos v
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materiales, incluyendo aquI lo referido a construcci6n de centros de ha

bilitaci6n urbana.
 

Los procesos de ajuste anteriormente sefialados se suceden en for

ma simultgnea a la realizaci6n de cursos, los que se desarroilan en gran
 

parte segn lineamientos sealados en el Proyecto de Capacitaci6n Laboral
 

2.4 Televlsi6n Educativa C8/10
 

Desde sus orfgenes y respondiendo a sus objetivos b~sicos, la TEV
 

ha cumplido una tarea de orientaci6n y apoyo a la educaci6n sistem~tica
 

(formal) y a la actualizaci6n de maestros vinculados a la escuela. En
 

forma complementarla en algunas ocasiones y/o independiente desde hace
 

unos afos TVE ha Introducido un programa de Educacid6n Permanente que
 

tiene como objetivos bAsicos:
 

a) 	Dar oportunidad a aquellas personas que no pueden asistir
 

a un Centro Educativo o a uno de Capacitaci6n y Aprendiza

je vocacional para que puedan recibir preparaci6n adecua

da que les permita convertirse en elementos productivos
 

que aporten beneficios a sf mismo y a la comunidad.
 

b) 	Dar orientacifn a las personas para que busquen mejores
 

soluciones a las situaciones conflictivas que por falta
 

de un tratamiento adecuado ilegan a constituirse en ver

daderos problemas en sus vidas.
 

c) Ofrecer recursos a la teleaudiencia para que puedan apro

vechar constructivamente su tiempo libre.
 

2.4.1 Programas de Educaci6n Permanente
 

La producci6n referida no se encuentra integrada bajo objetivos
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claros ya que los mencionados anteriormente no corresponden a la aiidad
 

de la programaci6n, ms bien pareciera que los programas que se or- tan 

a sectores desescolarizados son apgndices de una programaci6n esco' y/o 

recreativa. 

Existen programas dentro de la programac16n 1979 tales como: Fa-.
 

milia, Presupuesto hogarefio, decoraci6n, cocina, etc. reunidos 
en cinco
 

(5) sub-greas: Educaci6n Nutricional, Mejoramiento de la Vivienda, Salud
 

Familiar, Economia del Hogar, familia como nrleo social.
 

El impacto de los programas de educaci6n permanente pareciera re

lativo, ya que su aprovechamiento afecta una audiencia abierta dificil de
 

cuantificar y ponderar en cuanto a las innovaciones que introducen.
 

Estos programas debergn ser de gran utilidad futura como refuerzo
 

de aquellos que adelanten los centros de habilitaci6n, los que propor

cionargn audiencia cautiva y posibilidades de seguimiento.
 

2.5 Formaci6n Profseional Dentro del MOE
 

Del total de programas de Formaci6n Profesional que se realizan
 

en el pals, el 70.7% son realizados bajo responsabilidad del MOE, los
 

puestos que proveen estos programas alcanzan a 5,868 y se ubican en casi
 

la totalidad de los departamentos.
 

Para el desarrollo de programas de formaci6n profesional el MOE
 

ha vinculado en forma permanente a 238 instructores y/o docentes cali

ficados.
 

Los programas de habilitaci6n se orientan preferencialmente a
 

satisfacer los requerimientos del 
sector terciarlo, correspondiendo el
 

57.6% de los programas a cursos de corte y confecci6n, cocina y cosme
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tologla.
 

Cabe mencionar dentro de los programas de formaci6n profesional
 

el bachillerato diversificado, el que ofrece instrucci6n en las greas de:
 

Salud, Hotelerla y Turismo, Pesca y Navegaci6n, Industria, Comercio y Ad

ministraci6n, Artes Vocacionales, Agricultura y Educaci6n.
 

20% de los graduados conti-
Estimaciones del MOE sehialan que un 


Los graduanOan estudios superiores y un 80' se incorpora al trabajo. 


dos terminales deben incorporarse al trabajo en forma desventajosa toda
 

vez que el programa de estudio no los habilita en forma adecuada para
 

responder a los requerimientos de oficios o manipulaci6n tecnol6gica
 

calificada.
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III. MINISTERIO DE AGRICULTURA
 

Para efectos de capacitaci6n campesina el Ministerio cre6 en 1976
 

el Centro Nacional de Capacitaci6n Agropecuaria (CENCAP), el que se encuen

tran organizado en base de una Direcci6n General y los Departamentos de
 

Comunicaciones, Planificaci6n e Investigaci6n, Divisiones de Educaci6n
 

Formal, Capacitac16n Campesina, de esta 6Itima dependen ocho (8) Centros
 

Regionales y la Divisi6n de Educaci6n Formal que orienta un Instituto
 

Agropecuario a nivel de Bachillerato.
 

La Divisi6n de Capacitaci6n Campesina trabaja en base a ocho (8)
 

centros regionales y cursos m6viles dirigidos directamente a los trabaja

dores agrfcolas, a peque~os y medianos productores y asociaciones campe

sinas.
 

La Divisi6n de Capacitaci6n de Tfcnicos Profesionales se orienta
 

hacia el funcionamiento de programas de perfeccionamiento de funciona

rios del Ministerlo.
 

El Ministerio proporciona 555 oportunidades o puestos para for

mac16n anualmente, lo que equivale a un 5.4% del total naclonal. Los
 

puestos son atendidos por 89 tdcnicos que representan el 17.6% del to

tal nacional.
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IV. MINISTERIO DE ECONOMIA
 

Para el desarrollo de programas de formacifn y perfeccionamiento
 

de recursos humanos, el Ministerio cuenta con el Centro de Productividad
 

,(CENAP). Este Centro se encuentra organizado en base a una Direccl6n y
 

los sigulentes departamentos: Admlnistraci6n, Asistencia Tcnlca, y de
 

Servicios de Informacifn y Transferencia Tecnol6gica.
 

El CENAP propende al desarrollo de la pequeha y mediana empresa,
 

creando por medio de cursos condiciones para una adecuada organizaci6n
 

y administraci6n, como desarrollo de recursos humanos.
 

El Departamento de Servicios de Informacifn y Transferencia Tec

nol6gica fue organizado en 1975 con Asistencia Tkcnica de OEA y tiene
 

como objetivo el contribuir al desarrollo de las pequefas y medlanas em

presas mediante el suministro de informaci6n y tecnologfa que se orien

ta hacia el apoyo de lneas de producci6n.
 

El Departamento de Capacitaci6n tiene como objetivo proporcionar
 

oportunidades de capacitaci6n directa. Los cursos cubren aspectos ad

ministrativos fundamentalmente y tienen una cobertura promedlo de 500
 

participantes al afio.
 

El CENAP cuenta con 22 funcionarios.que atienden 60 oportuni

dades o puestos anuales. Los funcionarios representan el 4.3% del to

tal de Instructores nacionales.
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V. SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
 

5.1 	 Antecedentes
 

Con el 
fin de Integrar planes y programas de Formaci6n Profesio

nal, y determinar una polltica a seguir en su desarrollo, el Gobierno
 

Salvadorelo cre6 el 
Consejo Nacional de Formaci6n Profesional (D.E. N*
 

33/15 XII/77) y un Comitd Tdcnico Asesor.
 

El Consejo estg Integrado por representantes de los Ministerios
 

de Trabajo, Educaci6n, Economla, Agricultura y Justicia, representantes
 

patronales y sindicales.
 

5.2 	 El Comit6 Tcnico
 

El Comiti es la unidad coordihadora del Sistema cuyas funclones
 

son:
 

5.2.1 Ejecutar la polftica de F.P. establecida por el Consejo;
 

5.2.2 Estudiar y analizar el estado y condiclones actuales de
 

la F.P. a efecto de organizar un sistema que responda a
 

la realidad econ6mica y social del pals;
 

5.2.3 Proponer al 
Consejo la estructura y funcionamiento del
 

Sistema Nacional de F.P.;
 

5.2.4 Analizar la legislaci6n vigente en materia de formaci6n
 

profeslonal a fin de presentar al 
Consejo los proyectos
 

de leyes o reglamentos para la organizaci6n y funciona

miento 	del Sistema Nacional de Formacifn Profesional.
 

5.2.5 DiseIar los planes, programas y procedimientos del Sis

tema Naclonal de Formaci6n Profesional;
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5.2.6 Hacer los estudios y proponer al Consejo recomendaciones 

sobre el establecimiento de un sistema en el cual se com

plementan la Educaci6n Formal y la Formaci6n Profesional 

y dsta con aquella; 

5.2.7 Presentar al Consejo los resultados de las investigacio

nes y estudios reali.ados en este campo; y proponerle 

las medidas que estime convenientes para impulsar, am

pliar o perfeccionar la Formaci6n Profesional; 

5.2.8 Elaborar el proyecto del reglamento que regularg su 

funcionamiento y someterlo a la aprobaci6n del Conse

jo; 	y
 

5.2.9 Emitir opini6n o dictamen sobre los asuntos que a su
 

juicio 	sean importantes o tengan relaci6n o incidencia
 

los planes y programas de formaci6n profesional, a
en 


efecto de que el Consejo adopte las determinaciones o
 

acciones correspondientes.
 

Las demos atribuciones o funciones que le confiere el
 

Consejo Nacional de Formaci6n Profesional.
 

5.3 Poblaci6n Objetivo Segdn Sectores
 

El Comit6 Tcnico a efecto de coordinar las actividades de los
 

programas, ha distribuido la poblaci6n meta y los niveles de atenci6n,
 

segdn el modo de formaci6n profesional, los sectores productivos y ni

veles de calificaci6n de la pirgmide ocupacional. Esta distribuci6n
 

es 	la siguiente:
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DISTRIBUCION ENTRE SUB-PROGRAMAS
 
DE LA POBLACION META
 

(Para la Educaci6n No Formal)
 

SECTOR _
 

NIVEL DE FORMACION Agricola Industrial Comercio
 

Promocl6n/Especializaci6n Agri/CENCAP Econ/CENAP Econ/CENAP
 
Aprendizaje y Capacitaci6n- Agri/CENCAP M/Trabajo M/Trabajo
 
Complementaci6n
 

Habilitaci6n Educ/DEAP Educ/DEAP Educ/DEAP
 

La promoci6n y especializaci6n de mandos medios serd atendida por
 

el CENAP en los sectores Industria, Comercio y Servicios, y por el CENCAP
 

en el sector agropecuario.
 

La promoci6n y la especializaci6n se ubican 2specialmente en el
 

cuarto nivel que corresponde a la mano de obia altamente calificada. Es

ta mano de obra corresponde al nivel de los maestros, capataces, supervi

sores y jefes de equip. Estos trabajadores organizan, dirigen y contro

lan a otros trabajadores,tienen un conocimiento completo del oficio y los
 

conocimientos administrativos necesarios para su posici6n.
 

El aprendizaje, la complementaci6n,.la formaci6n profesional ace

lerada y la promoci6n y la readaptaci6n co?'responderan al Depto. de Mano
 

de Obra del Ministerio de Trabajo, en los sectores Industria y Comercio
 

y al CENCAP, en el Sector Agropecuario.
 

Estos modos de formaci6n se ubican especialmente en el tercer
 

nivel de la pirgmide ocupacional que correspotnde al nivel de califica

c16n de trabajadores que tienen el conjunto de conocimientos exigidos
 

http:complementaci6n,.la
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para desempefiar un oficio u ocupaci6n con eficiencia, realizan operacio

nes complejas y en ciertos aspectos utilizan iniciativa propia.
 

La habilitaci6n y la rehabilitaci6n serdn atendidas por el Depar

tamento de Educaci6n de Adultos y Permanente en los sectores Agropecuarlo,
 

Industria y Comercio.
 

Ambos modos de formaci6n profesional corresponden a una forma

ci6n inicial, bien sean adolescentes o adultos que por primera vez ingre

san al campo del trabajo o que la desempean sin una preparaci6n adecuada.
 

La habilitaci6n, como el modo de m~s amplia aplicaci6n, corresponde al
 

segundo nivel de ocupaci6n de la pirAmide ocupacional, trabajadores semi

calificados. Se conoce como oficial de 2a. y 3a. clase que comprende a
 

trabajadores que desempean un nimero limitado de tareas calificadas pero
 

sin el corjunto de conocimientos o cpacidades tcnicas requeridas para
 

un oficio u ocupaci6n.
 

5.4 Proyecto de Capacitaci6n Industrial y Agricola (BIRF-GOES)
 

5.4.1 Objetivo
 

El proyecto representa una contribuci6n a los planes del GOES 

para establecer una infrae~tructura de capacitaci6n agrfcola e indus

trial r.,, ;ormal, de 6mbito nacional, para hacer frente a las necesida

des de mano de obra calificada y mejorar la productividad y los ingre

sos de los agricultores de pequeia y mediana dimensi6n, los trabajado

res agr~colas, los trabajadores calificados, semicalificados y sus co

rrespondientes supervisores. 
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5.4.2 Metas del Proyecto 

No de 
Reemplazos 

Inst
Nuevas 

ituciones N0 de 
Plazas 

a) Capacltaci6n Agrfcola 9 360 

1) Centros Rurales de Capa
cltaci6n (CRC) 

ii) Centro de Capac. en el 
Empleo (CCE) 

8 

1 

320 

40 

b) Capacitaci6n Industrial 1 12 1140 

i) Centro S.S. Administ.Central 

ii) Centro San Miguel 

iii) Centro Santa Ana 

iv) Unidades M6viles Capacitac. 

1 

1 

1 

10 

560 

240 

220 

120 

c) Capacit. Administ. y Superv. 

Centro Nacional de Productividad 

1 160 

TOTAL 1 22 1660 

5.4.3 Capacitaci6n Agricola
 

El desarrollo del programa incluye la construcci6n, equipamiento
 

y dotaci6n de Instalaciones para el Centro Nacional de Capacitaci6n
 

(CENCAP), incluido el Centro de Capacitaci6n en el Empleo (CCE) y ocho
 

(8) centros rurales de capacitaci6n de Ambito regional.
 

5.4.3.1 Centro de Capacitaci6n en el Empleo
 

Ofrecerg anualmente cursos de perfeccionamiento y orientaci6n
 

inicial para un total de 250 profesionales y t~cnicos relacionados con
 

el sector agropecuario. Esta estimaci6n se basa en proyecciones sobre
 

requerimientos de personal calificado de parte de las entidades p~bli

cas y aut6nomas del sector entre el 79/82.
 



- 22 

5.4.3.2 Centros Rurales de Capacitaci6n (CRC)
 

Cada centro estarg dotado dp facilidades que permitan capacitar a
 

20 cursillistas en forma simultgnea en disciplinas tales como: carpinte

rfa, electricic'dd, metalisterfa y econnmia del hogar.
 

En conjunto, los ocho (8)centros adiestrargn anualmente un pro

medio de 10,000 personas.
 

5.4.4 Capacitaci6n Industrial
 

El desarrollo del programa incluye la construcci6n, equipamiento
 

y dotaci6n de instalaciones para tres (3)Centros de Capacitaci6n fijos,
 

diez unidades m6viles y una unidad central de Administraci6n.
 

5.4.4.1 Centros de Formaci6n.Profesional (CFP)
 

Los centros incluyendo las unidades m6viles tienen previsto aten

der en los pr6ximos tres ahos 16,800 personas, entre las que se cuentan
 

5,400 trabajadores industriales recign ingisados a la fuerza de trabajo
 

y unos 11,400 aprendices y trabajadores empleados, a nivel de califica

dos y semicalificados, en 33 ocupaciones de las industrias de constru

cci6n, mecgnica, electricidad y textiles.
 

Se calcula un deficit de mano de obra calificada de 15,000 tra

bajadores anuales. Los recursos humanos no atendidos por los CFP se
 

espera puedan ser absorbidos por los pro(rramas regulares del MOE tales
 

como el Bachillerato Diversificado.
 

5.4.5 Capacitaci6n de Supervisores y Empresarios 
en Pequefia
 

Escala
 

En virtud del proyecto se construir,i, equipargn y dotargn cua
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tro aulas, cada una con capacidad para 20 personas y una sala para fines
 

maltiples con 
capacidad para 80 personas, las que ser~n utilizadas por
 

el Centro Nacional de Productividad (CENAP) para adiestrar personal de
 

administraci6n de nivel Intermedio y personal supervisor del 
sector pri

vado, y para un programa integrado de capacitaci6n y consultorfa para
 

pequeos empresarlos.
 

El CENAP funcionarg bajo la orlentaci6n del Ministerio de Econo

mfa, pero se hallarg situado en el mismo lugar que el Centro de Forma

ci6n Profesional de San Salvador.
 

5.5 Programa de Habilitaci6n
 

El proyecto descrito sumarlamente en la parte T hace parte del
 

Sistema Nacional, y estg previsto que atienda la base desatendida por
 

otros programas y que se ha denominado habilitaci6n.
 

El programa de habilitaci6n atenderg recursos humanos de iqare

so no calificado hasta llevarlos a 
niveles de semlcalificaci6n, lo
 

cual permitirA crear en los 
recursos humanos capacidad de autoempleo
 

o conducta de ingreso semicalificado que permita continuar dentro del
 

sistema de calificaci6n.
 



ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBSISTEMA
 

DE HABILITACION DE MANO DE OBRA URBANA
 

Y RURAL (PROYECTO GOES/AID)
 

San Salvador, Mayo 1979
 



I. 	ANTECEDENTES GENERALES
 

Como se ha se~alado en 
la parte I de este Informe, el GOES preten
de coordinar la totalidad de acciones de formaci6n Profesional que suce

den en el 
sector oficial, mediante la creaci6n de una red/sistema de apro

vechamiento de 
recursos y desarrollo de una polTtica de capacitaci6n para
 

empleo.
 

Exlsten evidencias que suponen la existencia de un Sistmea Nacio

nal, sin embargo, para que dste pueda funcionar como tal, serg necesario
 

dotar a cada 
uno de 	los subsistemas de funciones, atribucines, planes y
 

programas realistas y de acuerdo a los lineamientos generales de una po-


IUtica 	de Formaci6n Profesional.
 

Corresponderg al 
Consejo Nacional de Formaci6n Profesional deter

minar las formas de desarrollo de una politica que hasta la fecha apare

ce 
como un enunciado demaslado general. Si bien el Consejo coordina las
 

tareas de varios Ministerios que a su vez conforman el 
sistema, estos
 

son entidades aut6nomas respecto al 
propio 	Consejo, es decir, pueden fi

jar politicas sectoriales, apropiaciones y desembolsos presupuestales,
 

como el desarrollo o supreci6n de programas dentro de su sector de in

fluencia.
 

El 
concebir cada subsistema como enteidad independiente suscep

tible de ser "coordinada", ubica al 
comitd t~cnico en su verdadera di

mensi6n, es decir, mecanismo de orientaci6n y coordinaci~n y de ningu

na 
forma, 	organismo normativo dotado de autoridad lineal 
con respecto
 

a sus componentes, esto significa que a6n 
no se dictan normas que ase

guren la permanencia del 
sistema 	al margen de las estructuras de cada
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uno de los MinIsterios que conforman el Consejo Nacional.
 

El programa de Habilitaci6n de Mano de Obra (PROHAMO) que se de

sarrolla con la asistencia t~cnica y financiera de USAID deberia cons

tituirse en la base y condici6n de ingreso al sistema de Formaci6n
 

Profesional, base por constituir la primera instancia de formaci6n y
 

condici6n por permitir una conducta terminal de los usuarios de pro

gramas bajo su orientaci6n que los habilita para continuar el ciclo
 

de formaci6n previsto por el sistema.
 

Esta propuesta se centrarg en el PROHAMO conforme se encuentra
 

en la actualidad y proyectarg su estructura, funciones, planes y progra

mas hacia un sector que necesariamente tendrS que atender en un futuro
 

pr6ximo, el sector rural. El anglisis del funcionamiento actual es
 

convencional y recoge las funciones asignadas y no necesariamente la
 

estructura operativa y/o servicios.
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I. ESTRUCTURA DEL PROHAMO
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2.1 	 NIVEL INTERSECTORIAL
 

Es en este nivel en donde sucede la coordinaci6n y complementa

riedad entre los subsistemas que conforman el Sistema Nacional.
 

La acci6n intersectorial sucederg tanto en la superestructura
 

como en los niveles de ejecuci6n.
 

2.1.1 	 Acci6n Intersectorial Superestructural
 

El PROHAMO representa al sector educativo en el Comitd Tdcnico,
 

y es ahl en donde se normarg la coordinaci6n de programas y recuros que
 

se concretarg en el nivel de ejecucidn.
 

2.i.2 Acci6n Intersectorial Nivel de Ejecuci6n
 

El PROHAMO contarS con dos niveles de ejecuc16n directa, a sa

ber, urbana y rural. Se deberg propender a una efectiva coordinaci6n
 

con instructores y programas del sector agropecuario y/o laboral segan
 

sea el caso.
 

Los programas de los sectores asociados al PROHAMO le propor

cionardn a 6ste potenciales usuarios para ser habilitados, lo mismo
 

sucederd con el grupo de usuarios del PROHAMO que al terminar un ciclo
 

de instrucci6n deseen continuar dentro del sistema de formaci6n pro

fesional.
 

2.1.3 	Vinculaci6n con Instituciones/Programa Fuera del Sis

tema.
 

Las acciones de tipo intersectorial no solo deben sucederse en

tre los sectores comprometidos en el desarrollo del Sistema Nacional
 

de Formaci6n Profesionl, sino, vincularse a planes y programas que in

directamente puedan beneficiar a los usuarios del PROHAMO.
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Uno de los supuestos bgsicos de la habilitaci6n es el de propor

cionar habilidades y destrezas tecnol6gicas primarias que permitan al
 

individuo continuar su formaci6n y ser gestor de su propia fuente de
 

empleo. La vinculaci6n del PROHAMO con programas tales como agencias de
 

cr~dito podrIan beneficlar enormemente a los egresados, asT como propor

cionar a las agencias potenciales usuarios de sus cr~ditos. Esta moda

lidad podrfa proyectarse en beneficio de otros programas a los cuales
 

se les estarla proporcionando beneficiarios/usuarios capacitados y en
 

condiciones de aprovechar las oportunidades en forma m6s cientffica y
 

con menores riesgos de fracaso.
 

2.2 NIVEL DE AL 'IDSTRACION CENTRAL
 

A este nivel se ubica la estructura de planeaci6n, administra

ci6n y control del PROHAMO, incluyendo dentro de ellas la Ifnea de pro

ducci6n tanto de materiales como TV/Radio. El control del nivel serd
 

ejercido tanto por el Director del Departamento de Educaci6n de Adultos
 

(DEAP) como el de la Direcci6n de TV Educativa, seg~n corresponda a la
 

acc16n por realizar.
 

2.2.1 TV/Radio Educativa
 

Se ha incluldo dentro del nivel un programa de TV/radio por cons

tituir dste una posibilidad Importante de aprovechamiento de un recurso
 

del sector y que beneficiarg el desarrollo del modelo d6 habilitaci6n a
 

nivel de ejecuci6n.
 

En la actualidad TVE/MOE cuenta con una franja de programaci6n
 

(6PM/8PM) susceptible de servir de apoyo a los programas de habilita

ci6n (Modelo de Educaci6n Fundamental), siendo solo condici6n el crear
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una capacidad de producci6n independiente a la ya existente en TVE.
 

La radio podrfa constitulr otra alternativa de apoyo a la promo

ci6n y desarrollo de los programas de habilitaci6n, sin embargo, serfa
 

necesario dotar a TVE de equipos y facilidades necesarios para su ope

raci6n, los cuales tendrlan un costo aproximado de US$ 400,000.
 

Las especificactones de necesidades minimas para montar una es

taci6n de radio serlan:
 

COSTOS
 

La adquisici6n, instalaci6n y funcionamiento Inicial de los
 

serviclos de Radio, tendr~an un costo aproximado de 18350.S0QQ
 

A) SERVICIOS DE RADIO
 

Considerando la dimensi6n del proyecto, se estima que una estaci6n
 

de Radio-Televisi6n de El Salvador necesitarla una ampliaci6n de
 

servicios en los siguientes t6rmin-s: 

B) EDIFICIO 

Un estudio de grabaci6n de 11 x 16 mt!;. (176) 

Una cabina de control de 4 x 6 mts. (24) 

Una cabina auxiliar para grabaci6n de 3 x 5 mts. 

Un taller de 3 x 5 mts. (15) 

Una audfoteca de 6 x 6 mts. (36) 

Oficinas administrativas 10 x 10 mts. (100) 0 150,000.00 

Preparaci6n acistica del estudio 15,000.00 

Casetas para transmisores 7 x 7 mts. (x3) 75,000.00 

0 240,000.00 
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C) EQUIPO
 

Equipo de transmisores:
 

1 transmisor de 25 KV 


2 transmisores de 10 KW 


3 antenas torres completas 


3 sistemas de tierra 


Equipo asociado 


Sistema de enlace (FM) 


Equipo de Estudio:
 

Grabadora de cinta (1) 


Grabadoras rep. de cartucho (1) 


Consola de 8 canales (1) 


Ecualizadores (2) 


Tornamesas (2) 


Micr6fonos (12) 


Racks (Bastidores) 


Equipo asociado 


Instalaci6n, materiales y mano de obra 


D)	MATERIAL DE OFICINA
 

Sillas, escritorios, mesas de trabajo, estan

tes, divisiones, mAquinas de escribir, mgqui

nas calculadoras, mesas (todo uso), etc. etc. 


250,000.00
 

400,000.00
 

262,500.00
 

60,000.00
 

32,500.00
 

30,500.00
 

15,500.00
 

12,750.00
 

37,500.00
 

6,250.00
 

¢ 10,000.00
 

5,500.00
 

36,750.00
 

15,500.00
 

150,000.00
 

1,407,750.00
 

100,000.00
 

http:100,000.00
http:1,407,750.00
http:150,000.00
http:15,500.00
http:36,750.00
http:5,500.00
http:10,000.00
http:6,250.00
http:37,500.00
http:12,750.00
http:15,500.00
http:30,500.00
http:32,500.00
http:60,000.00
http:262,500.00
http:400,000.00
http:250,000.00
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E) ASISTENCIA TECNICA 

Un experto de grabaci6n de audio (locuci6n, 

efectos de sonido, etc.etc.) por 3 meses 0 37,500.00 

Un experto en mantenimfento de estaciones de 

radio por 3 meses 0 50,500.00 

Z 87,500.00 

F) PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO 

1 Gerente General z 1,500.00 

1 Jefe de Tr~fico 0 1,000.00 

1 Jefe de Grabaciones 0 800.00 

1 Jefe de Programaci6n 0 750.00 

2 Operadores de Transmisi6n 0 1,200.00 

1 Operador de Grabaci6n 0 500.00 

4 Auxiliares 0 1,400.00 

3 Operadores de Transmisores 0 1,500.00 

3 Auxiliares de Operador 0 1,200.00 

3 Serenos 0 1,050.00 

1 Aud'iotecario 0 400.00 

3 Secretarias 0 1,050.00 

2 Ordenanzas 600.00 

1 Motorista 0 370.00 

MENSUAL 0 13,320,00 

ANUAL 0 159,840.00 
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G) RESUMEN DE TOTALES
 

1. Edificio 240,000.00
 

2. Equipo 1,407,750.00
 

100,000.00
3. Material de oficina 1 


4. Asistencia Tcnica 87,500.00
 

5. Personal operativo y administrativo (anual) ¢ 159,840.00
 

La creaci6n de una estaci6n de radio por el momento constituye
 

una hip6tesis futura, por lo tanto el PROHAMO deberd aprovechar al mg

ximo la capacidad actual de TVE. Dentro de las unidades de producci6n
 

tanto curricular como de materiales debergn incluirse programadores pa

ra TV, los cuales nroducirdn emisiones de apoyo a los programas de lo

cutores.
 

2.2.2 Unidad de Curriculum
 

Como se se~ala en el capitulo referido a investigaci6n, el cu

rriculum a desarrollar en los centros y unidades m6viles de habilita

ci6n debe constituir una oportunidad de soluci6n de problemas sentidos
 

de individuos y/o comunidades y reales formas de promoci6n laboral,
 

esto se lograrg vinculando la produccifn curricular al desarrollo de
 

constantes procesos de investigaci6n y retroalimentaci6n.
 

El curriculum serd una efectiva herramienta de desarrollo as!
 

concebido y proporcionarg orientaci6n pr~ctica al instructor y respues

tas a las necesidades de los usuarios. Deberg concebirse en forma fle

xible y amplia que permita el logro de habilidades y destrezas en va

http:159,840.00
http:87,500.00
http:100,000.00
http:1,407,750.00
http:240,000.00
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rias instancias, y no solo produzca resultados terminales solo en un
 

momento como sucede en la mayor parte de los curriculos formales.
 

2.2.3 Unidad de Investigaci;5n, Planeac16n y Evaluaci6n
 

El planeamiento para el desarrollo de sistema estag aquf ubicado,
 

siendo tarea de 4ste la programaci6n y seguimiento de actividades confor

me a recursos 
financieros, materiales y humanos disponibles. La investi

gac16n se orientarg al 
desarrollo curricular preferencialmente, siendo
 

caracterfstica de la evaluaci6n el 
aportar datos sobre impacto, aprovecha

miento y relevancia del modelo, lo cual proporcionarg elementos Otiles al
 

desarrollo organizaclonal y del curriculum de habilitacidn.
 

2.2.4 Unidad de Produccl6n de Materiales
 

Esta unidad deberg desarrollar materiales para el curriculum y
 

proporcionar orientac16n b6sica a la programaci6n de la franja de emi

siones de TV que apoyargn el sistema de habilitaci6n.
 

La responsabilidad mayor de la unidad serg la de proporcionar
 

prototipos de apoyo curricular para ser desarrollados en los cursos de
 

habilitaci6n que se sucedan en el 
nivel de ejecuc16n.
 

2.2.5 Unidad Centros/Instructores y Supervisi6n
 

Esta unidad es de caracter administrativo/docente y tendrg que
 

ver con el funcionamiento de programas locales, equipamiento y manteni

miento de facilidades.
 

La vinculacin de instructores y supervisores serg de ca-acter
 

administrativo, preferenclalmente, sin embargo, serfa recomendable que
 

la informaci6n, tanto curricular como 
investigativa que afectarg a es
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tos sujetos fuera canalizada a trav6s de la unidad.
 

2.2.6 Asistencia T~cnica Internacional
 

Durante los tres primeros aios de funcionamiento de PROHAMO,
 

4ste contarg con un grupo considerable de t~cnicos extranjeros que de

se
berth apoyar su desarrollo, serfa recomendable que la asistencia 


orientara hacia la creaci6n de capacidad nacional de respuestas a los
 

problemas que supone la implementacifn del sistema, y no fuese orien

en forma independiente
tado a la "producci6n" de soluciones moment~neas 


a la capacidad y niveles de las contrapartes nacionales (vg. modelo de
 

entrenamiento).
 

2.3 NIVEL DE EJECUCION URBANA
 

El nivel se referirg fundamentalmente a la estructura organiza

cional de planes y programas que serAn implementados en beneficio de
 

usuarios directos del PROHAMO.
 

PROHAMO entrard en ejecuci6n a
Por determinaci6n del GOES el 


trav~s de centros y unidades m6viles, en ciudades intermedias dotadas
 

de infraestructura administrativa y de servicios.
 

2.3.1 Organizaci6n de Centros Urbanos
 

Los centros contargn con una estructura administrativa y de
 

programas mfnima, siendo el cuerpo de instructores el soporte de ellas
 

(ver grAfica).
 

2.3.1.1 M6dulos de Experiencias Tecno!6gicas
 

Como se ha se~alado en el punto 2.2.2, el proyecto deberfa con
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cebido este deberd contar con varlas instancias o momentos terminales
 

de instrucci6n. El m6dulo de experiencias tecnol6gicas proporcionarla
 

oportunidades de habilltaci6n en varias disciplinas segOn seal el sec

tor cubierto, es asf como carpinterla habilita: manipulac16n de herra

mientas, obras menores, tallas, reparaciones y/o ebanisterTa b6sica.
 

El m6dulo puede contar con una o m~s experiencias segn sean las
 

necesidades de los usuarlos, y su desarrollo ser6 orientado por uno o
 

mAs Instructores.
 

2.3.1.2 M6dulo de Educaci6n Fundamental
 

Los centros proporcionar6n oportunidades de capacitaci6n tanto
 

para habilitar a sus usuarios para el trabajo, como para aumentar los
 

niveles de vida cfvica, familiar e individual. Por ese motivo b~sico
 

los progralas deber~n buscar una cierta integralidad y proporcionar
 

oportunidades tales como: alfabetizaci6n, nutrici6n, orientaci6n coope

rativa, etc., para este efecto se desarrollarfa un m6dulo de educaci6n
 

el cual serfa complementario o independiente de ese desarrollo seg~n
 

interns del usuario del programa.
 

2.3.1.3 Orientaci6n
 

Tradicionalmente se denomina orientaci6n en la formaci6n pro

fesional al proceso de informaci6n sobre requerimientos. del mercado
 

de colocaciones que permita al individuo calificado obtener un empleo.
 

La orlentaci6n en este programa deberfa incluir un nuevo componente
 

sin perjuicio de mantener la concepc16n Inicial de informaci6n, este
 

serla el de identificar posibilidades o lineas de crddito supervisado
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que permita a los egresados del sistema desarrollar una experiencia em

presarial o cooperativa.
 

2.3.1.4 Unidad M6vil
 

Las unidades m6viles deberfan ser concebidas como elementos de
 

difusi6n y promoci6n del sistema.
 

Las distancias entre comunidades y las facilidades en cuanto a
 

vlas de comunicaci6n hacen prActicamente accesibles todas las aldeas
 

del pals, por este motivo las unidades deben ser instructores m6s al

gunos equipos b~sicos que con materiales adecuados promuevan el apro

vechamiento del PROHAMO entre las comunidades urbanas y/o rurales.
 

Seg~n la disponibilidad de recursos podrian dotarse los centros
 

urbanos con un jeep equipado con un sistema audiovisual (sonido-proye

cci6n), el vehiculo tendria funci6n educacional, promocional y/o admi

nistrativa seg~n sea el caso. La manipulaci6n de la unidad serfa res

ponsabilidad de los Instructores.
 

2.4 NIVEL DE EJECUCION RURAL
 

Hemos se~alado anteriormente que el PROHAMO se orientarfa fun

damentalmente hacia usuarios de ciudades intermedias. La ejecuci6n
 

rural del sistema podrfa constituir un proyecto financiero y de asis

tencia t~cnica Independiente y complementario dentro del sistema de
 

habilitaci6n.
 

2.4.1 Estructura
 

La estructura serfa similar a los centros urbanos variando
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solo el nivel 
o intensidad curricular de los m6dulos tecnol6gicos y
 

educativo, Podria ser Otil el disefio de un mddulo A, y B1 que 
sean
 

iniciales respecto a los desarrollados en centros urbanos A2 y 82.
 

2.4.2 Recursos Humanos
 

Cada centro funcionarla con cine (5) instructores, dos (2)
 

consejeros y un 
(1 director a tiempo completo. La dificultad de una
 

vinculaci6n de tiempo completo de la totalidad del equipo de instruc

tores, harfa recomendable su rotaci6n horaria de forma tal que el
 

centro pernaneciera abierto toda la jornada, o de otra manera proveer
 

contratos para empleo a tiempo completo.
 

2.4.3 Vinculaci6n Administrativa y de Programa
 

El centro rural deberd considerarse como una extensi6n del
 

PROHAMO/U y como tal el 
flujo de informncifn curricular deberA fluir
 

a trav6s de 6ste, dependiendo finalmente de la unidad central de ins

tructores, centros y supervisi6n. Se ha concebido un grupo mfnimo de
 

administraci6n ubicado en 
el nivel central.
 

IMPLEMENTACION DEL NIVEL
 

En el capftulo Facilidades y el que seFiala el m6dulo de entre

namiento, estd consignada la estrateg-' de implementaci6n y asistancia
 

t6cnica del 
sistema a nivel de centros rurales.
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EL PLAN DE ENTRENAMIENTO 

Int roducc i6n
 

El proceso de entrenamiento constituye un sub-sistema que forma parte
 

de un sistema orggnico m~s amplio. Durante ]a descripci6n siguiente, hay
 

que tener en mente que existen dependencias entre las programaciones y
 

las actividades del sub-plan de entrenamiento, y los planes de construcci6n,
 

compra de vehrculos, utilizaci6n de asistencia t~cnica y la iniciaci6n
 

por fases, del funcionamiento de los centros. Debido a que estas depen

dencias entre el entrenamiento y ]as otras actividades pueden estar con

fusas hemos aiadido al final de esta secci6n un PERT o diagrama que
 

muestra los pasos crrticos para ayudar a esclarecer y a mantener esta 

perspect iva.
 

El plan consiste en acciones que representan: (1) pre-requisitos y deci

siones; (2) el contenido, pragmgtico/objetivo es contrario al tradicional/
 

sujetivo/acad~mico; (3) sus m~todos basados en los objetivos contenidos en
 

forma de Modulos de entrenamiento, estdn disefados en tal forma que el
 

participante practica lo que estg aprendiendo y que subsecuentemente ensehard;
 

(4) sus procesos administrativos, coordinaci6n y su transici6n a un nivel
 

de funclonamiento en los centros; (5) y finalmente sus necesidades de
 

recursos y financiamiento. 

Las diferencias entre los procesos de ensehanza tradicionales, for

males y los procesos no-formales, pragmiticos del presente plan son
 

demasiadas para que nos permitan pasarlas por alto. Este plan serd el
 

primer esfuerzo en el pars para implementar un programa de instrucci6n
 

abierto y libre en alcances y secuencia. Su filosofra, psicologra, procesos
 

y recursos sern nuevos conceptos para los participantes y sus administradores 

actuales.
 



-2

1. Pre-requisitos
 

A. Seleccion de participantes - el plan proporcionar4 el re-entre

namiento de maestros, consejeros, directores, artrstas grificos,
 

escritores de guiones, fot6grafos, supervisores y administradores.
 

Los maestros, consejeros y directores constituirgn el personal
 

de los centros satElites, con la excepci6n de los 13 directores
 

de los Centros Madre Urbanos. El escritor de guiones, artista
 

gr'fico y fot6grafo ser4n empleados (posiblemente) por la
 

Televisi6n Educativa para mantener los paqLetes de entrenamiento 

rural y para extender el sistema Modular cuando sea requerido.
 

Los supervisores podrran estar conectados con los centros urbanos
 

(lo que es preferible) o pueden formar parte de un grupo situado
 

a nivel nacional. Los administradores ser~n empleados del
 

Ministerio de Educaci6n con funciones a nivel nacional.
 

Aunque no serra posible preparar una lista de caracterrsticas
 

importantes con fines de hacer una selecci6n cientrfica de par

ticipantes existen algunas caracterrsticas deseables que podemos
 

fijar con algunas probabilidades de 6xito. Los maestros debergn
 

haber recibido entrenamiento en pedagogra. Su experiencia como
 

maestros no es de suma importancia, puds tendr~n que olvidarse
 

de muchos habitos adquiridos durante su ensehanza tradicional.
 

Una mezcla de personas con experiencia y jovenes con energia
 

y nuevas ideas serra lo ideal. Los mas indicados serran aquellos
 

que han recibido entrenamiento en dos o mas de las mayores areas
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de instruccion programadas para los sat~lites 
- es decir (por 

ejemplo); agricultura unido con artes manuales o industriales;
 

o salud piblica (o enfermerra) con preparaci6n y preservaci6n
 

de alimentos y con el resto de artes y habilidades de ]a
 

Economra Domdstica; 
o artes pl6sticos con conocimientos de
 

secretariado; etc. Los candidatos deben mostrar deseos de 

recibir instrucci6n en otras areas diferentes a las 
en que
 

estgn capacitados para enseitar o ayudar a enseiar. 
Aquellos
 

que hayan recibido formacion o tienen experiencia profesional
 

en areas 
rurales y hayan sido adiestrados en psicologra rural
 

o dingmica de grupos o planificaci6n de las comunidades serran
 

de gran valor. Si han tenido entrenamiento en educaci6n no

formal, o en instrucci6n con base objetiva, esto serra deseable.
 

Las actitudes de los candidatos son tan importantes (sino mds
 

que) sus capacidades. Sobretodo buscamos personas que 
son
 

abiertas y est~n seguras de si 
mismas, gente comunicativa en
 

preferencia a gente autoritaria 
- gente que pueda trabajar con 

y en grupos en vez de guiarlos y ayudarlos en vez de ser jefe 

controlador, y que no prefieran trabajar so!as ''con su grupo" 

personas a quienes no lesimporte ayudar a otros en areas de
 

instruccion en que no son especialistas - de tal forma que puedan
 

ser maestros un momento y asistentes el siguiente. Deben de
 

estar dispuestos a vivir y a trabajar en rurales.areas Deben. 

estar dispuestos a trabajar a tiempo completo en el centro.
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Deben de estar dispuestos a aumentar o mejorar sus areas de
 

especializaci6n. Deben aceptar ]a posibilidad de que pueda ser
 

necesario transferirlos de un centro a otro cuando ocurran
 

cambios en las necesidades de ensefanza.
 

Los asesores deben estar entrenados y capacitados en el area de
 

asesorra y preferibiemente haber tenido alguna expe -encia, pero
 

si posedn ]as actltudes y cualidades detalladas anteriormente 

especialmrente ser abiertos y no-dirigentes - serra aceptable que
 

ellos conpletaran su habilitaci6n como asesores y guras como
 

parte del programa de entrenamiento que se proporcionara a todos
 

los participantes. Los requisitos para directores no difieren
 

esencialmente de los que hemos detallados para maes:ros y con

sejeros o asesores. Si han tenido alguna experienc a con exito
 

como directores o administradores esto serra valios , pero debemos
 

recordar que en ocasiones hay "disminuci6n de reccmpensa o ganancia"
 

asociada con ia experiencia administrativa en medios autocr6

ticos que se encuentran por doquier tradicionalment.
 

Los patrones de costumbres de este tipo de adrinistrador son muy
 

dificiles de borrar o substituir sin carrbiar el sistema b9sico
 

de valores y caracter del administrador. El adminisbrador auto

cr~tico, capaz y sincero encontrar4 sus esfuerzos :ontrarios
 

a los objetivos del centro. Eventualmente esto causar desuni6n
 

y fracaso en el centro. La selecci6n y entrenamiento de direc

tores para los Centros Madres del programa Urbano tie- que tornar
 

estas cors'deraciones en cuenta, ya que eventualmente ellos tendrn
 



poderes administrativos y supervisorios sobre los satelites 

y si no comprenden o aprecian la filosofra, objetivos, o 

procesos de estos centros servir~n m~s 
de daio que de ayuda.
 

La supervisi6n en 
los centros rurales puede venir de los direc

tores de los centros urbanos, de supervisores asignados a cen

tros urbanos, o en el Ministerio de Educaci6n a nivel nacional.
 

Sin importar cual alternativa se escoja, los supervisores deben
 

reclutarse sobre ]a misma base que los directores de los centros.
 

Sus requisitos en cuanto a actitudes, conocimientos, habili

dades no son diferentes - con ]a posible excepci6n de que ellos
 

deben poseer capacidades bien desarrolladas para la investiga

ci6n y ]a educaci6n. Tampoco existen cambios en 
las caracterrs

ticas deseables en los administradores del proyecto a nivel
 

nacional. Aconsejamos decididamente que estos se emple~n al
 

mismo tiempo (oantes) que los otros participantes o que reciban
 

el mismo entrenamiento que los otros, con los otros. No debemos
 

sobreestimar el peligro de tener administradores a nivel nacional
 

que no aprecien o comprendan la filosofra, procesos o necesidades
 

de los centros rurales. Los caminos de ]a educaci6n en Norte
 

y Sur America estgn atascados de programas muertos que sufrieron 

estos defectos.
 

El escritor de guiones, artista grdfico, y fot6grafo son asis

tentes del proyecto, empleados para mantener y crear paquetes
 

para los centros. Ellos necesitardn trabajar con los maestros
 

en los centros y con los tdcnicos de ]a Televisi6n Educativa
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(o en algun otro centro de producci6n). Ademds de los conoci

mientos y habilidades de su especializaci6n estos tres tecnicos
 

deben comprender perfectamente la teorra y practica de desarrollar
 

y usar los paquetes de aprendizaje. Deben tener las mismas
 

experiencias did~cticas que los otros participantes.
 

La selecci6n de participantes como el inicio del programa de
 

entrenemiento para todos los administradores, supervisores, 

escritores de guiones,Artistas gr~ficos, fot6grafos, director
 

de maestros y asesores asr como de todos los directores deben
 

ocurrir al principio del primer mes del proyecto - o antes si
 

fuera posible (y es ciertamente aconsejable). El resto de los
 

participantes se seleccionargn durante el primer aho para ser
 

entrenados durante el segundo ado, para coincidir con la termi

naci6n de ]a construcci6n de los centros. Cualquier atraso en
 

la construcci6n puede afectar ]a selecci6n y entrenamiento de
 

los participantes.
 

B. 	 Contrataci6n y empleo de participantes - los contratos y las condi

ciones de empleo necesariamente tendr~n que ser diferentes a las 

normas actuales. Algunos cambios requerir~n solamente acuerdo Mi

nisterial miertras que otros tal vez requerirgn cambios en la ley. 

Los 	puntos m~s importantes son los siguientes:
 

(1) 	Los contratos de los participantes deben proporcionar empleo
 

a tiempo completo durante el primer ailo, mientras se estdn
 

entrenando y preparandose para comenzar a trabajar en los centros. 
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(2) 	Frecuentemente el personal entrenado para estos proyectos
 

se va a trabajar a otra parte al terminar su entrenamiento. 

El costo de su entrenamiento, el tieripo necesario para entrenar 

no solamente a ellos sino que a las personas que los 
reemplacen
 

constituyen una pgrdida para el proyecto. Estos costos pueden
 

Ilegar a set enormes y los efectos desastrosos. Por esta raz6n,
 

recomendamos que el contrato para el 
empleo de participantes
 

incluya una clusula que garantice que el participante trabajarg
 

tres a~os (o cinco aios) con los centros 6 otras oficinas del
 

proyecto al terminar su entrenamiento, y que si lo hiciere
no 


reembolsard al 
 Ministerio un porcentaje proporcional del costo 

de dicho entrenamiento. 

(3) 	 Los contratos siguientes a perrodo de entrenamiento deben de 

estipular que aquellos que se emplden como instructores, asesores,
 

o directores trabajaran tres turnos al 
dia en los centros y que
 

si hubiere necesidad habrd que ajustar este horario para incluir
 

un turno nocturno repartido entre los tres.
 

(4) 	El contrato debe estipular el 
traslado de personal en:re los
 

centros cuando sea necesaro. Los empleados deben estar de acuerdo
 

en aceptar estos traslados o a renunciar voluntariamente si no
 

desean aceptarlos.
 

Ademds -


Si los componentes del programa los centros cambian en tal
en 


forma que se requieran nuevos conocimientos en la ense~anza
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o hay demasiados maestros en alguna especialidad, el contrato
 

debe estipular que los maestros nvolucrados aceptan ser re

entrenados en otras especialidades necesarias como empleados
 

a tiempo completo durante su entrenamiento.
 

(5) Como condici6n previa debe obtenerse una declaraci6n oficial
 

del Ministerio manifestando que apoyan el programa informal
 

propuesto para los centros y que implementar~n y pondr~n en
 

vigor los cuatro puntos anteriores.
 

B. 	 Selecci6n de Asistencia Tcnica
 

Los instructores de asistencia t~cnica empleados para el desa

rrollo del proyecto deben poseer muchas disciplinas de modo
 

que entre ellos est6n capacitados para lo siguiente:
 

(I) 	Seleccionar o ayudar a seleccionar a los participantes. 

(2) 	Producir o preparar los materiales de enseianza necesarios antes 

de y durante el per'odo de entrenamiento y dejar una serie com

pleta de paquetes de adiestramiento y materiales - suficiente
 

para 	 re-entrenar a otros desp~es de la partida del grupo de 

t~cnicos, sin necesidad de emplear servicios adicionales de per

sonal for~neo.
 

(3) Proporcionar suficiente entrenamiento a los pa-ticipantes para 

que puedan mantener y Ilevar a cabo un plan de entrenamiento
 

despules de la partida de los tecnicos.
 

(4) 	Dirigir el programa de entrenamiento y ayudar con el durante
 

el segundo aio.
 



-9

(5) Certificar que todos los pasos necesarios entre ]a selecci6n 

del personal, entrenamiento, asignaci6n a los centros 6 ini

ciaci6n de los programas se han terminado satisfactoriamente. 

Las habilidades y actitudes de los tecnicos seran un complemento 

de las que deseamos encontrar y/o fomentar en los participantes 

como ejemplo, las caracteri'sticas descritas anteriormente.
 

Adem~s, especificamente, necesitamos lo siguiente:
 

(1) Experiencia multidisciplinaria en los campos de instrucci6n
 

indicados en ]a secci6n, Proarama, del informe sobre insta

laciones (ver). 

(2) Experiencia con programas no-formales y con base/objetiva, y/o
 

programas Modulares. Experiencia en programas rurales en Latino
 

Amdrica.
 

(3) Experiencia en la producci6n de paquetes de aprendizaje y su 

sistema de control, evaluaci6n, diagn6stico y reconstrucci6n 

del paquete y del sistema. 

(4) 	Experiencia en ]a selecci6n y disefio de actividades multiples
 

y diversificadas para garantizar acceso a los objetivos en
 

forma continua.
 

(5) 	 Conocimientos y experiencia en la producci6n de materiales nece

sarios para Ilevar a cabo las actividades mencionadas en el psrrafo 

(4) 	 y la habilidad para entrenar a otros a producrrlos. En esto 

se incluye Ia habilidad de producir guras b sicas, guias progra

madas para la reproducci6n de varios medios (cine, diapositivas,
 

foto-historietas, proyecci6n, juegos, dinamica de grupos, etc.).
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(6) 	Habilidad para planificar y realizar una encuesta de las
 

necesidades de la comunidad y a entrenar a otros a hacerlo
 

en el futuro asr como a utilizar los resultados para la
 

preparaci6 n de los programas de estudios (curriculum) segdn
 

las necesidades de los centros.
 

habilidad para preveer los problemas humanrsticos y logrsticos
(7) 	La 


que puedan y que sin duda ocurrirgn durante las funciones del
 

programa en los centros, y la capacidad para ensefar a los
 

directores, supervisores y administradores varios procesos para
 

resolver estos problemas, y para enseiarles tambi~n como desa

rrollar polrticas adecuadas al funcionamiento normal de dichos
 

cent ros.
 

D. 	 Empleo de Asistencia Tdcnica
 

gran parte
El dxito de programas como el presente depende en 


pal's responsable de Ilede ]a habilidad y capacidad del personal del 


a cabo, de mantenerlos y desarrollarlos autosuficientemente
varlos 


sin necesidad constante de buscar ayuda extranjera. Uno de los obje

que al terminar dste los participantivos del presente programa es 


Es asr que los t~cnicos deben
tes puedan hacer exactamente esto. 


estar de acuerdo en que se les "exprima hasta quedar secos" antes
 

de que 6l/ella se retiren. En t~rminos menos violentos, cada confe

experto serg grabada y codificada de acuerdo-con su conrencia del 


tenido y su puesto dentro del proyecto. Entonces, el t~cnico pro

bibliografras, etc.,
porcionarg dibujos, diagramas, ejemplos, ensayos, 


use durante
de la informaci6n que 6l haya usado o recomienda que se 
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su trabajo aqur. Su contrato debe ser escrito en tal forma que
 

ganantice este resultado y poniendo como condici6n que su 
remune

raci6n final dependa de que leve a cabo este punto adecuadamente.
 

Para este fin se pueden utilizar los servicios del escritor de
 

guiones, artista gr~fico y fot6grafo.
 

E. Producci6n y/o Adquisici6n de Materiales de Ensehanza
 

El contenido del contrato ser4 expresado en forma definitiva 

e incluirS los objetivos correspondientes. Antes de comenzar el 

programa de entrenamiento serg necesario recopilar libros, foto

grafras, diapositivas, cassettes, etc., relacionados con dichos 

objetivos. Aunque los paquetes de adiestramiento a usarse no se
 

habr~n producido (y estos deber~n servir como instrumentos para mucha
 

enselianza), la producci6n de dichos paquetes comenzard al mismo tiempo
 

que el proyecto, y el personal de asistencia t~cnica y los participan

tes 	deben haber producido suficientes para introducirlos en el proceso
 

producci6n
de entrenamiento en el primer mes. Por supuesto que la 

de paquetes continuar6 a travis de todo el perr'odo de adiestramiento. 

Si fuere posible o factible debra notificarse con suficiente anti

cipaci6n a las personas que proporcionardn asistencia tdcnica, antes 

de su empleo, de que comiencen a recoger libros, revistas, y otros 

material preparado Para los t6cmateriales. Es de esperarse que el 


nicos y sus contratos hayan incluido un an~lisis detallado de todo
 

que recojan los varios
lo anterior; sin embargo, la solicitud para 

notificaci6nmateriales podrra sugerirse cuanto antes a tiempo de ]a 


de empleo. Es ms, las contrapartes salvadoreias y otros que tengan
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capacidad para ello, pueden comenzar a adquirir y a almacenar
 

dichos materiales cuanto antes.
 

La teor'ra, descripci6n de contenido y producci6n de los paquetes
 

de adiestramiento, asr como su uso, ser~n delineadas en este caprtulo
 

en la Secci6n II.
 

F. 	 Coordinaci6n Entre todas las personas involucradas y/o responsables
 

Durante las negociaciones con el Ministerio de Educaci6n con el
 

fin de determinar la forma y condiciones de este proyecto, los repre

la USAID y el Ministerio redactargn una comunicaci6n osentantes de 

documento detallando las responsabilidades de ambas partes, inclu

yendo oficinas y personas con sus respectivas responsabilidades. 

Tambi~n preparargn una lista de las otras entidades o instituciones 

-


Madres, alcaldes (u otros lideres), instituciones culturales p blicas
 

involucradas, interesadas o comprometidas otros Ministerios, Centros
 

o privadas, etc., para que estas puedan recibir materiales informativos
 

Esto es sumamente importante ya que
concernientes al proyecto. 


por medio del proceso de evaluaci6n de la comunidad y de otros, se
 

podrd hacer contacto con todos los niveles de poder 6 influencia
 

prblicos y sociales ya que necesitaremos obtener su comprensi6n,
 

buena voluntad, sugerencias y ayuda. A este respecto, una de las
 

primeras preocupaciones es evitar el problema (muy conocido de todos)
 

de comenzar el proyecto cuando algunos de los involucrados no com

prenden su naturaleza ni saben que papel 6 obligacio6n tienen ellos.
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Es decir, que los objetivos, procesos, programas, etc. deben darse 

a conocer a todos.
 

G. 	 Organizaci6n para comenzar el programa
 

Las tareas principales que deben concluirse desde ahora y ]a ini

ciaci6n del programa son las siguientes:
 

A. 	 Completar el desarrollo del proyecto y obtener la aprobaci6n
 

y los convenios necesarios entre ]a USAID y el Gobierno de
 

El Salvador - incluyendo las responsabilidades mutuas, los 

cambios de polrtica necesarios, los cambios requeridos en 

las leyes de empleo (si es necesario) con el fin de emplear 

a los 	participantes bajo ]as condiciones previamente delineadas.
 

B. 	 Designar ]as responsabilidades del Ministerio de Educaci6n y
 

de la USAID para iniciar el proyecto.
 

C. 	 Perfeccionar el curriculum y su contenido.
 

D. 	 Preparaci6n de contratos para nacionales y extranjeros. 

E. 	 Emplear extranjeros (Asistencia T~cnica)
 

F. 	 Comenzar la producci6n y/o almacenaje de materiales de ensefianza.
 

G. 	 Escoger y designar las instalaciones temporales para el programa
 

de entrenamiento.
 

II. 	Seleccion de participantes.
 

I. 	Empleo de participantes.
 

J. 	 Orientacion de participantes.
 

K. 	 Iniciaci6n del programa de entrenamiento.
 

H. Programacidn - calendario ( a largo y corto plazo)
 

Durante los primeros dos ahios del proyecto se llevara a cabo
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un programa de entrenamiento masivo, que continuarg despuds
 

a un nivel mucho m~s reducido de acuerdo con las necesidades
 

de mantenimiento del programa, 
ingreso de personal nuevo, y
 

del adiestramiento en-servicio continuo. 
 El servicio de entre

namiento intenso para cada participante serd de un aro. El
 

primer afio del programa serz dedicado al entrenamiento de per

sonal administrativo y supervisor a nivel 
nacional, todos los
 

directores de 
los centros madres y centros sat~lites, y de la 

mitad del personal restante de los centros rurales. Al final 

del primer aio, cuando se haya terminado la construcci6n de
 

la mitad de los centros el personal ocuparg los edificios y
 

comenzarg sus programas. Los directores de 
los centros res

tantes (que han sido entrenados el primer a~io) actuargn como
 

maestros de su propio personal futuro, Ilevando a cabo este
 

entrenamiento en 
los centros, unidades m6biles,en el campo, y
 

en las instalaciones originales. Al final de dos afos todos
 

los participantes estargn entrenados y en 
funciones en sus
 

centros. El horario diario serg de 
nueve horas, dividido entre 

instrucci6n formal 6 informal, producci6n de paquetes de adies

tramiento, excursiones de trabajo y estudio al campo, etc. 

El. entrenamiento estarg programado para cinco di'as a ]a semana.
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II. Contenido - Metodologra 

A. Contenido
 

En realidad el 
contenido del programa de entrenamiento para los
 

participantes deberra ser el 
mismo que se impartirg a los pobres 
ru

rales en los centros satdlites. La diferencia estribar4 en el 
dnfasis
 

y en el hecho de que cada u-Io 
de los participantes estudiarg todos 

los ternas posibles, mientras que los "'clientes' rurales estudiargn los 

temas que tengan mayor interds y urgencia para ellos. Por decirlo asr 

en el programa dominargn dos areas distintas de contenido:
 

1. Habilidades 6 informac!6n necesaria para que el 
individuo
 

rural 
pueda aprovechar al maximo su potencial de capacidad,y 

potencial de ambiente con el fin de que 6l/ella puedan
 

elevarse a un mejor nivel ambiental si tiene ia capacidad
 

para ello.
 

2. Habilidades 6 instrucci6n requeridas para que el instructor
 

y el estudiante rural adulto puedan enseilar y aprender los
 

objetivos relacionados con 
las condiciones antes mencionadas.
 

Las amplias areas de instrucci6n se detallan en 
la secci6n
 

del programa en el Informe de Inste~aciones (Ver). Estas
 

areas son el 
producto l6gico de una descripci6n general de
 

las caracterrsticas rurales. 
 Estas son genera-les y
 

extensivas. Sus requisitos, 
las posiciones prioritarias que
 

eventualmente se desarrollar6n, y el curriculum final detallado
 

seran el resultado de 
las evaluaciones comunitarias, de
 

estudios de mano de obra y de los 
encuentros que surgirdn
 

en los 
centros cuando estos comiencen a funcionar.
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Sus amplias categorras y su contenido tradicional son sufi

cientes para iniciar el programa de entrenamiento. El nuevo
 

contenido concerniente a ]a organizac!6n, producci6n y uso de
 

Modulos, objetivos y paquetes de aprendizaje se presentan inme

diatamente despuds de esta secci6n. Que baste decir que la
 

producci6n de paquetes por los instructores y participantes
 

durante el tiempo. que estan estudiando los mismos objetivos de
 

dichos paquetes constituye excelente pedagogra y producird
 

magn'ficos frutos.
 

B. 	 Metodoloara
 

El instrumento principal de instrucci6n que se usarzi en el programa
 

de adiestramiento y en los centros serg el paquete de aprendizaje.
 

Esto 	no suprimirg en ninguna forma los m~todos tradicionales de
 

enseRanza, mds bien los alentarg ya que para alcanzar cada objetivo
 

se ofrecen alternativas mdltiples en vez de sencillas. Es m4s,
 

la continuidad de los objetivos no impediran que el instructor
 

aproveche cualquier experiencia que est6 disponible inmediatamente
 

o cualquier necesidad de grupo que trascienda los objetivos fijados
 

en cualquier tiempo. Hay una completa descripci6n de ]a teorra
 

y de la estructura del paquete en el Anexo I al final de este caprtulo.
 

El paquete es solamente una parte del Sistema Modular completo.
 

Los criterios para este sistema son los siguientes:
 

(1) 	El sistema debe incluir el contenido de cualquier curricu

lum deseable para el proceso educativo.
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(2) 	El sistema podrd resolver las diferencias en contenido
 

y o forma segin las necesidades de los usuarios.
 

(3) 	El sistema ser6 lo suficientemente flexible para adaptarse
 

a cualquier regi6n del pars - Urbana o Rural - o a cualquier
 

nivel de educaci6n que sea necesario incorporar.
 

(4) El sistema estarg estructurado de tal forma que ]a instrucci6n
 

pueda ser impartida ya sea con ]a ayuda del maestro o pueda
 

ser auto-did6ctica. La presencia del maestro en una base
 

permanente no ser6 necesaria para que el sistema funcione
 

siempre que este pueda concentrarse en las personas que no
 

saben leer y supervisar el resto, proporcionando ayuda tic

nica y evaluaci6n. Solamente en esta forma se pueden Ilevar
 

a cabo la multitud de estudios que se propone realizar.
 

(5) 	El sistema contendr los instrumentos necesarios para la
 

auto-evaluaci6n que podr~n diagnosticar los problemas y
 

sugerir las soluciones a nivel del estudiante durante su
 

proceso diario de aprendizaje.
 

Hay muchos sistemas modulares; sin embargo, ono que Ilena todos los
 

criterios expuestos arriba y ha tenido mayor uso y el mejor record
 

de 6xito es el sistema Unipac (nombre internacional - este sistema
 

es conocido por el pjblico y no es producto comercial) desarrollado
 

bajo el financiamiento y administraci6n de IDEA de la Kettering
 

Foundation en Dayton, Ohio, E.E. U.U. Este sistema llev6 mucho aM.ps
 

para perfeccionarse, estuvieron involucrados docenas de los educadores
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mejor conocidos en los Estados Unidos asr como miles de maestros
 

en todos los niveles de educaci6n.
 

Como se discuti6 anteriormente, las areas de contenido abarcaran
 

una multitud de cursos tradicionales. Las designaciones de estos
 

cursos constituir~n ]as necesidades educacionales y los intereses
 

' 
del "cl iente" rural. Los varios "bloaues" ' de conocimientos ser~n
 

organizados de acuerdo con su alcance y secuencia - y probablemente
 

existen en tal forma ahora en el pars. Con fines de organizar los
 

M6dulos y los paquetes de aprendizaje, estos alcances y secuencias
 

se organizardn en unidades. Las unidades tendr~n varios ndmeros
 

de paquetes cada uno, cada paquete estarz lHimitado a menos de una
 

semana paracompletar sus objetivos. Cada paquete estard completo
 

con sus instrucciones y artrculos asociados. Materiales y medios,
 

en cajas numeradas consecutivamente con su propia nomenclatura y
 

color. Contiene: la principal idea que aprender, los comnponentes
 

de la idea, los objetivos relacionados con los componentes, ins

trucciones para la selecci6n de las actividades, actividades de
 

aprendizaje diversificadas, Quest, pre-prueba, auto-prueba, post

prueba. Las actividades diversificadas estardn numeradas y los
 

materiales asociados nurnerados con su c6digo y color. Por ejemplo:
 

un programa de diapositivas y cassettes estard en su caja identifi

cada - Curso de Agricultura, Unidad, preparaci6n de tierra, pequete
 

No. 5, actividad n6mero 6 (todos en color azdl como las otras acti

vidades en el paquete No. 5).
 

Ver Cuadro Sin6ptico No. 1, pr6xima pagina.
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Las cajas conteniendo los paquetes con sus actividades ser~n 
alame

cenados en el 
original como en una biblioteca en un lugar designado
 

por el administrador nacional 
- el lugar m4s 16 gico serra con los
 

escritores de guiones, arti'sta gr~fico y fot6grafo que trabajarin en
 

ellos cuando necesiten revisi6n. La reproducci6n de los paquetes se
 

harg en los 
centros rurales donde servir~n como instrumentos para
 

el entrenamiento.
 

El Cuadro Sin6ptico IImuestra el 
proceso de introducci6n auto-di

d~ctico en 
forma binaria. El estudiante interesado solicita ]a
 

instrucci6n. Si instrucci6n va
esta a seguirse con una larga se

cuencia o curso se 
le da la prueba de criterios. Esto sirve de
 

diagn6stico para 
informar al instructor donde se encuentra el 
estu

diante con relaci6n al flujo de objetivos del curso o secuencia.
 

Es decir, con cuales de los 
objetivos ya est4 familiarizado y cuales
 

necesita estudiar. Considerando lo anterior se escogen o "recetan '
 t
 

los paquetes que el estudiante necesita - o sea se prepara 
un programa
 

de estudios. Esto se escribe en duplicado con una copia para el 
estu

diante y una para el instructor. Cuando ]a instrucci6n va a ser de
 

corta secuencia coio es 
probable an este caso, la prueba de criterios
 

no tiene mucho valor. El instructor simplemente selecciona el paquete
 

o paquetes de acuerdo con 
las necesidades del estudiante;
 

Enseguida se selecciona el primer paquete de la unidad que 
se
 

cons;dere apropiado y el 
estudiante toma lo que se llama pre-prueba.
 

El instructor debe evaluar los 
resultados. Si el estudiante pasa la
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prueba esto indica que no lo necesita. Entonces toma la post-prueba
 

y sigue con el pr6ximo paquete apropiado. Generalmente, el estudiante
 

que busca instrucci6n en una area especrfica fallarS en la pre-prueba,
 

lo que indica que necesita ese paquete pero solamente si tiere los
 

pre-requisitos como lo indica ]a pre-prueba. Si no los tiene el
 

instructor debe proporcionarle instrucci6r sobre los pre-requisitos
 

por medio de otro paquete o tendrg que decidir si el entrenamiento
 

que solicita el estudiante no es apropiado par el mciento.
 

El estudiante toma el paquete, lee la idea principal, los componentes
 

y los objetivos para organizarse y orientarse. Las instrucciones
 

le indican coma seleccionar las actividades pertinentes. Se le ordena
 

escoger solamente aquellas que necesita para alcanzar los objetivos.
 

En esta forma le es posible realizar ]as actividades de acuerdo con
 

su mejor manera de aprender. Par medio de ]a auto-prueba el sabe
 

cuandoha alcanzado los objetivos y cuando puede pasar la post-prueba
 

con exito. Hasta que tenga 9xito en la auto-prueba tal v~z tenga que
 

repetir o regresar a ]as actividades que le faltan. El maestro
 

tendr4 que evaluaresta post-prueba y decidir si aconseja a] estudiante
 

si continua con el paquete o lo termina.
 

Este proceso se repite con cada paquete hasta que se termina el programa
 

originalmente ''prescrito".
 

Si el maestro no tiene que trabajar constantemente con el estudiante
 

debido a dificultades para leer o cualquier otra de las razones
 

vAlidas, su participaci6n en proceso consistirg principalmente de lo
 

siguiente:
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(1) Administrar y evaluar 
la prueba de referencia de criterios
 

(para secuencia 
larga) y preparar un 
programa prescrito
 
para el estudiante. 
 0, (para secuancia corta) simplemente
 

seleccionar el 
paquete, paquetes 
o cualquier otra 
instrucci6n
 

apropiada para el 
estudiante.
 

(2) Evaluar cada pre-prueba y decidir si 
el estudiante debe
 

'
"entrar
 en ese paquete.
 

(3) Evaluar la post-prueba para determinar si 
el estudiante
 

estg o no 
listo para"salir" del 
paquete.
 

(4) Evaluar ]a efectividad de los paquetes y de 
los materiales.
 

(5) Administrar y (ontrolar 
los materiales y decidir cuando
 
se necesitan nuevos paquetes y/o materiales, 4 informar al
 

di rector.
 

Es asr como el contacto del maestro con 
los estudiantes puede estar
 
limitado a decisiones profesionales y direcci6n o puede distribuirse
 
entre los s:studiantes de acuerdo con 
lo que el maestro juzgue ne

cesario.
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SII. N'mero de Personas Entrenadas
 

El n'mero de personas entrenadas se calcula entre 347 y 353 depen

diendo del Modelo que se escoja - elrl o alguno de los otros.
 

(Ver Caprtulo sobre Instalaciones).
 

La proporci6n recomendada entre maestro y "cliente'" es 1:30.
 

La proporci6n de supervisi6n recomendada en los centros es de 1:4.
 

Se recomienda el empleo de dos administradores nacionales.
 

Modelo ..'1 (Capacidad 185) 
6 maestros x 35 centros x 35 directores 
5 maestros para unidades mobiles 9 asesores * 320 ara centros

9 Eupervisores 
rurales 

13 Directores Urbanos
 
3 Script/grafi/foto
 
2 Administradores nacionales
 

Total 37 Participantes
 

Modelos "2 y #3 (Capacidad 155-160)
 

5 maestros x 40 centros 1 40 directores /
 
5 maestros para unidades mobiles 9 80 asesores :325 para centros rurales
 

10 Supervisores
 
13 Directores Urbanos
 
3 Script/grafic/foto
 
2 Administradores nacionales
 

Total 353 Participantes
 

El nr'mero de personas entre,.aJ3 durante las dos sesiones (primer y
 

segundo aio) serg diferent cr),-c explicado anteriormente.
 

Primer Afo - 192 Participantes
 

Segundo Aio - 155 Participantes
 



Siguiendo el Modelo #1 o: 

Primer Aio - 208 participantes 

Segundo Afio - 145 participantes 

La mitad de los m3estros y de los consejeros y la mitad de los super

visores ser~n entrenados en el segundo a~o en cada caso. 

El primer aio del proyecto involucrar4 a todos los participantes 

(con la excepci6n de los directores urbanos y los dos administradores 

nacionales) durante todo el aio. El seguido afio, casi la mitad de 

los participantes estargn en entrenamiento y la otra mitad estar~n 

trabajando en contacto directo con la poblaci6n "cliente". Los 

af os tercero y cuarto todos los participantes estardn involucrados 

trabajando en contacto directo. Hardn contacto con 50,000 personas 

menos su propio n6mero. De este modo, el contacto promedio con la
 

poblaci6n objeto para todos los participantes serz de 144. El
 

contacto real para el personal que trabaje en los centros serd de
 

un promedio de 154. Obviamente los contactos aumentar~n despu~s
 

del segundo afio.
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El 	siguiente capitulo, reimpreso de la revista profesional Educational
 

Technloqv, ja una explicacibn corta y clara de la ters del paquete sis 

tema UN!PAC: escrito per el Dr. William Feild. 

EL UNIPACM"Una forma y un proceso para individual zar". 

Adem~s de las habilidades bisicas de leer, escrib~r y sumar, hay poco a

cuerdo entre los educadores referente a lo que debe constituir el curri

culum en las escuelas, Si hubiera haeido acuerdc aiguna vez, es dudcsc
 

qua 	exist- en el futuro. Simplement es Que el conocimiento que cruza el
 

horizonte En forma debida o s uendo las priordades, sino que viene come 

insumon en grandes masas continues e indiferentes, que seg6n dice A.N. Whi 

tehead, "se conservan come pescado fresco. 

Hey 	un acuerdo mayor cobre !o que el estudiente debe hacer, cue sobre lo
 

que 	debe saber.
 

Las autoridades y parientes de los estudiantes pcr igual, estin ilegando
 

*al punto de que adem~s de le posesi6n del estudiante de varios hechos alkc_
 

ticos y procesos b~sicos comparados con los del estudiante promedio en su 

ambiente, tiene que poseer ciertes habilidades y caracteristicas cue son
 

mas 	importentes qua el "conocimiento" definido tradicionalemte. Las habi

lidades y caracteristicas que el estudiante debe tener son las siguientes:
 

1. 	Habilidad pare llevar a cabu investigaciones significati

vas y aceleradae,
 

2. 	saber c6mo (y sen capez de) manejer el ambiente de apren

dizaje,
 

3. 	ser capaz de "re-especializerse" en campos extrafios en car
 

to plazo y sin angustia ni inseguridad.
 

El 	control de !os estudiantas per los profesores y per el sistema cambia en
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un programa individualizado. El rol del estudiante se hace m~s fuerte,
 

m§e responsable y menos dependiente; el rol del profesor se hace m~s sus
 

ve, m~s cbjetivo y m~s profesicnal (diagn6stico-Prescriptivo); e! rol del
 

sistema se hace orientado al serviclo m~s que al autoriterismo, de tal for
 
ma 
que los obst~culas de organizaci6n, tiemoc, espacio, procedimientos y 

materiales, se retiran antes que los sistemas planificados par estudiantes 

y profesores pare efecturar 2! aprendizaJe. 

Cualquier ooranizaci6n que sostenga en forme efectiva esta clase de expe-

riencia educativa tiene qua establecer primero y sin dudarlo, que el estudian
 

te individual as una entidad conocida, que sus objetivos le son pertinentes, 

y que 6! sabe y conoce cuales son sus objetivos prcpios. Segundo, la crgr
 

nizaci6n tiene qua proveer objetivos significativos @I estudiante y _aran

tizerle el acceso a estos obJetivcs por medio de los esfuerzos del estu

d!ante mismo. Tercero, ia crcanizaci6n tiene 7ue proveer a! estudiante pro 

ceses legitimos pare elercitar estas intenciones y pare oaber cundo ha al 

canzado sus objetivos. Finalmente, iA organizaci6n tiere que permitirle mc 

verse y progresar a su propio ritmo. Conforme a estas proposiciones (y 
ciertamente inherentes en ellos) son los responsabilidades legales de los 

profescres, is adquisici6n de auto-conocimiento por el estudiante y !a pie 

na asunci6n de Bloom de qua el 9D % de los estudiantes podrian alcanzar ''All 

en cualouier materia, sin consideraci6n del criteria pare "A" si fueran da 

dos tiemoc, aroceso correcto, y 2A predisposici6n de la direcci~n hacia una
 

instrucci6n individualizada.
 

En el pesado hemos evaluado is eficacia de los progremas escolares por me
 

dio de la comparacib de os puntos recibidos por estudisntes en pruebas de
 

ejecuci6n o progreso con cientos y miles de puntos a tray~s de los cuales
 

tales pruebas son estandarizadas. SAri m~s significativo, sin embargo, si
 

pudiiramos evaluar el proceso mediante la medici6n del nimero de obietivos
 

alcanzados por el poder de la escuela de evitar el abandono de los eitudian
 

tes, por el nivel de cambio del sistema educativo en todcs sus aspcctos, or
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n
la satisfacci6n de sus beneficiados, o por alguna medida de disminuci6


de crimenes, menos familias deshechas, o menos recipientes de donacione3
 

aumento del eprecio por la vida de la generacion ve
 pare vivir, o por el 


nidere.
 

ESTRUCTURa DEL UN!PAC
 

El UNIPAC, fue desarrollado pare satisfacer los objetivos y condiciones,
 

perfiladas anteriomnente. Como paquete, un plan de instruccion, un pro

ceso sistem~ticc, o meterial pare individualizer la instrucci6n, el UNIPAC
 

distinguido r6pidamente oor su fcria de otras clases de paquetes.
no es 


seemntos c! sicos de paquetes y su poder yace en su utiliza-
Contlene los 


ci6n.
 

La forma del paquete as Is siguiente.
 

1. Pre-7rueba disehada pare determinar ha~ilidad, pre-requisitos
-


y necesidad me lecc16n oor el estudiante.
 

frase completa, descriptiva y re
2. 	Idea Princieal.- escrita en una 


ser discutido a continua
lacionada con un elemento de tiemmo pare 


c.6n.
 

3. 	Elementcs commonentes - (elementos pare ser aprendics) - escri

tos en palatras cortes (frases incompletas) pare limitar lo ouE 

de ctra maner- seria frase declaratoria con ranco 1limitado. 

4. 	Otetivos "de Conducta" - escritos referentes a la conducta espe

rad? a la conclusicn -e !a ense~anza, con mayor 'nfasis en nive

le- d2 per'-ccionamiento. Relacionado directamente con !a ejecu

cit. final tazieata referente a cead componente. 

5. 	Instrucci:;nEs ora !a seleccirn de act.idades - el primar elemen
 

to de una eszratecLa -e raciclaI2 para ser discutido m~s tarde.
 

6. 	Las ", vdades diversicad9as - tres o mrns por cada objetivo, di 

ru pare rafuerzo (aunqueversificado --	 entrioa y acceso mrns -ue 
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si puede reforzerse)i
 

7. La auto-orueba - punto de decisi6n pare el estudiante y protec

ci6n cnntr2 el fracaso p6blico. 

8. Prueba oosterlor - identificar crn los obietivos, la parte del 

profesor del cntrato mutuo (entre profesor y estudiante).
 

9. 	Encuesta:- 1a oportunidad de ir m'as all de los objetivos apren
 
6
didos, bejc cualquier condicion que ser	 9provechada por el ea

tudiante.
 

10. Pruebe del Gruoc - una aplicaci6n del 	paquete pare determiner 
su
 

exito y su utilidad.
 

Varies cr:Cteer.st.c3s claves cue dis-. nouen el UNIPC de otros oacue

tes de sOrend.z2e nueden ser observads aoui: 

1. La idea principal es un concepo 
 sincular, una i.des maneJable, ex 
tralda te entre todas las"partes componentes" oogibles. Le selec

ci6n es une selecci6r del crofescr y contiene ia tende-cj2 de ii
mitar !a cantidad de t.empo requerido pare completar el paquete de
 

diez dies con estudiantes de secundarie y a tres d'ias estu
con 

diantes de prmaria. Aunque este tiempo varieria por supuesto, es

tos limites representan los puntos en los que La ansiedac y !a ne

cesidad pare terminer resultados provocan una s6'ita bala en la 

actividad estudiantii y un incremento de las reacciones de fasti

dio. Es une Inticaci6n pare le intervenci6n profesional. pars bus 
car nuevemente la falta de pre-requisitos o debilidades del paque 

te. La idea principal, comoonentes y objetivos no son instructi

ves; eso es que ellos estn presentados en ttrmnos b~sicos pare 

eyudar el enfooue del estudiante y organizer la tarea antes que -

S!.i los componentes son diveroentes o los objeti ,os'son numero 

sos, el paquete se divide en varies leccinnes, cado2 una cnn su au 

to-prueba pra avudoar obtener lasa 	 conciusiones. 
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2. 	Le estrategia pare el reciclaje se leva a !a lecci6n con las 

instrucciones oars ls lecci6n de actividades did~cticas. El 

profescr ha ccntr:ado el procesc y obJetivos haste ahora y en 

tonces enzrega iA resoonsabilidad al estudiente, quien puede es 

coger :e entre !as 2ctividsdes solamente las oue necesita pare 

pasar !a auto-prueba. La selecci6n de actividades son diversifi 

cadas mis cue simplemente multiolicadas. Esto est6 hecho asi pa 

ra que a pesar de las debi!idades del estudiante o de susespe

cialidades de awrendizlae, se rcuiere que el estudiante alcan

ce los objetivos con 11 intervenci6n minima de2 profesor. Esta 

diversificaci6n varia !a forma de Dresentac6n o imrlicaci6n 

(del estuiante) aEs ccmc ei moda de aenddizaie, haste que el 

mismo material cueda ser rresenrdo en varies formas. Modelos 

da reforz-miento suede desplegarse tembin. El estudiante hace 

elecci:nes en su major mod de a:render o m~s agradable, cesa 

de escoger y EJecutar actividades cuandc ha llegado cnn 6xito 

a su Objetivo (qua conoce a trav~s de los datos de la uto-prue 

be). Si fracsa en A auto-prueba tiene nuevas actividades en

tre las qua puede escoger. Esta selecci6n no s6lo permite que
 

aceOte y ejercite su respcnsabilidad sinc oue tambi6n le ayuda 

a saber cul as su major manera o modo de aprender un? posesi6n 

personal invaorable. Con otros tipos de paquetes, en los qua 

el estudiante no participa en l selecci6n, su fracaso en iA 

auto-prueba sclamente requiere qua vuelva a realizar las mismas
 

actividades qua no eprendi6 antes.
 

3. 	El elemento de encuesta permite el estudiante un movimiento la

teral p'ra establecer sua propics o Jetivos, exhibir sus habili
 

dades de investinacin y demcstrwr su hibilided de crntrolar su
 

propio tempo. Esto termlearofescr un- mativ2.... .italiTr 


cn postivF del estudiente.
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Introducci6n
 

El principio bgsico del PROHAMO/R deberd ser que los contenidos de
 

sus programas estdn fundamentados en ]as necesidades, los intereses, y
 

la situaci6n real 
de ]a poblaci6n usuaria de sus servicios. Este postu

lado diferenciar4 su acci6n del 
esquema tradicional educativo, ya que los
 

participantes no ser~n meros 
receptores de 
informacion sino colaboradores
 

activos en todo el 
proceso educativo desde su inicio.
 

El proceso educativo que orientard el PROHAMO/R debera colaborar
 

con ]a investigaci6n de problemas y necesidades, lo que darg elementos
 

para la elaboraci6n de contenidos 
en respuesta a las necesidades identi

ficadas. Continuarg con 
la aplicaci6n de unidades educativas en grupos
 

de aprendizaje (centros satdlites), y auto-evaluaci6n. Este ciclo de
 

pasos se repetirg constantemente y permitirg la interactuacidn por medio de
 

retroalimentaci6n constante.
 

Fig. I. Proceso Educativo del PROHAMO/R
 

1. Investigaci6n Problema/Necesidad.
 

2. Poblaci6n Objeto.
 

3. Informaci6n.
 

4. Contenidos de Enseianza,
 

5. Unidades de Enseifanza o Modulos con auto-evaluaci6n.
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El esquema o enfoque de investigaci6n que se presenta es eminentemente
 

participatorio en cuanto a su aplicaci6n, y debe constituir un eje sobre
 

el cual giran los procesos educativos que orientard el PROHAMO/R, esto per

mitirg arraigar el programa en las comunidades objeto de ]a acci6n y
 

proporcionar contenidos, planes y programas de acuerdo con las espectativas
 

de los usuarios y las real idades regionales y locales. 

Habrra sido deseable que la totalidad del programa PROHAMO (Rural-

Urbano) hubiera estado sustentado por una investigaci6n como ]a que se
 

propone, sin embargo el desarrollo de acciones a nivel nacional de inspiraci6n
 

polrtica-administrativa impiden vincular en la primera fase las acciones
 

urbanas, no obstante creemos que mis adelante podran probarse las hip6tesis
 

que sustentan contenidos y programas existentes, lo que permitirg adecuar
 

el programa a una realidad m9s cientrfica y confiable.
 

PARTE I MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

Las investigaciones a realizar en las zonas donde podrra funcionar 

el PROHAMO/R seran parte de un proceso de investigaci6n/evaluaci6n el cual
 

deberg desarrollarse en forma continua y sistemrtica a travds de la ejecucidn
 

misma del programa, cada zona objeto del programa serg afectada por varias
 

investigaciones las cuales deber~n conformar un cuerpo de trabajo que 

enmarcarg un esquema diacr6nico de investigaci6n evaluaci6n.
 

2.1 La Participaci6n: Postulado Basico
 

Uno de los postulados de las investigaciones a realizarse es el general
 

b~sico y gendrico del PROHAMO: debe ser un proceso de participaci6n, sino
 

total al comienzo, al menos deberg estar inspirado por tal concepci6n y,
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a medida que el 
proceso de ejecuci6n se desarrolla esta concepci6n se
 

irg haciendo mas completa y concreta, no solamente dentro del 
esquema
 

de investigaci6n sino en todos los diferentes procesos y esquemas que
 

se Ileven a cabo: investigacion, disefo curricular, sistema de capaci

taci6n, sistema de comunicacion, entrega y/u otros. Se plantea que debe ser
 

de participaci6n ya que este es un programa que en ditima instancia, tiende
 

a que sus miembros sean ingrantes de un proceso educativo con derechos
 

y responsabilidades, tendiendose a que se constituya 
un solo cuerpo
 

en el cual, dentro del proceso de toma de decisiones, haya participaci6n
 

constante y activa, planteand6se que el ideal es que los usuarics del
 

PROHAMO/R conceptuen el programa como un ente que les pertenece y cuyo
 

exito o fracaso dependerg fundamentalmente de ellos y no de agentes externos,
 

aun que se piense que estos agentes externos pueden actuar en forma positiva
 

o negativa (Cuadro 2).
 

Se deberg plantear que el PROHAMO/R es participatorio, tambiTn, desde
 

el punto de vista que todos 
los pasos y etapas por los cuales transcurra
 

deben ser conocidos, estudiados, criticados, modificados, implementados o
 

aceptados por la poblaci6n participante. Se reafirma esta idea de parti

cipaci6n ya que el PROHAMO/R debe tratar de cortar el clgsico eje vertical,
 

es decir, planificaci6n, ejecuci6n, y retroalimentaci6n desde ]a super
 

estructura administrativa y t6cnica, planteando que ]a poblacion partici

pante en el programa debe liegar 
a un punto tal que sea capaz de orientar
 

el dise~o de los programas de capacitacion, teniendo )a asesorra necesaria
 

para ilevar a cabo sus diferentes etapas (instructores). En este caso,
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el rol del tecnico y del personal administrativo sera el de apoyar y
 

asesorar a la poblaci6n en los aspectos tecnicos-cientrficos que esta 

poblaci6n exprese. - Asimismo, teniendo en cuenta la estructura de 

poder de la sociedad y el esquema dentro del cual se m'.ve el proceso 

de toma de decisiones, se debe propender a que el profesional tecnico o 

administrativo sirva, cuando se requiera, como la persona que pueda 

poner en 'lenguaje"'t~cnico los planteamientos de los usuarios. Se 

buscarg asr que estas personas esten compartiendo su compromiso tanto con 

los usuarios como ]a instituci6n a la cual sirven (Ministerio de Educaci6n), 

debiendo ser este compromiso, quizas, mds fuerte con el primer sector. 

- La participaci6n se entenderg no coMo situaci6n est.tica sino como
 

proceso dingmico, en movimiento, adaptSndose a nuevas situaciones e
 

inquietudes, y que se increrrentar4 en ]a medida de que ]a situaci6n lo 

requiera. Asr quienes deberan guiar, medir y graduar la participaci6n
 

seran los usuarios del PROHAMO/R y no sus tecnicos y administradores. 

Si se acepta este principio concurriremos en que el usuario del PROHAMO/R
 

es el sujeto de la acci6n, beneficiario .'ltimode planes y programas.
 

La participaci6n deberS partir del momento mismo en que se comience
 

a definir los problemas de la comunidad (identificaci6n de necesidades
 

b~sicas), cuando se les pregunte a los integrantes de ellas cuales son
 

las posibles soluciones que ellos ven para subsanar tales problemas,
 

cuando se les pregunte s', de acuerdo a lo que ellos conocen del PROHAMO 

quieren o no ser beneficiarios de sus programas, etc., Se piensa tambien,
 

cuando se planifican nuevas investigaciones en donde los instructores
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y Jos usuarios despuds de recibir un entrenamiento realizan su propia 

investigacion, detectan e identifican ellos mismos sus 
propios problemas
 

y buscan ellos con la orientaci6n del PROHAMO las soluciones, como se dice
 

en parrafos anteriores, el proceso de participaci6n no se da en forma
 

automrtica ni inmediata; deberi 
pasar por varias etapas y fases, parte de
 

las cuales ya se habrin realizado a traves de 
las diferentes investigaciones
 

realizadas o por realizarse, comprensidn de 
lo que es el PRO-AMO, clari

ficaci6n de objetivos y principios, cc ocimiento de los recursos 
humanos
 

vinculados tecnica y administrativamente; creaci6n de lazos de 
rapport

confianza entre el personal del 
PROHAMO y los miembros de la comunidad.
 

A medida que el 
programa se desarrolle, este ideal de participaci6n 

deber4 irse profundizando m9s y ms. 

Enfogue del Cambio Sociocultural Dirigido
 

Aun cuando el 
enfoque que busca este programa es de cambio sociocultural

econdmico dirigido, se tendrS presente que quienes debergn definir )a
 

prioridad, la direcci6n y esperan los resultados de las acciones es la pobla

ci6n misma de la base, es decir las comunidades. No se estar4 experimen

tando con una poblaci6n dada, sino al contrario, se busca mostrar que los
 

cambios,los objetivos y en suma la filosofra del 
PROHAMO/R es ]a que en 

conjunto y acierdo los sectores involucrados definan como tales. 

Como ya se planteaba, si se acepta el principio de que el PROHAMO/R
 

es el conjunto de programas, recursos y usuarios, se deber4 aceptar que
 

el 
cambio dirigido se estg conceptualizando, definido y Ilevado a cabo- por
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n, apre
los propios integrantes de las comunidades, previa clarificaci

6


se lograrS principalmente, a
hensi6n y priorizaci6n de ellos, lo cual 


n. Ya no se plantea un cambio dirigido y planitravis de la investigaci6
 

ficado por una 61ite de personas que definen un cambio de acuerdo a su
 

individuos y como inte
percepci6n de la realidad en la cual ellos, como 


grantes de grupos, no riven y no conocen suficientemente con la profundidad
 

los miembros de la comunidad objeto del
 y matices que puedan conocer 


sean usuarios

PROHAMO/R. Como consecuencia se planteara que los propios 


sujetos y objeto del programa y los cambios introducidos quienes definan
 

la direcci6n y profundidad de cambios y programas.
 

2.3 Proceso Dingmico v Continuo
 

Debemos entender al PROHAMO/R dentro de un proceso dingmico y continuo,
 

cuando
 no termina cuando se obtienen los datos buscados ni

la investigacion 


se presenta un determinado informe de zona y categorras investigadas, sino,
 

las bases para continuar tal proceso y, a la
 que, por el contrario, sienta 


vez sirve de base para las nuevas investigaciones que se desarrollargn.
 

tiempo deberg buscarse una constante revisi6n de los resultados de la
Al 


Con este se debergn realizar
investigaci6 n y una actualizaci
6 n de ellos. 


(directores, instructores) grupos comuni"

reuniones con el personal base 


la totalidad de la comunidad
tarios (cooperativas, etc) y finalmente con 


Estos sectores deberan comentar los resul
para integrarse los resultados. 


tados junto con el personal de PROHAMO/R responsable de la investigaci6 n,
 

n, todo esto permiquienes debergn proporcionar informaci6 n y/o explicaci
6


de retroalimentaci 6n.
tird establecer un sistema dtil 
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Este sistema din~mico y continuo debe formar parte de los principios
 

b~sicos de las investigaciones y al vincular a las comunidades en la
 

discusi6n y revisi6n de los resultados se estarg reafirmando el proceso
 

de participaci6n en el cual los usuarios del PROHAMO/R tienen acceso
 

directo a un. informacio'n por ellos proporcionada, cortandose de esta
 

forma ]a distancia existente en muchas investigaciones en las cuales los
 

datos y la informaci6n recolectada son manejados por un pequeho grupo de
 

personas, no d'ndose asr ]a posibilidad de que las comunidades posean
 

informaci6n para mejorar su situaci6n, y tambien tener 
una visi6n global
 

de la realidad en que viven.
 

2.4 Retroalmentaci6n
 

Dentro del marco te6rico ]a retroalimentaci6n es fundamental, buscan

dose que sea continua y permanente. Ya se decra que la investigaci6n no
 

termina cuando los resultados son presentados sino que estos resultados
 

y las apreciaciones que de el los se hagan conformaran las bases para nuevas
 

investigaciones, 
tanto para lo que se refiera a la obtenci6n de nuevos dato!
 

confirmacidn de los ya obtenidos, asi como en los aspectos referentes a
 

metodologras, tdcnicas y contenidos de aprendizaje. 
 Se debera estar bajo
 

un continuo anilisis critico de los instrumentos utilizados y se deber
 

buscar determinar de acuerdo a la experiencia que se vaya logrando, cual
 

de las tdcnicas empleadas es la mejor, de acuerdo a la poblaci6n objeto
 

del progra;ia, a ]a zona en donde se 
realice el estudio y la situaci6n 

actual de las comunidades y de acuerdo tambidn a la capacidad y preparaci6n 
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del personal del PROHAMO responsable del estudio.
 

La retroalimentaci6n no debe ser planteada con un esquema vertical
 

o bien en estratos con diferentes niveles, es decir, que un solo grupo
 

en este caso tecnicos, se retroalimenten a sr mismos, sino que se deberg
 

hacer siguiendo un eje de retroalimentacion dual, en el cual deberd
 

existir un flujo constante de informaci6n desde ]as comunidades hacia
 

la unidad centrol del PROHAMO/R y en sentido contrario.
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DARTE III. Posibles Oblativos y Metas de la Investigaci6n 

3.1 Obietivos Generales
 

3.1.1 .evantamiento de Datos 

Un objetivo general de la investigaci6n serg el rpcopilar datos
 

b~sicos acerca de ]a poblaci6n objeto del PROHAMO/R, para ayudar en 

la definici6n de la estructura y los contenidos.
 

3.1.2 Inicio de Procesos de Participaci6n
 

Otro objetivo general sera el de establecer un proceso de parti

cipaci6n en el desarrollo del Programa, entendiendo la participaci6n
 

en dos sentidos:
 

- Por un lado la poblaci6n participarg en la determinaci6n
 

de los problemas que deber~n ser atendidos por el programa
 

PROHAMO/R Educaci6n Fundamental y Experiencias Tdcnologicas.
 

- Por otro lado y de fundamental importancia para el Programa, 

el personal t6cnico participarg en y con las omunidades 

durante el proceso de investigaci6n. 

- Finalmente la participaci6n contemplarg tres niveles. La 

unidad de coordinaci6n central del PROHAMO, los centros 

urbanos y la poblaci6n participante. 

3.1.3 Conformaci6n de un Proceso de Investigaci6n Permanente
 

Se pretende establecer un proceso de investigaci6n permanente para
 

el Programa. En este sentido la primera investigaci6n buscard el
 

establecimiento de un sistema con ]as siguientes caracterrsticas. 
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1.-	 Que sea tecnico y cientificamnte correcto, utilizando los
 

mejores procedimientos disponibles, produciendo datos
 

confiables y validos.
 

alcance
2.-	 Que los procedimietos sean manejables, por/y estar al 


de los participantes.
 

3.-	 Que la metodologra logre partic>maci6n de las comunidades sin
 

dirigirlas.
 

Obietivos Operacionales
 

3.2.1 	 Recopilaci6n de D:tos Utiles para el
 

informaci6n que
Deber4 determinarse en que 4reas se buscara 


permita jefinir contenidos, metodologras y sistemas de entrega
 

salud, agricultura y calificaci6n.
adecjados. Pudieran ser: 


3.2.2 	 Identificacidn de Usuarios
 

Se debe buscar desarrollar un conocimiento del contexto organi

zat'vo de cada comunidad para facilitar el proceso de identifi

caci6n de grupos de usuarios.
 

3.2.3 Inicio de ]a Retroalimentaci6n
 

Se buscard comenzar el proceso de etroalimentaci6n por medio de
 

los miembro- de la comunidad en donde se discutir~n
sesiones con 


las modificaciones
los objetivos y alcances del PROHAMC/R para hacer 


y arreglos correspondientes.
 

3.2.4 Capacitaci6n en ]a Prxis a los Participantes
 

Se pretende un objetivo de capacitaci6n mediante ]a acci6n, por
 

los miembros del PROHAMO y los de la comunidad, inicien
el cual 


n en un
y continuen su capacitaci6n mediante la participaci6


proceso de investigaci6n.
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3.2.5 	 Conformacion de un Proceso q e busque un equilibrio entre
 
metodos abiertos v cerrados de investiQaci6n
 

Se debe buscar conformar un proceso que utilice los mitodos
 

c ient if icos. 

- El primero, un metodo antropol6gico, que tendrg la ventaja 

de permitir la mayor apertura en las respuestas de los 

miembros de la comunidad sin influenciarlos o predetermi

narlos. Solo tendrS la desventaja de ser dificil de 

anal izar y multiplicar hacia un ndmero elevado de personas. 

- El segundo, un m~todo propiamente sociol6gico, que tendrg
 

la ventaja de facilitar el an~lisis de gran cantidad de
 

informaci6n, sin absorber demasiado tiempo. Tendrg como
 

desventaja el dar cierto marco a las respuestas.
 

3.2.6 	 Establecimiento de contacto inicial con las comunidades
 

El proceso de investigaci6n iniciarra el contacto directo entre
 

el PROHAMO y las cornunidades. En este sentido se desarrollarg
 

un proceso dual, en el cual se proporciona datos a los miembros
 

de ]a comunidad para que ellos inicien su investigaci6n de lo
 

que es el PRhHAMO y determinen la conveniencia y formas de
 

part icipacio6n.
 

3.2.7 	 Determinaci6n Grado de Aceptaci6n del Programa
 

Se buscarg a la vez determinar, en forma preliminar el grado
 

de aceptaci6n que tendrra un programa con bas caracteristicas
 

del PROHAMO.
 

3.3 	 METAS.
 

3.3.1 	 Cubrir las Areas Determinadas en el Estudio de Factibilidad del Proyecto
 

Se debergn seleccionar comunidades que representen una cobertura
 

promedio del 60% de la cobertura poblacional total.
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PARTE IV 

ENFOQUE METODOLOGICO 

La investigacion debera poner en contacto al PROHAMO con los
 

usuarios y sus organizaciones, proporcionando datos referentes a
 

intereses y necesidades eventuales.
 

La realizaci6n de una investigaci6n que permita reflejar las
 

inquietudes, necesidades y percepciones de las comunidades partici

pantes determinar6 el enfoque de ella.
 

Se pretende una combinaci6n metodol6gica, tanto en el plano
 

te6rico asr como en la puesta en pr~ctica de ]a investigaci6n, de
 

m'todos y t~cnicas a emplearse tanto en Antropologra como en Sociologra
 

Rural. Al mismo tiempo, y tratando de lograr una visi6n lo m9s com

pleta sobre la tem~tica que se desea estudiar, se emplear~n simulta

- OBSERVACICN DIRECTA - ENTREVISTA
 

GRUPALES.
 

neamente las tdcnicas de ENCUESTA 


INDIVIDUAL semi-estructurada con informantes claves y/o REUNIONES 


4.1 	 Selecci6 n de Comunidades
 

1000 habitantes.
I.- Comunidades rurales de menos de 


o
2.- Comunidades tan alejadas de ciudades grandes 


economra o
intermedias que no son dominadas por la 


servicios de tales ciudades.
 

a tres kilometros de radio de
3.-	 Comunidades situadas 


al menos otras dos comunidades de entre 800-1000
 

habitantes, o...
 

4.- Comunidades muy aisladas, pero que sin embargo tienen
 

buen servicio de caminos a las comunidades anterior

mente mencionadas.
 

60% o mas de tales
5.-	 Comunidades representativas del 


comunidades en la regi6'n (o Departamento).
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4.2 	Plan Operativo
 

El personal tecnico de la unidad central del PROHAMO planificarin
 

en ]a zona el plan operativo el cual serg ejecutado en forma
 

conjunta, comunidad-PROHAMO-otras organizaciones
 

Podrra estructurarse asr: 

l.-	 Discus i6n y aprobaci6n de los alcances de la investigacidn;
 

discusidn y elaboraci6n de instrumentos.
 

Responsable: Unidad Central PROHAMO
 

Calendario: 15 dras 

2.-	 Discusi6n de instrumentos; capacitaci6n de participantes en 

el manejo, distribuci6n de grupos en las subregiones. 

Responsable: Unidad Central PROHAMO 

Calendar io: 7 di'as 

3.-	 Desarrollo de la investigaci6n
 

Responsable: Todos
 

Calendario: 10 dras
 

4.-	 Tabulaci6n preliminar de la investigaci6n
 

Responsable: Unidad Central PROHAMO
 

Calendario: Variable
 

5.- Anglisis preliminar de ]a informaci6n
 

Responsable: Unidad Central PROHAMO
 

Calendario: Variable
 

6.- Retroalimentaci6n
 

Responsab le: Todos
 

Calendario: Variable
 



- 15 

7." 	 Elaboraci6n y anglisis final
 

Responsable: Unidad Central PROHAMO
 

Calendario: Variable
 

4.3 	 Elaboraci6n de Instrumentos
 

n
La responsabilidad de elaborar los instrumentos para la investigaci 6

p 

personal tccnico del Programa, pudiendose aplicar 4
corresponder6 al 


inst rumen tos:
 

1.- ENCUESTA
 

2.- GUIA PARA LA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA
 

3.-	 GUIA PARA LA ENTREVISTA GENERAL 

4.- GUIA PARA LA OBSERVACION DIRECTA
 

Para elaborar los instrumentos se formargn cuatro grupos. Cada grupo
 

los aspectos que puede contener cada instrumento,
determinar 


economra,
Se tratara de hacerlos completos y que abarquen t6picos como: 


pol'rtica, salud, educaci6n, actitudes, calificac:6n, comunicaci
6 n.
 

Los contenidos de los instrumentos se complementaran unos a otros,
 

tratando de obtener un panorama amplio de la comunidad sujeto de la
 

investigaci6n. El instrumentos m~s completo y sistem9tico serg la
 

entrevista en que los aspectos de calificaci6n y agricultura se pro

tomando para ello en cuenta que la actividad principal
fundizargn mas, 


del campesino es la agricultura.
 

Dada la importancia de la investigaci6n,se considera convenierte uti

lograri
lizar cuatro instrumentos distintos para estar segros, que se 


instrumento formal,
el m~ximo de informaci6n.El cuestionario es un 


http:informaci6n.El
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directo y sistematico en el que se anota estrictamente la informaci6n
 

que se solicita, desperdiciandose algunas veces alguna otra informaci6n
 

que proporciona el entrevistado y que no se pregunta en dicha encuesta,
 

cosa que se tratarg de lograr en la entrevista semi-estructurada
 

en donde se enfocarin aspectos mas personales o en la cual el entre

vistador tiene la oportunidad de anotar sus impresiones y su percepci6n
 

de la realidad.
 

4.3.1. 	 La Encuesta
 

A travs de ]a encuesta Se tratard de obtener un cuadro esquematico
 

de diferentes categorras de variables en ]as que el PROHAMO esta
 

interesado, que sean faciles a] anglizar y que puedan servir, en forma
 

inmediata para ]a retroalimentaci6n de ]as diferentes seccicnes del
 

Programa. Teniendo en cuenta lo anterior debe evitarse ]a inclusi6n
 

de preguntas abiertas o semi-abiertas ya que ellas tomarran un tiempo
 

apreciable en su codificaciln. Esta t~cnica busca obtener una visi6n
 

de lo que el entrevistador quiere y de Ilenar sus inquietudes, no
 

permitiendo una mayor explayaci'n sobre lo que el entrevistado quiere
 

plantear.
 

4.3.2 Me'todos Antrop6logicos
 

La tecnica de la encuesta empleada principalmente en estudios de tipo
 

sociol6gico-estadrstico obedece a cierto cuerpo de concepciones que
 

el investigador necesariamente posee, interrogantes que se plantea y
 

elabora las preguntas de tal forma que ellas vendr~n a dar el
 

material que permite responder a sus inquietudes iniciales.
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En dItima instancia es el investigador el que def~ne la calidad y la
 

cantidad de la informaci6n obtenida. El encuestado se limitar4 sola

mente a contestar lo que el investigador define como necesario i rele

vante. La visi 6n que se logra de la comunidad usando esta tecnica
 

es definida por el investigador; la percepci6 n que se logre es aquella
 

preguntas que plante6.
que el investigador ha definido de acuerdo a las 


Su concepci6n a priori de la problem~tica a estudiar, su formaci6n
 

a recolectar.
e intereses definiran lo que se va 


investi-
La tecnica sociologica empleada liena las inquietudes de los 


sentir de la comunidad objeto
gadores, sin embargo, como reflejan el 


del Programa, debe constituir una interrogante inicial, para ello
 

deberg recurrirse a tecnicas de tipo antropol6gicas, como: entrevista
 

individuales semi-estructuradas,
grupal semi-estructurada, entrevistas 


uso de informantes claves y observaci6n directa.
 

El enfoque antropol6gico difiere del sociol6gico-estadrstico pero al
 

tiempo constituye complemento, ya que trata de obtener una visi6n
 

interna de los procesos, mecanismos y conjuntos de relaciones existentes
 

dentro de la comunidad. El antrop6logo tratar4 de hacer parte de los
 

grupos existentes, de visualizar lo que estd sucediendo.
 

El enfoque es m~s directo y permite una mayor participaci
6 n de la
 

la definici6n de su problem~tica.
comunidad en 


Los instrumentos y tecnicas utilizados tienden a lograr obtener u-na
 

percepci6 n de ]a realidad y no a confirmar las hipotesis que el
 

investigador posee.
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4.3-3. Observacion Directa
 

En la observacidn directa se anotaran datos geogr~ficos, ecoldgicos
 

y de infraestructura que complementan y enriquecen ]a investigacidn.
 

A travis de este enfoque sera necesario como premisa basica,
 

establecer buen "rapport" con las comunidades, continuo, constante,
 

y no esporddico y sin conexion entre las diferentes visitas.
 



INVESTIGAC ION DE COMUNIVAVES A INCORPORARSE EN EL PROHAMO / R.
 

GLIIA PARA ENTREVISTAS IIVIVTIUALES SEM1ESTRUCTURAVAS. -


I OBJETIVOS. 

1.2. Reco pilat . trnvaci6ni sobte ptoyectos exis6tente.. 

1.3. RecopM~&t dato5 %e'eietes atiecu/lu o' cxitente-s, 
ta~e~s, que sitvan de base payta et ,)toq~rmra. 

ltwnanios y ,na.te

2. ME T 0 0.-

2.1. Seeecc' Cn de suajeto.s; hace.t un 
dexazgo, de 'sexo y edazd. 

mues~t'teo en base a mtvios~de ?&_ 

2.2. Conducta de ~Z entevit'. 

L.2.1. Estab.ecet "Rappo~tt" yI matt.efe/ con-tccto pms-~onaZ. 

2.2.2. HctceiL ptgna genetaa.e y neut'w..e6 siLn d&.Aigi,%Za tuepu~aStct. 

2.2.3. TomaiL ito-tc gen/waZes con tdp.iz o gtabdotra. 

2.2. Seqw~ni~en-to de Za enftev5-ta. 

2.3. 1. HaceiL, nota5 extenscu ent et cuadetno de campo y e.scuchaL ta g'wabc
cL6kt. 

2.3. 2. Ana~izvA pitetiminnataflene Zo.5 
joLt La ptr.&ra ent/ev-tat. 

puntos5 plt..nc-crpa e paiw. en6ocaA me 

3. T E MAR 10. 

3.1. Dato.6 genetatez. 

3.1.1. LugaA, 6echa y acenaio de La en.t~tev.&Sta.: casa, etc. 

3.1.2. Ncmbie deX enttev-&stado yj entevi~tadoiL: 
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3.2. Vcato Sociaa.e: 

3.2.1. Recwrmo! huimanos5 exLstente,6: ttdeAe6, t flicz4 yI otko6. 

3.2.2. Recwiuo46 inztiur-onaf-e,6 (ognzcoe exatente6). 

3.2.5. Pt'oy'ecto.6 comunate,6, que son quiene4 pwacian, qu6 opiniA -

tiene et enteustado. 

3.2.4. T~enipo cdi~ponibte pak.a pavtt~cipw en t&v~ea,6 eduativ". 

3.2.5. P.tobZenaz. ,soc~aes (de~incenci&t, vi s pto.6tituci6n). 

3.3. Vcuto.6 Econ6mi.cos: 

3.3. 1. Fuen-ta. de t~tabczjo y ct vidkades de p-toducih dentto de Za co 
nmunid&ad. 

3.3.2. Unidale, de lkoduc&i6n: cono a~ Za Lndad: ta 6amZ-ia, titabajo 
cote~'.4vo, asnaimo6 siL et .ttabajo a. Laa&VL.ildo. 

3.3.3. Medctas nd6~ u-ad. (LUneaiue~, cazpac-Udad, pes5o). 

3.3.4. P.'wbtemuz. econ6micoA sentidos en La comunidad, si etios si.emten 

p~tob~ieww po'% -sui rodo de ptoduuA~ y c.'een que sea una .ouin 

et 6unconamieno de uz coopeAa-tiva.

3.3.5. Vitbuc6n de Zo,6 medios de ptoducci6n: capZtat, tiek,=,.tka

3.4. Vato.6s de Satud: 

3.4.1. En~eiwiedades m&6 comune,6: (pawuZLttz.Ono, injece-o.6az, tLezp iADJo 

3.5. Vato.6 de RecAeaci6n: 

3.5.1. Fe,6tividadeA6 comneA: tdig<9io~aw, vca5, 5ociatae. 

3.5.2. JuegoS tpcoz: etevac.Z6n de gtcbo.6, ce~do encebado, pa~ ence

bctdo, caA'ue'ra de enco-6t.ados~, etZ huevo enc uvuzdo, ctA~veAa de 

3.5.3. Conjwvto6 A/tt~tco4: muzicateA6 y de danza. 

3.6. Vat~oA sob'Le .tadicionea cuCttuxa.e..
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3.6.1. Vatotrez~ 6ente at Za vida, ctZ ttiabctjo, at Zo espitui6tua (Anotvr. 

to ,,e ZIa gente qw~iete con-ta. 

3.5.2. Ctec.&t , ZIeyejtdaz, cento.6 y supetcc.onae . 

3. 7. Vattu~s Sobur. in()ZuencWa cutm~a~e6. 

3. 7. 1. ln'Zuenc-&t de ptoqv.mra. *tadifees et..tanjetos. 

3.7.2. Mb6-Cuenia exttanjeta de co.5wn -e e ideas. 

3.8. Da.6' sobte Educaci6n: 

3. 8.1. Patticpar-L~n actua2 en actvi'dctdes edLucaivw3, £ndaectcamen-te 

,se av~ut si pattc.pa eit ptc'gjwta~ do6hnims, AZ~aZ~t, 

Sociedctd de Padzd' de Fmm U. 

3. 8.2. Necsddu edLucotivas b6~~sicct, se avaiLguot qu~e t, po de pto

9/Lyuwa.eduLcativo Ze gutraz. 

3.8.2.1. Retcnes con atvidctdes ptoductivaz5. 

3. 8. 2.2. Retcones con at~ividade, dcwisticcts. 

3.8.2.3. Re.Lac.-one6 con activ.idade.6 saiu&d y nutA.ici6n. 

3.8.2.4. Reia.Zones~con activdades cl-vico cuw'w..ZeeA. 

3.8.3. Epoca de2 ai~o en que pod4r.,U o Ze 9wgtLwE~la tecibiiL educa&i6n. -

zQu6 te guztaA't.a aptendeA?2. 

A G R 0 P E C UiA R T A. 

3.9. Vatc6 sobte taboLe/s de cu&tvos6. 

3.9.1. Foivnas de UmnpioAt eL. temeno pw~a Za .6embta. 

3. 9.. Manvw. coma p'tepaw..' etZ tek'teno, qu~e .ini6tkwent.6 'se emptean. 

3.9.3. Labo~es de .teAAeno con pendZen-te, mane.'w como hcice Zos su'tco-s. 



PROGRAMA NACIONAL VE H-AILTAClON.-


UNIVAV VE INVESTIGACO' V EVALUACION.
 

ESTRATEGIA PARA LE ENTREVISTA INDVIDUAL .SEMI-ESTRUCTURAVA.-

I. 	 Expticat en 6owanc ce&v~a et objeZ&~'o de2 t'abajo.

2. 	 T~Azte a ftravb,. de &Z conve saciAn y, su actuaci46b de c)LZCU Luk amf
biente de comptenmi6n tEec47ptoca.

3. 	 Expbque & pteguta, peA(.c no ~sugag t~ta 'tes6puu&ta.

4. 	 No hae w66' de opini-ones~ de peAu~onas o gtupoz yia mteviadoz. 

5. 	 Hacvr uso de un vocabtLiavt :- ciato, p'tec~so y de 6di comp'Lenz&i6n. 

6. 	 Evi&tLV el /kZgu~oz5o 6on'maZLsmo. 

7. 	 No euctiba de-&tnte det e)Wrtev~&stcdo. -Use ea tretenciZdn y ozeZo
nien-te hagataz anotacCone,.
 

8. 	 No u-se p ,c~~no inqw~stvos: qu.e ea opini6n 6,tuya Zibthemen

9. 	 Pt'wcwte seA agtacdabee ~y%epeto,6a;~-Recuapjde qu~e a2 ft~o de &Z en 
Z'evta depende de su hcxb.tdad. 

10. 	 Mient'w mts Pe~.sona6 se P''g,%n ent/LevistaAr, m6 vaio.6o Aetc 
.&og~o de.Z p'Lop6,sZto. 

11. 	 Si ta pextsona azcapata Za pa-Cab/La, p./Locw'te que vueeva atCdiZ62ogo 
pLe'.'.to. 

l 

http:pLe'.'.to


HABILITAC ION PROHA?1O.
PIZOGRAMA NACWONAL DE 


GUIA PARA LA ENTREVISTA GRUPAL.
 

Lugat tUFecha 

Not?6~.te de "os_______________________ 

E.~scenazt~o de ea Enttv,sta:_____________________ 

1. ASPECTO GENERAL, 

1. 0 bj et 4v' o s: 

7.1. P'te entat a P.,Leg.uwa a as Co,,wtdads. 

1.2. E.xp~caA, e2 p,'Lc'ce.so de biest-iaci~6nipaiw. og~,A La pal icicpac-c6n 
de La cmuiLdd. 

necesob'te et Thtogtcva y tla..
1.3. flt.4c~t. c, di15~Zaa con La comnindad 

S-ad s bcI Lca's. 

a Tcat:2. Ptesen.Lzc4'2n Gobai de2 PaWqcrna. Pntoas 

2. 1. Et' G#bi'v>Jtn deciZ- & tev. u~n P.,a9/Larna Nac- onaP de Habiz~taci<6n, -

Wxiac.tvida-eseciabeii.-t a La pob~aci5n twvrt ceoa u~n apoyo a 
-des5 de as i)~tuc-nes que ya ttabajan con ustedes. 

uedc empe.:aA 5u, actividades cnSi ustedes La dceean, ei PROHIM4O1 -

e,5ta camunidad. -


E~ impcttante 5e~atL cque el PROHAM-1O 
con~s--sc~aci'Yn de sus pt'obtewa., no pketende2.3.1. No o6,ece La 

ttw,4 cocs, puente,, Lu.z, agua, sino ayudalrzeA, a sot~ucio
noA suw5 ptobZew.S.

2. 3.2. E6~ u~n Pt'og4awa que nosaot,,ao, L04 enco.,Lados de ip~ement0a/
Zo.6 no podem,,, teat~lzatbo soims, necesitamo' A~u co~abo'ta-

cL6n; .5in used& ese Pupomwia no se puecde ,tetizaA. 

2.4. Es u~n Ptwg't~ana de Educaci&5n palta Zo.s j6veneu y aduLto,6, horabtres y 

! de 10 cuilos en adeLan-te, qu~e no 6',tecuentan La e'scude2amuj.] 
o 

qu~e tunca La 6,tecuentan. 
Ze 6ev
tenemo~s u~n Ptoo'rowmra rte6abxi.catdo qu~e qwiz&6 no2.4.1. No 

nada. -E4~ de.&)t, qu.ivte tespondeA a 4u, nec.6-idade.6At a de 
conecA&W poa dm2prendeA tYgo dtt e w.t-i zabte; polL e.;,t 

cono.6e nece/sita su coabowc-i6n, po eao elstamols aqw,4' poA:r.1 

ceAr .su situa~cin, .6u,6 inqwu.tudes, suz~ Capik'aC-ione6. 

http:p,'Lc'ce.so
http:Not?6~.te


2.4.2. 	 E6 educacidn en.t'e u,6tedes nt&mos, no~ottos podemos ayfL
darte,s, pe~'w no hacei et tLaba.]o de educaci6n en 6uP-
gait. 

U.6tede4s tienen gu~e decid ArZo gue van a aptendeA, c6mo 
to van a aptendeit, d6nde to van a ap'tende't y--gu7Tn-m en
t'te u,tedes pueden ayudtnd.Z a apitendeAt. 

No6o-t'to. podemo~s ayuawres: habitddes, iezctonu,
 
~tex-to.6, medio,6 auctov-&scuate, 'o'inaci6n de .sus rno)Utotue.
 

3. /teAentaci6n de2 Ptoceso de Inve,5jctc..ton: 

3. 1. Ptincpos Fujldamentates. 
3.1.1. 	 Pa4.cpac . 
3.1.2. 	 VDidiogo. 
3.1.3. 	 AnfZ-Lsis conjunto. 
3. 1.4. 	 FurncionaZidad y, itetjacid~n con ta educcJn extaucotat. 

3.2. M 6 -t 	o d o z 

3.2.2. 	 Encueutaz (tas seudn eiaboi~ad" conjuntamente poit to.6 
mnotoeA y un.idad -de ivt~gac~6). 

3.2.3. 	 Enttev~stas gjtupaies. 
3.2.4. 	 Obze'tvac '6n VDtecta. 

IT.ASPECTO SOCIAL. 

1. zQug pltoyecto.6 6e han hecho en Za ccomunidad?. 

2. ZD 	 quibn paiU6t' Za imici7tiva.?. 

3. ExiZto o 6tacaso dei p/ctoyec.to?.- Poit qLLV. 
4. zCu6.L,6 	 son tos pita ec.6 que se e,6.tdi itea~zando en t&z comwv dad?. 

5. ZInzt,tcone6 y miganzacona.comunaee pat~iatu en to.6 P.toyectao?. 

6. eApoxrtes o6itecidos poit Za comuian~dad. 

7. -Apomte 	 de ta-6 institue-iones pwt.c2ante. 

8. -ln~tuwona exi6-tente6 en La comunidad. 

9. -RecwA-soz de La comuntdad. 

9.1. Recwtu.s Hwiano.6. 

9.2. Recw't.6 iktmeae. 

http:p/ctoyec.to


PROGRAMA NACIONAL DE HABILITACION PROHA4cI.= 

INVESTIGAC ION DE COMUNIDAVES A INCORPORARSE EN EL PROHAJ4O,-

OBSERVAC ION VIRECTA. 

Nornb,tre de 	 ta Comuvidctd: __________________ 

_F e c ht a.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1. VIAS DE ACCESO. 

1. 1. 	 Tipo de vto,6: caAetvrc, he.V~adw'La, veAeda . 

1.2. Ca.Zidad de Zo- vtCas de acce.6o; .6i tos camincs .6on ttanvit bZA to
do et tciempo, .6z obseAva si: m~ bLuena, 'teguiatk o mata. 

2. 	 HABITAT FISICO POBLACIONAL. 

2.1. 	 Nucteado cornpZeto (s £a viiendas estdn jLunto5) 

2.2. 	 Sentdipeu~o (s tas viviejdaz e,6tdn czacxJ.ncdamente de 100 at 250 
MtQ6. 

2.3. 	 Di.~peAuo (,s-i tas viv-ienda&e4-&dn a 250 6 m&6.) 

3. 	 HABITAT SOCIAL. 

3. 1. 	 Sotawidad (identi~carci6n con~ Zo1s pwbteniaz de suz vecino.6). 



3.2. 

3.3. 

3.4. 

Hegemonia& (Un.Z6n en ta 6otuciAn de to.6 puto emas 

Pewono, qae se de/s>tacan W4.~ noirbteu) 

E.6tas pvusonas pueden ttamcvuze ttdexe,.-S.' e,6 cus: 

de .tipo coniunaL) 

4u tipo de 

3.4.2. 

3.4.3. 

3.4.4. 

3.5. 

Pot.act-&.Ldad en una in,6ttuc.-i6n. 

L-WeA poLtrtico. 

L-deAc utegio.o. 

Coinwvida~d pobte, med-&zng, 'rica. 

4. 

4.1. 

SERVICIOS PUBLICOS.

N~omeAo de 6a~tmaci&t6. 
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4.2. 

4.3. 

4.4. 

N6mero de amacene 6. 

Si es n'ceo comietc.Za 

Tet~grafo. 

en tetacin con otraA comunidades. 

4.5. 

4 .6. 

Tetgfono. 

Ca.6 de prostitc6n. 

4.7. Re tauiamte. 

4.8. 

4.9. 

Hotese-5. 

Comedores. Cantina-6. 

4.10. Escuela. 

4.10 .1I. Ptivada,. 
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4.10 . 2. Ptlblicas. 

4.10.3. Ottas. 

4.11. Cento de Salud . 

4.12 Bancos - Servicio Elgcttico 

4.13 

4.14. 

Servicio de Agua. 

BiZtes. 

4.15 Bibliotecas. 

4.16 Canchas deportivas. 

5. 

5.1. 

SISTEA DE COMUNICACION. -

Formas o posibiUdades de acceso: caAto., pie, cabattos6.mnuta. 

5.2'. Cantidad teativa de caAAos.



5.3. S.&stemct de ccmnivcacin dent~o de t coniuyida~d 't.epec-to a 
6o'wiac46b como se mueve Zat notic.ia de qze ZCas pvtsont deX 
Ptogwna Ueun at e.saz atdea. 

n 
-

5.3.1. 

5.3.2. 

ti 

Poti notic.a nnwmeae. 

5.3.3. Ottoz. 

6. 

6.1. 

RECURSOS NATURALES. 

E.6ttuc~tw'ta geog/u~ict de iazoa 

Accidien&da. 

6.3. Vega. 

6.4C 1lxkgaci~n. 
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6.4.2. Attii . 

6.5. Calidad de ta tieAva. 

6.5.1. Arida. 

6.5.2. Rocosa. 

6.5.3. Arenosa 

6.5.4. F&Ltit. 

6.6. Mlinas. 

6.7. Vegetac.idn. 

6.7.1. Nata t. 

6.7.1I. Pastos6 natma y artificiaZ. 
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6.7.3. Abol. 

6.7.4. Atbuztos. 

6.7.5. Reforetarci6n. 

7. VIVIENDA. -

7.1. Tipo de piso: tivr=a, Zad~iZo, cenento, madera. 

7.2. Patedes: adobe, piedra, bahareque, made'a. 

7.3. Teeho: paja, madera, zinc, asbesto, teja. 

7.4. Nulmeto de pieza. 

7.5. Tipo de 6og6n. 

8. SALUD.

8.1. Pnoblema de Saneamento ambientat. 



8. 1.1. RecotecciZn y con.toZ de baz.ua. 

8.1.3. E.6tancantiento de gw,.. 

8.1.4. Atcanti,1 do. 

8. 2. Nut'uc.i6n. 

8.2.1. Huzexto~s 46anCiates, comulaie6, euco&te,. 

8.2.2. De6o'miacidkt cbdomt~ntx de to-6 n1fo. 

8.2.3. Conejeiws, apito. 

8.2.4. Mve,4ndct ecotat. 

8.2.5. Va13o de teche. 



E N C U ES TA G EN ER A L CATEG 0 R I A A GR 0 P E C UA R I A.
 

PROGRAMA DE HABILITACION 

PROHAMO. No. de 
Tarjeta No. de Ca . 

2 4
Fecha 1 3 


A LDEA 

5 6 

ENTREVISTADOR:
 
7 8 

DURACION DE LA ENTREVISTA:
 
9.T mnin6: __Hota.hor .Empez6: 


10.
10. ACTITUD Y COOPERACION DEL ENTREVISTADO. 


I. Maia 
2. Regulat
 
3. Buena. a 

11. 
11. CULTIVA LA TIERRA ?. 

0. No contezta
 
1. No
 
2. St.
 

12. SI NO ES AGRICULTOR, A QUE SE DEDICA?. 12.
 

(CodificaciZn PosteArior). 

CON QUIEN TRABAJA USTED LA TIERRA?. 
13.
 

13. 


0. No contesta. 
I. Vo sozc 
2. Vo y mi 6am ia 
3. Gtupo independiente 
4. Otros.
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Taijet4 1
 

CoZumnaz. 

14. ES USTED QUIEN TOMA LAS DECISIONES SOBRE LA SIEMBRA. 14 

ABONAMIENTO, CULTIVO Y COSECHA DE SUS SIEMBRAS: 

0. No conte/sta. 2. S4, con otros. 
1. No. 3. Si, yo soZo. 

15. CUAL ES SU CULTIVO MAS IMPORTANTE?. 15 

0. No contata. 
1. MatCz. 
2. FrijoZ. 
3. Artoz. 

4. Papa. 
5. Cebotla. 
6. Otto. 

16-20 DE VONDE CONSIGUIO SU SEMILLA ESTE ARO PARA LOS CULTIVOS DE 

0. No contta. 
1. No s iebr6. 
2. De la propLa cosecha. 
3. Comprada a otro Ag/ricuLt. 
4. SenZa mejorLada. 

CeboZla Papeas MAkt-. Frijo t Arvoz. 

16. .17. . 19. .i20. 

21. CREE USTEV QUE HAY ALGUN PELIGRO SEMBRANDO SEILLA MEJORADA?. 	 21. 

0. 	No contata. 4. No hay petigro.

I. 	 No sabe. 5. Si hay petro pata La peAzona.
2. 	 SZ, puede bajar La produc- 6. Otto.
 

cin.
 
3. 	 St, no z e da aqut. 



Tajeta I
 
Columnas 

22-39 _CUANTAS MANZANAS SEMBRO V CUANTOS QUINTALES SACO EN TOTAL EL 

SEIA-az Frijol Mai cJ Co Arroz Cebotta Papa 

SIEMBRA 

DE
 
PR IMERA 

MANZANAS 
SEMBRADAS
 

26. 27.
22. 23. 24. 25. 


(CALCULOS)
 

qq/Mz. 29. 30 31. 32. 33. 34. 

Ma-Cz 

SIEMBRA DE 

POSTRERA. 

MANZANAS
 
36.SEMBRADAS 

I( CALCULOS) 

qq/Mz. 38. 

40-45 DE CUANTO FUE LA MEJOR COSECHA QUE USTED HA TENIDO DE: 

Mai cio P a p a M a t z FrijoZArAoz 

CALCULOS.
 

43! 44.
qq/Mz. 40. 41. 42. 


ANIO PASADO DE: 

0 t %0. 

28.
 

35. 

Ftijol 

37. 

39. 

0 t 4 o. 

45.
 



46-51. DE CUANTO FUE LA PEOR COSECHA QUE USTED HA TENIDO DE: 

Aroz :Maicdio P a p a MaLZ Frijol. 0 t t o.
________________________________I 

"_________________________ 

CALCULOS.
 

qq/mz. 46. 47. 48. 
 49. 50. 51.
 
I
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TO~j eta I 

Cotw~inaz. 
SIEMBRAS INTERCALADAS. 

52. CUALES SON LOS CULTIVOS QUE USTED SIEMBRA EN FORMA INTER-	 52! 

CALADA?. 

0. 	 No conta. 5. FtijoZ con maiciLUo. 
1. 	No sebia -nteca&zda. 6. Maz con maciteo/ mac-z con frijoZ. 
2. 	Mal-z, a,jol y may&Zc~o 

junttos. 7. Ma-z con maicao/maiciio con 6rijol.
3. 	 Maz con ,uicilUo. 8. Otto 
4. 	 Ma-cz con 6tcjoZ. (Escutba Za tespueta). 

53. HIZO USTED SIE,iBRA DE POSTRERA EL Ak7O PASADO? 	 53. 

0. 	 No conte.ta. 5. ,faz, ftijo, ottoz. 
1. 	No sejrbrd(de pos.eta. 6. Mat'Z y frijoZ. 
2. S6Zo ma-fz 7. Matz y mac/iLo
 
3.- S6Zo jtljol 8. jaiciZlo y 'tijoZ.

4. 	 S6Zo atocz. 

INSECTOS - INSECTICIDAS.
 

54. TIENE USTED PROBLE .tAS CON LOS INSECTOS EN SUS CULTIVOS? 	 54.
 

0. No conta-ta. 3. Este affo no tene probZeas. 
I.- Sietpr tiene problem-6. 4. Nunca tiene probZema4. 
2. 	 S6Zo e5te aio tiene pto

bZema..
 

55. CUALES SON LOS INSECTOS QUE LE CAUSAN PROBLEMAS? 	 55. 

(Ezciba los nombr'te que dice et entrevitado). 

(Sumah los que escxbi6 a4,tiba). 
6. 	Cinco.

0. No contesta. 3. Vos in ecto4.-- 7. Sei6. 
1. Ninauno . 4. Ttu .	 9-.316,10. 

http:conte.ta


Tajeta 1. 

Cohwnas. 

56. CUALES INSECTICIDAS (VENENOS) USO PARA CONTROLAR LOS 	 56.
 

INSECTOS?.
 

(Ezrciba Zos nombres que dice et entrev&6tado) 

(Suma Zos que esctibi6 avtiba). 

0. 	No conteta. 4.. Dos. 
I. 	No sabe que son 5. T&e.6 
2. 	 Ninguno. 6. Cuato. 
3. 	S61o uno. 	 7. Cinco o mdz. 

57. CUANTOS INSECTICIDAS (VENENOS) CONOCE USTED? 
 57.
 

(Escuiba Zos nombres que dice et etAev.itado) 

(SumA .os que escribW6 artiba). 

0. 	No cotuta. 
 4. 	Dos
 
7. 	No .sabe que son. 5. Tres 
2. 	 Ninguno. 6. Cua-t'o 
3. 	Uno. 
 7. 	Cinco
 

58. CREE USTED QUE HAY PELIGRO PARA SUS CULTIVOS USANDO 	 58. 

INSECTICIDAS (VENENOS)?.
 

0. 	No cometa. 3. 	 Es malo paAa Zos cultivos. 
1. 	No sabe. 4. 	 Es6 alo pa,%a& tieZ. 
2. 	 Hay que pratar dinero y s e 

puede perdeA la cos echa. 5. No pasa nada, no hay peUgto. 

FE 	R TI L I Z ANT ES. 

59. S1 -ECHO ABONO, QUE TIPO DE ABONO USO? 	 59. 

0. 	No coteta. 4. Orgdnico.
1. 	No ech6 at sembAr. 5. Nit~ogenado/f%6oro (20-20-0)
2. 	 No sabe que abono uS6. 6. Completo (Fcmuia). 
3. 	NitAogenado - (UREA).
 

(Sutato de Amonio).
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TaAjeta 1 

Cotwrna4 . 

60. CUALES SON LOS A8ONOS QUIMICOS QUE USTED CONOCE?. 60. 

(Emsoba os nombres que dice e2 ag'u~cuetot). 

(Swmar Zos que azribiJatiba) 

0. No contezta. 4. Tre. 
1. Ninguno. 5. Cua4to. 
2. Uno 6. Cinco.
3. Doz. 7. Sei o m(s. 

61. COMO ECHA USTED EL ABONO A SUS PLANTAS?. 61. 

0. No cotesta. 3. Ai voleo 
1. No .5abc 4. En bandaz (pot chovto). 
2. No abon6. 5. Mateado (en puio). 

6. Ottos. 

62. QUE CANTIDAD DE ABONO USA PARA SU MAIZ.? 62. 

0. No corteta. 5. ! - 4 qq/Mz. 
1. No abe 6. 5 - 6 qq/Mz. Cada 
2. No uza 7. 7 - mdz qq/Mz. qq/ Mza. 
3. Menos de I qq/mz.
 
4. 1 - 2 qq./Mz. CALCULO 

NOTA: Swa deZ to. a2 de abono, inciuyendo aplicaci6n
 
nitciZ y f .
 

63. CREE USTED QUE HAY PELIGRO EN EL USO DE ABONOS?. 63.
 

0. Vo contesta. 3. Da&a a tiera. 
1. No sabe. 4. No hay petLgro. 
2. Daa la sibra. 

64. HA OIDO ALGO ULTIAENTE SOBRE LOS ABONOS E INSECTICIDAS 64. 

(VENENOS) .
 

0. No coetesta. 2. SI Ila o.Cdo algo. 
1. No oy 6 nada atimente. 

(Escriba ta rtapuezta).



TaAjeta I 

Cotamna,6.
 

65. DE DONVE VINO ESTA IVEA?. 	 65. 

0. 	No coptesta 5. Lo v,' en otra parte 
1. 	Nada nuevo. 6. Vendedor.
 
2. 	 Amigos y vecinos 7. Rutdj 
3. 	 Agr6nomo 8. Mojtto# de tadio 
4. 	 Md6 de una fuente. 9. Otto 

CATEGORIA CONTROL DE MALEZAS.
 

66. APORCO SU MAIZ? 	 66. 

0. 	No conteta. 3. No aporc6 
1. 	No semtb6 4. S apoLc6 con buetuey. 
2. 	No sabe 5. Aporc6 con azad6n 

6. 	Otro 

67. ES EL MONTE (MALEZA, MALA HIERBA) UN PROBLEMA PARA SUS 	 I7. 

CULTIVOS?.
 

0. 	 No contuta. 3. Algum veces tene probtovas. 
1. 	No hay problemrs. 4. Ra a vez t-ene pwblemas.
2. 	 N o sabe. 5. S., siejvprLe *teneprobZeoa. 

68. CUALES SON LOS MONTES 0 MALEZAS QUE LE CAUSAN PROBLEMAS?. 	 68. 

(Escuiba los nombre que dice eX ekntev-Ztado) 

(Suplar Zo6 que ectbi6 ar,'ba) 

0. 	No conte/sta. 4. Tr'tes itute.ms. 
1. 	N.nguno. 5. Cua~to maezas. 
2. 	 Una maeza. 6. Cinco malezos. 
3. 	 Dos matemz. 7. Se&6 o nid,. 

69. DE QUE MANERA ELIMINA EL MONTE (MALEZA,MALA HIERBA)?. 	 69. 

0. 	No contta. 3. Con machp-te o azad6n. 
1. 	No sabe como eUninatia 4. Ot'os. 
2. 	 Usando hetbiidaz (Mata 

mon,-7).

- 7 

http:itute.ms


ToAjeta I 
Cotmnaz. 

70. CUALES SON LAS ENFEPMEDADES QUE ATACAN SUS CULTIVOS?. 70. 

(E.6cba Zos nombres que dice et enttevistado) 

(Suma los que e6cribi6 cxariba). 

0. No cotesta. 	 4. Trke enenedades 
1. Ninguno. 	 5. Cuatro enfermedads 
2. SoZo 	 uno. 6. Cijco ejndfatiedades. 
3. Dos 	 enfevedade.. 7. se.- enfmiedades. 

8. Siete enfenedades. 

71. 	 USO FUNGICIDAS PARA CONTROLAR LAS ENFERMEDADES (HONGOS) ?. 71
 

EN SUS CULTIVOS?.
 

0. No coneta. 	 3. Tiene roblemas, pero no uw6. 
1. No sabe que 6on. 	 4. St, " o. 
2. No tiene txobZemas. 

72. 	 CUALES FUNGICIDAS CONOCE PARA CONTROLAR LAS ENFEMEDADES? 72. 

(HONGOS)
 

(Escriba Zos norbres que dice et entkeviztado)
 

(Sumr Zo que e biW6 avriba) 

0. No contuta. 	 3. S61o uno 
1. No 6abe que son. 	 4. Dos fungicidas. 
2. Ninguno. 	 5. Tez fungicida6. 

73. 	 CREE USTED QUE HAY PELIGRO EN EL USO DE FUNGICIDAS EN 73.
 

SUS CULTIVOS?.
 

0. No contsta. 	 3. E4 malo papa la tiarka. 
I. No sabe. 	 2. No paa nada, no hay peUgro. 
2. E.mao pota as ptLanL. 

- 8



TaAjetaI.
 
Cotmnau.
 

CATEGORIA, CONSERVACION V SANITIZACION DE LA TIERRA.
 

74. DESTRUVE USTED LOS RASTROJOS DESPUES DE LA ULTIMA COSECHA 74. 

DEL AO?.
 

0. 	 No contesta. 3. Quona tos Lastojos.
1. 	 No Z&mpia. 4. En~etva os r sttojos.
2. 	 Si Zimpia, peAo no des6truye

los %at6tojoz. 	 5. Los wa para haceA abono. 

75. CUANDO EN INVIERNO EL AGUA VA ABRIENDO ZANJAS EN SU TE-	 75. 

RRENO, QUE HACE USTED?.
 

0. 	 No conteta. 5. Le pone ta", basua o rasttojos.
1. 	No Ze abre zanja el agua. 6. Siembra Zacate. 
2. 	 No hace nada. 7. Hace canale, desagues o zanjas.
3. 	 No sabe que haccr 8. Usa piedras5 pca tapvr o desviar 
4. 	 Le pone estaca. et agua. 

76. QUE HACE USTED PARA QUE NO SE LAVE SU TERRENO EN 	 76.7 

PENDIENTE?. 

0. 	 No contesta. 4. Simnbta en ctvam de nivee, o en -
1. 	 No tiene tereno en pen- surcos atraves5ados. 

diente. 5. Siembra en suAco6 cLtravesados y ha
2. 	 No hace nada. ce zanjos o bLteA vivas. 
3. 	Hace zanjas de LadeAa, o
 

,siembrta ba taas vivas.
 

77-80 COLUMNAS VACIAS. 



TARJETA 
CO LUMNAS 

2 

1 2 3 4 

NUMERO DE TARJETA V NUMERO DE CASOS 

CATEGORIA COSECHA / MERCADEO 

5-9 CUANTO VEVDIO DE SU COSECHA EL ANO PASADO ? 

CeboZea 

0. No conteta 

1. No z embr6 

2. No s6abe cuaitto veitcU__ 

3. Nada (no vejtdi6) 

4. La. dc.6 patte 

5. La cualtta patte 

6. La mitad 

7. Mkds que Za ntad 

8. Todo 

Papa Mal-- Fxijc'. A'toz. 

5 . 6 . 7 8 9 

10-14, SI VENDIO SU COSECHA, A QUIEN LA VEVDIO ?. 

0. N4o conteita 

1. No .semb.L6 

2. No vendi6 
3. A un vecino 

4. A una. tienda de Za 
comunidad 

5. A Zos camioneros 

6. En BANAFOM 

7. En et puebo 

Cebolia 

In 

Papa 

11 

Maz 

12 

Frijol 

13 

AA'oz 

14 



TARJETA 2
 
COLUMNAS.
 

15. SI VENDIO SU COSECHA, CUANDO LA VENDIO ?..115 

0. No contesta 

1. Antes de la cos echa 

2. Depus de &a cosecha. 

16-22 COMO GUARDA SU COSECHA HASTA QUE ES VENDIDA 0 USADA POR USTED V SU
 

FAMILIA ?. 

MAIZ FRIJOL ARROZ PAPA {AICI EBO- ..LO. LA. __RO. 

0. No contezta 

I. No z embr'6 

2. No se guaAda 

3. En nzorca o pelota emtera 

4. En sacos 
5. Cajas de madera" 

6. En tata, 

7. Toneies6 

8. Graneo 

9. Troje, 

16 17 . 18 19 . 20 . 21 22
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Tarjeta 2
 
Columnatu. 

Si contesta que NO ALMACENA, pasa aLZa CoZlnna 24. 

23.
 
SI ALMACENA SU COSECHA, QUE METODO 

UTILIZA PARA 

23. 


CONSERVARLA?.
 

0. No coesta. 
1. Usa idtectic&dL- en polvo. 

2. Usa inseccda, en pa~t&ta. 

3. Uiquidc. 

LOS GRANOS SIGUIENTES ANTES DE LA COSECHA ESTE A,1O ?. 24-26 COMPRO ALGO DE 

MAIZ FRIJOL ARROZ.
 

0. No conte6ta 

1. S), p= smi~La y comeA 

2. S., pata cokne___ 

3. Sk, poat semvaa 

4. No compt6 

24 25 26 

.2 28
 
COMO 	SE ENTERA USTED DE LOS PRECIOS CORRIENTES DE
27-28 


LOS GRANOS?.
 

00. No conateta. 
01. No 6e enteta 
02. En a2 rcblo 
03. Pot los vecin-os 
04. Por adio 
05. Por peet6dicos 

06. 	 Pot los ver&..s y pot radio. 
07. 	 Por eo.s vecino,5, en et pueblo y pot 

radio 
08. 	 Por comeAciate,6 y camioneros 
09. 	 En BANAFOM
 
10. 	 Otto 

-2



Tajeta 2 
Cot&unnah. 

CATEGORIA PRESTAMOS.
 

29. CONSIGUIO DINERO PARA HACER SUS CULTIVOS ESTE ANO?. 29
 

ZDONDE?.

0. No contesta. 5. En BANAFOM
 
1. No consigu.Z6 6. En un Banco privado 
2. Con mi 6amUia 7. En mi Cooperativa 
3. Con un amigo 8. 
4. Con un pretanmni4ta o con- 9. Otto. 

tw-t ta. 

30. ES DIFICIL PARA USTED CONSEGUIR DINERO PRESTADO ?. 30 

0. No contesta. 3. Algo difca 
1. No sabe. 4. No muy difcct 
2. Muy dftca 5. FdctZ. 

QUE CONDICIONES PIDEN PARA CONSEGUIR DINERO PRESTADO ?.
 

Escriba a %epueata) 

CREE USTED QUE HAY ALGUN RIESGO EN PEDIR DINEROIPRESTADO PARA
31. 


LOS CULTIVOS?
 

0. No con.esta. 3. St, un puco 
1. No sabe. 4. No, no hay tie.6go 
2. St hay mucho %iego. 

-2 B
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TARJETA 	 2 
CO LUMNAS. 

AYUDA TECNICA. 

32
ANOS HA CAMBIADO SU MANERA DE CULTIVAR?32. 	 EN LOS ULTIMOS 

0. No contesta 	 2. St 
1. No
 

Si coa teta NO, paiat a coa.umna 34. 
33 
33
 

33. 	 QUIEN LE ACONSEJO HACER EL CAMIO?. 

0. No contesta 5. 	 Lo vt et otiua paAte. 
1. No hI o c Tibios 6. 	 Vendedot 
2. Aoti~jos y veces 7. 	 Radio 
3. Agr6nowo 8. 	 Montok de tadLo 
4 . M a f u e . 9.	 Otr o r4 7.d e u mt 

34. 	 VISITARON SU COMUNIDAD ALGUNOS TECNICOS AGRICOLAS (AGRONOMO, 

AGENTE EXTENSIONISTA, PROMOTOR) ULTIkMAENTE?. 

3. St, pocas vecs
0. No cotesta 
4. St, vaat'a, veces7. No sabe 5. S,,', muchas veces2. No. 

35. 	 HABLO PERSONALME.VTE CON EL, ELLOS ? 35 

0. No comte.st. 3. 	 Solamne ol-habZa de ua reunin 
habZ con eZ~os.1. No vi5.bu 4. 	 S.4, 

2. No.
 

36CON SUS PROBLEMAS AGRI-.36. 	 LE AYUDARON A USTED 0 A SUS VECINOS 

COLAS ?. 

0. No cont-ta 3. 	 No ayudaton 
un1. No vis.Wt. 4. 	S-n, poco 

2. No sabe 5. 	 S-, bastante 

PARA QUIEN TRABAJABA (N) ESTOS TECNICOS?. 	 137I 
37. 

0. No conteta. 4. 	 Prmotor Extemi6n Agitcola 
1. No viit6. 5. 	 Coopeativa 
2. No sabe. 6. 	 Otros 
3. Banco Privado. 

38 
EN QUE EPOCAS '9ELANO DEBE VISITARLO EL TECNICO 

?. 

38. 


5. Durante et cAecmniento0. No contat. 
6. En la co5echaI. No sabe 

2. Nunca 7. 	 Des6puLs de la cosecha 
3. 	 Antes de Za siembra 8. Peit6dicamente durante todo et pto

ce-o del cu2tivo.4. Dutante la siembta. 

-3
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TARJETA 2 
COLUMNAS. 

39. 	 CUANDO USTED QUIERE DISCUTIR UN PROBLEMA RELACIONADO CON LA 39 
AGRICULTURA U OTRA COSA IMPORTANTE DE SU COMUNIDAD A QUIEN -

BUSCA?.
 

Escriba el nombte de la petona). 

0. 	 No co ne.sta 2. Tttuio categ6'i-co (Ma~etro,Agr6no
1. 	 A ninguna persona. noo, etc. ) 

3. 	 Nombte espec.fico de aLguna peAso 
na. 

CATEGORIA TIERRA
 

40. 	 CUANTOS TERRENOS 0 PEDAZOS TIENE? 40
 

0. 	 No con~tta. 4. Tres 
1. 	 No tiene. 5. CuatAo 
2. 	 Uno 6. Cinco o mds 
3. 	 Dos
 

( Si NO TIENE, pasa ala coZumna 42).
 

41. 	 DE QUIEN ES LA TIERRA QUE USTED CULTIVA ? 41
 

0. 	 No conte6ta. 3. Alqui ada 
1. 	 No sabe 4. Ejidal
2. 	 Prop.a 5. De un gupo 

6. Trabaja como jornaiero. 
42-47 TIENE USTED UNOS DE LOS ANIMALES SIGUIENTES:? 

Cerdo. aos Mutcas Vac.a Cabra.. Bueyes 

0. 	 No contata 

1. 	 No 

2. 	 S.C, uno 
3. 	 SC, dos 

4. 	 SC, tAe 

5. 	 Sc, cuatro o md 

48. 	 QUE PARTE DE SU TIEMPO DEDICA 
0. 	 No conte.sta. 
1. 	 No hace ot'os trabajos. 
2. 	 Algunas s emana en La cos 

ta noite. 
3. 	 Un da semasnal. 

42 43 44 45 36 
 47
 

A OTROS TRABAJOS?. 
484. Dos o 	 M6. 

5. Medio 	tiempo diaAio 
6. 	 La myor paxte de2 tiempo 

7. 	 Es vat.iable. 
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COLUMNAS. 

49. ADEMAS DE SUS CULTIVOS, QUE OTRO TRABAJO HACE USTED?. 	 49
 

4. Chofet0. No cont.sta.
I. S~to ag,7 L~tor

2. O.tto5 t tbajos (cmo: pe6n, cautetto, 5. Vendedot, com~ecante 

3. ayudante en obras, ac).
Mecdmco, aiba lE, ccpintero, ,ctc. 6. Maestrto. 

50 
CUAL ES EL PAGO VIARIC50. 	 EN ESTE LUGAR, SIN COMIDA ?. 

4. 2 - 2.49/da0. No contnta 
5. 2.50 - 2.99/dCa1.Ne sabe 


3. m6s .2. I - 1.99 /L a 	 6. 6 

3. 1.50 - 1.9 "dSa 

51. CONSIDERA USTEV IMPCRTANTE EL TENER DINERO ?. 	 51 

0. No cc, testa. 	 2. Es posibZe que s. 
1. No Lo cre -,s. 	 3. SZ, e,5 67ipottajite.-

PARA USTED, QUE ES ,-IAS IMPORTANTE, LOS AMIGOS 0 EL DINERO?. 52 
52. 

3. Ainbos0. No conteta 	 4. E1 diner'oI. Los5 awgo s. 

2. No sabe. 

53. ES POSIBLE QUE UN JOVEN COMO TRABAJADOR DE LA TIERRA PUEDA - 53 

SUPERARSE ?. 

2. No sabe0. No contasta. 
1.No se puede. 	 3. S.C se puede. 

CATEGORIA COMUNICACION.
 

Y RECIBIR CARTAS?. 	 CON QUE FRECUENCIA?. 54 
54. ACOSTUMBRA ,JANDAR 

0. No conwtesta 	 3. Cada mes 
1. Nunca
 
2. Algunas vece duLante eE aio 	 4. Cada semana. 

55. TIENE USTED 	LA COSTUMBRE DE ESCUCHAR EL RADIO?. DE QUIEN 
ES?. 55 

4. Si, de un 6amiliar0. No conte.sta. 
1. No ecucha 	 5.. St, prtopio 
2. SlC, en Za tienda. 	 6. Del grupo 
3. 	S.Z, de un mingo. 7. Ottos 

St reponde NO, pasat a la CoZumna 61. 
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56. CUANTAS HORAS DTARIAS OYE RADIO ?.56 

0. No contesta 	 4. A rato.6 
1. No escucha 	 5. Dos hoas 

6. tru -cuao hora's2. Menos de 	I hora 
3. Una hora. 	 7. Todo et da. 

57-60 A QUE HORAS OYE RADIO ?. 

Temprano medio dta po lZa pot la no
la mana tatde che. 

0. No conte/sta 

1. No oye 

2. A veces oye 

3. Sienipre oye 

57 58 59 	 60 

61
61. HAY 	 MIEMBROS DE SU FAMILIA QUE OYEN RADIO ?. 

0. No comtesta 
I. No sabe
 

2. St
 
3. 	No
 

Si tesponde NO, paA a ea pregunta 69
 

ESCUCHAN ? 
LE CUENTAN LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA LO QUE 	 62 

62. 

0. No contesta 
1. No
 
2. St. 

HaceA esta preguta sol-amente si a ea pregunta 

anteAior tespondi6 a6.0~at-vaentee o con C6di

go 2. 

63.-66. A QUE HORA ESCUCHA SU FAMILIA LA RADIO ?. 

Teiprano ei Pot Za ox! la no
che..Ca manana .	 Medio d. a taade. 

0. No coatuta 

1. No sabe 

2. No acucha 

3. A veces escucha 

4. Siem.'e escucha 

63 64 65 	 66 
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COLUMNAS.
 

67. zQUE CLASE DE PROGRAMAS 

0. No coYntes a 
1. No escucha2. ikksica (qu6 clase?) 

3. NovelCa 

.67
LE GUSTAN MAS ?. 

4. No.tc-as 
5. PrgAr as Educativos (Agrlcolas,-

Saeud, etc.) 

6. Vaiado. 

68. CUAL EMISORA DE RADIO ESCUCHA MAS?. (Esv&ba los nombu s). 68 

DONDE OBTIENE LOS 'EJORES CONSEJOS PARA SU TRABAJO AGRICOLA?.69-74 


Pv 6di- Agr6no AkfI GOS 

RADIO co - Re- OTRO . TIENDA MIOS 
VE'INOSvioTta. 


O.No conteta
 

1.No z6
 

2.No
 

3.Si
 

69 . 70 . 71 72 . 73 74 

HaceA la pregunta siguiente sotamente si respondi6 
que a ttavb de Pei6dicos5. 

75COMO CONSIGUE STED INFORIACION DEL PERIODICO ?.75. 

3. De mi 6aunZia0. No contesta 
1. No con6igo in6orumci6n de2 peti6dico 4. Lo Zeo yo. 
2. De un amigo. 
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COLUMNAS.
 

76. COMO CONSIGUE USTED COMUNICARSE CON SUS VECINOS ?. 	 76 

0. La plaza. 	 4. Lavande/sez 
1. Et &to 	 5. Igltesia 
2. Et pozo 	 6. Putpea 
3. La quebrada. 	 7. Otros. 

77. PERTENECE USTED A ALGUN GRUPO ORGANIZADO (COMO COOPERATIVA, 77
 

GRUPOS DE 	 CAMPESINOS, ETC.?. CUAL ?. 

( criba eZ Nombre del grupo ). 

0. No contesta 	 2. Ahota no, anta st 
1. No 	 3. S.2, 'solo uno 

4. SI, oi&s de uno. 

78. CREE USTED QUE ES IMPORTANTE HACER REUNIONES CON SU FAMILIA, 78 

AMIGOS Y VECINOS PARA TRATAR PROBLEMAS DE SU COMUNIDAD ?. 
0. No comte/sta 
1. Es de 	poca Opotanc a 
2. Tiete 	atguna Znpottancia. 
3. Es my impo,%tante. 

79. 	 CONSIDERA USTED IMPORTANTE REUNIRSE CON PROMOTORES DE AFUE- 79 

RA PARA TRATAR PROBLEMAS DE SU COMUNIDAD ?. 

0. No contesta 	 2. Tiene alguna impo'tancia 

1. Es de 	poca bnpoxtancia. 3. Es muy impotante. 

80. 	 HA PARTICIPADO USTED, EN LA REALIZACION DE PROYECTOS DIRIGI 


DOS POR ALGUNA ORGANIZACION DE SU COMUNIDAD?.
 

0. No contesta 
1. No ha 	paticip-ado 
2. S', 	 61o uta vez 
3. SZ, rts de una vez.

-8 
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TARJETA
 

COLUMNAS.
 

Si tesoonde NO, a Ea ptcgunta 6- Tczijeta 3
 

1 2 3 4 
NUMERO DE TARJETA V NUMERO DE CA.IOS 

CUANTO TIEAfPO DEDICA USTED A LA REALIZACION DE PROYECTOS 
DE LA
 

5. 


COMUNIDAD?. 

0. No coc~ta. 
1. No ,tci 'a 
2. Una - 2 hoa5S Csctianates. 
3. 3 - 5 hotcs 5an~s. 
4. 5 y heas sanrc,.z 

CREE USTED QUE LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES AYUDAN A
 6. 


MANTENER MEJCRES RELACIONES E'.TRE LOS MIEM ROS DE LAS COIUNI- 6 

DADES?
 

0. No con"e.sta 
1. S; 
2. Nc. 

SI USTED TUVIERA TIEMPO DISPONIBLE LO DEDICARIA A PROVECTOS
7. 


7 
DE LA COMUNIDAV?. 


0. No conteta 
1. St 
2. No.
 

&ugarL que se nombratf.
 
En 1a.5 dos .iguientes preguntts se anota 6obte Za lUnea et 

8PARA VISITAR 0 COMPRAR?.A (MUNICIPIO)
8. CON QUE FRECUENCIA VA USTED 

3. Algunas veces aZ a o.
0. No ote,,ta 

4. Una vez aZ mes
1. Nunca 

5. Semanabrente.2. Pocas veces. 

nTECER~q PARA VISITAR 0 COMPRAR?.
 9. CON QUE FRECUENCIA VA USTED A 


3. AZlgunas veces a2 a7to
0. No coi.testa. 


4. Una vez a2 mes
1. Nunca. 

5. Semanabnente.2. Poca, veces. 
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Columna.6. 

10. 
10. CON QUE FRECUENCIA VA USTED A SAN SALVADOR PARA VISITAR 0 COM-


PRARI?. 

0. No contezta. 3. Agunas vecm aZ afo 
1. Nunca 4. Una vez ai mir 
2. Pocaz vec 5. Semanamente. 

11. 

11. EN QUE EPOCAS DEL ANO, SE MOVILIZA USTED PARA REALIZAR SUS TRABAJOS?. 

0. No contesta 3. En veuano 
1. No se movi~Zza 4. Todo e2 affo 
2. En invietno. 5. OtoOS. 

12.
 

12. CUAL ES LA DISTANCIA QUE RECORREN USTEDES DIARIAME;TE PARA LLEGAR A -

SU TRABAJO?.
 

0. No contesta 
1. Ninguna 
2. 1 - 5 kit6me~tos 
3. 5 - 10 kiZ6meto.o 
4. 10- nid ki6rettos. 

13.
 
13. CUANTO TIEMPO DEDICAN LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA AL DESEMPERO DE SU-

TRABAJO. 

0. No contesta 
1. Niniguno 
2. 5 - 6 horas d as" 
3. 6 - 9 howa diax&L.6 



TARJETA 

CO LUMNAS 
3 

CATEGORIA SALUD. 

14 - 15 CUALES SON LAS ENFERMEDADES MAS COMUNES EN SU COMUNIDAD?. 
14 - 15 

00. No contet.t, no 5abe 
01. DiVrreas 
02. Paludimo
 
03. So=;ta pi-n 
04. Ti "'oi~a
 
05. Gripe5
 

06. Tub -cuoi-&
 
07. CacLt- o iebr 
08. Enf"ne&tde dela piei 
09. Pocmo~ic t&.
 
10. Ot Xs .
 

16.
 

16. A QUIEN ACUE EN CASOS DE ENFERMEDAD?.
 

0. No cote5-a
 
1. A1 Doctor, 
2. Enfe.yreta 
3. Ctandero 
4. Guctd&n de Salud
 
5. A nadie 
6. Otrws.
 

17.
17.
 
17. HIERVEN EL AGUA QUE USTEDES TOMAN?. 


0. No comesta
 
1. Alguna5 veces s.d 
2. Atgwwa vec6 no 
3. siempre 
4. Nunca .
 

18.
 
18. QUE HACE USTED PARA CURAR LAS DIARREAS DE SUS HIJOS?.
 

0. No contesta. 2. Usca medicamentos caero6 
1. No hace nada. 3. Us5a medicinaz comptadaz
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TARJETA 3
 

COLUMNAS.
 

19 -24 zPOR QUE MEDIOS OBTIENE USTED CONSEJOS PARA MEJORAR SU SALUD?.
 

PERIO- GUAR- MIGOS
 
RADIO DICOS. REVISTAS PROMO DANESOSDlCO. ORE DI AESV VECINOS.
 

TORES M: qA 1 (11 

O.No contta. 

1.No obtiene con
6ejo.6. 

2.Si obtiene con-
.6ejos.6
 

25-26 zQUE PREPARACION QUISIERA QUE TUVIERAN SUS HIJOS?. 25 26 

0. 3. 

1. 4'
 

2. 
 5. 

27 28

27-28 Z QUE CURSOS HA RECIBIDO USTED ?.
 

00. No contesta. 04. HortLcutZwva 
01. No ha %ecibido;tbnguno 05. Nut4icZ6n 
02. Caficutt. %a 06. Manuatidades 
03. Apicuttua 07. Corcte y con6eccZn 

08. Cwows de organizacwi6n. 
09. Otrosw. 
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COLUMNAS. 

29-30 QQUE CURSOS CREE USTED, DE MAYOR IMPORTANCIA PARA LOS VECTNOS 29 30 

DE ESTA COAfUNIDAD?. 

0. 6. 

1. _7. 

2. 8. 

3. 9. 

4. Otto's 

31 SI SE LE IMPARTIERA ALGUN CURSO A QUE HORAS LE GUSTARIA 31 

RECIBIRLO?. 

0. No conesta. 2. Por%la mraffana. 

1. A ninguna hoa 3. Pot Za tade. 

32 

32 zSABE USTED LEER V ESCRIBIR?. 
32 

0. No contesta 

1. Si Zee y escribe 

2. S61o Zee 

3. No sabe ZleA ni ecribir. 
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TARJETA 3
 

COLUMNAS.
 

A C T I TU 	D ES 

33
 
33. COMO LE GUSTARIA TRABAJAR A USTED: SOLO 0 CON OTRAS PERSONAS?.
 

0. No sabe, no contata 

1. Soto
 

2. Con otAa6 peAonas 

z QUE ES MAS I'PORTANTE PARA USTED: TENER VINERO 0 TENER EDU34. 


CACION?.
 

0. No sabe, no contesta. 

1. Ten dine/o
 

2. Tener educaci6n
 

35 
35. 	 CREE USTED QUE LOS CAMPESINOS TIENEN LAS POSIBILIDADES DE -

SER PERSONAS IMPORTANTES EN LA VIDA?. 

0. No sabe, no contesta 
1. SZ, tiene pozibidades 

2. No, no tiene posibiLdades. 

36 
36. 	 z CREE USTED QUE LOS CAMPESINOS TIENEN LAS POSIBILIDADES DE -

MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA?. 

0. No sabe, no contesta 

1. S) tiene posibiLdades 

2. No tiene posibiLdadz. 

Si contesta NO, ;Pot qu?. 
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COLUMNAS. 

37. PARA USTED, QUE ES LO MAS IMPORTANTE PARA ALCANZAR 37 

LO QUE UNO QUIERE?. 

0. No .,sabe, no contesta 

1. Et .t-tabajo 

2. La sumite 

3. Los crnigos 

4. La educac 6n 

5. Et dineo. 

De Zo que Ze vcy a leet, me gqutx-a que usted me dijea s e.s.6i 38 

de acuerdo c e: de,5acucdo. 

38. SI EL HO'n.'EE SE E.'PE,A, PUEDE CkMBIAR SU PROPIO DESTINO?. 

0. No -sabe, cilte; to 

1. De acuetdo 

2. En de,,sacuLdo 

39 
39. UNOS HAN NACIDO PARA MANVAR V OTROS PARA OBEDECER ?. 

0. No 6abe, no contesta 

1. De acuerdo 

2. En desacuexdo 

40
40. CREE USTED QUE ES MEJOR PLANIFICAR LOS TRABAJOS ANTES DE 

HACERLOS?.
 

0. No sabe, no contesta 
1. De acuerdo 
2. En desacueAdo. 
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COLUMNAS.
 

41
 
41. 
 LA MEJOR MANERA DE LOGRAR CAMBIOS EN LA VIDA DEL CAMPESINO 

ES POR MEDIO DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE? 

0. No sabe, no contesta 

1. De acuerdo 

2. En desacu~edo.
 

42 
42. 	 EL ESTAR AFILIADO A UNA ORGANIZACION NACIONAL DE NADA LE 

SIRVE AL GRUPO ?. 

0. No 6abe, no contesta 

1. De acuexdo 

2. En desacueJdo 

43 
43. 	 ES VIFICIL PARA USTEV APRENDER COSAS NLIEVAS?.
 

0. No sabe, no contesta 

1. De acuerdo
 

2. En desacuevdo. 

44. 	 SI UNO FRACASARA, NADIE SE PREOCUPARIA DE LO QUE LE OCURRE?. _ 44 

0. No s6abe, no contesta 

1. De acueAdo 

2. En desacuerdo. 

45. 	 CUANDO UNO TIENE UNA OPINION DISTINTA DE OTRA PERSONA, ES- 45 

MEJOR CALLARSEPORQUE HABLANDO NO SE CONSIGUE NADA Y SE PIER 
DEN AMIGOS?.
 

0. No sabe, no conteata. 
1. De acuedo 
2. En desacue~rdo. 
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COLLIMNAS. -

Ahoita Ze varnos a pJoneL atuno.s ejenwipios de ccnveAsac,16n entre vaxr~as 
per.-zonaz, nos gustxta quea usted despuib de. escuchat e.-i-o, cejemptos, 
noz 	.6idcat. con qw e~n cest6 de acue-do. 

46. 	 TRES CAMPES1NCS ESTASAN PLATICA1VVO SOBRE CAMBIOS EN LA COMUNIVAV Y VECIAN: 

1) 	Es un sueLlC~o pz qac. gecC cc)ro no.s5c'tto. puceda ccwb. A/ Za v.ida de 

kue,st&."l cCmflLl{dad. 

2) 	 La gecnt. ccion~ c'.mo. sl-, p:uedc cairb.<aA Za v-ida de nae,s-tTa comi.dad, 
si cada un a rz 5u Itabajo. 

3) 	 La g ieme- coiro c', Puedc ccwibioaA ea v.ida de nuesta comnivdad 

CON 	CUAL DE LCS TRES ESTA USTEV DE ACUERVO? 46
 

0. 	 No sabe., ntc cmnc.ta 
1. 	 Con e2 pAitJew 
2. 	 Con etsgud
3. 	 Con e2 .W/tce/w 
4. 	 Con ni.nguno 

47 
47. 	 Un upo de 'amU-&ic com~sigui6 100 manzana,6 de tie/,ba pwta t'taba 

jaiL, u~n g'w.po qwuivtc t'tabajat junto 6si cL&icit La Ne,'va, peu' 
hayj otro gtapo qac. qu- ec. ttabajat 4ecptado y, qac. cada uno tiaba 

je.6 ptopia pat~cea.- Con cuai 9/upc &st us.tcd de.acuevtdo?.
 

0. 	 No 6ab-c., no contel-ta 
1. 	Con c.Z p.&jne.'
 
2. 	 Con et seg.undo 
3. 	 Con n..nuano. 

48. 	 TRES CA'APESINOS PLATICAN SOMRE LA REFORMA AGRARIA. 

1) 	 Vo c..'eo quae .6s~i uts-e GobieAno no haxce ta Re~do'm AguaVa, no
.6e.va a haceA nanca. 
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2) 	No, yo c eo que este Gobierno no tiene ganas de hacer la Re6orma Agra
ria. 

3) 	 No hombre, los gobieAnos nunca van a hacer%Za Re6ouma Agraia, nozo--
tros tenemos que s er Zos que Zuchemos por eLUa. 

4) 	S., el Gob-ierno tene deeos de hace la Re6o'ma Agria, peo hay 
fue/tzas negatvas que s e Po impiden. 

48 
CUAL CREE USTED QUE ES LA OPINION MAS ACERTADA?.
 

0. 	 No sabe, no comtesta 
I. 	 La Primela 
2. La segunda 
3. 	La terceAa 
4. 	 La cuarta
5. 	 Ninguna. 

49 	 - 50 TRES CAMPESINOS ESTAN PLATICANVO SOBRE POLITICA. 

1. 	 E1 puiNeto, dice: si no hubiera potttica y poltiWcos, et pats esta-
rLa mejor%. 

2. 	H segundo campenbno dice: no hombre, todos Zos6 ac-tos de noso-tros Son 
potlW cos, to que se necesita es que haya potL cos que respeten los 
inteAeszes de la mayorLa. 

3. 	 EZ teAceA ca pesino dice: Za poZitica es neceaaa, pero es mejot no 
merteAe en nada. 

49 50 
CUAL CREE USTED QUE ES LA OPINION MAS ACERTAVA?. 

0. 	 No sabe, no comtes-ta 

I. 	 La pm/eLra 
2. 	La segunda 
3. 	 La texcera 
4. 	 Ninguna. 
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CATEGORIA LIDERAZGO. 

51 - 52 SI USTED TUVIERA UN PROBLEMA EN 

PEDIRIA AYUDA?. 

SU COMUNIDAD, A QUIEN LE 51 52 

0. No sabe, i con-tsta 
I.. Nadie 
2. Nombre 

CodificaJ6n Posttcor. 

53 - 54 SI USTED TUVTERA UN DESACUERDO C'ON 

LE PEDIRIA AYUDA?. 

0. No sabe, no ccn-testa 
1. NadLe 
2. Nombre 

Codif'icacn Posterior. 

OTRA PERSONA, A QUIEN 53 _54 

55 - 56 S SE TUVIERA QUE ELEGIR A UNA PERSONA PARA REPRESENTAR 

A LA COMUNIDAD HACIA AFUERA, A QUIEN NO'.BRARIA?. 

0. No sabe, no cotesta 
I. Nadie 
2. Nomrbre 

Codi6aicci6n PosteJior. 

55 56 

57 - 58 S USTED TUVIERA QUE ELEGIR UN DIRIGENTE PARA DENTRO DE SU 

COMUNIDAD, A QUIEN NOMBRARIA ? 

57 58 

NombL e 
Codi6icaci6n postexiJor. 

0. No sabe, no contesta 
1. Nadie. 
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CoLUMNAS. 

59
 
59. 	 Si USTED TUVIERA QUE ELEGIR UNA PERSONA COMO DIRIGENTE DE ESTA
 

COMUNIDADUE EDAD LE GUSTARIA QUE TUVIERA?. 

Eda d:
 

Codi6icac,6n postetior 
E6criba la edad directamente. 

60
 
60. 	 SI USTED TUVIERA QUE ELEGIR UN DIRIGENTE PREFERIRIA UNA PERSONA
 

JOVEN CON EDUCACION 0 UNA PERSONA VIEJA CON EDUCACION.
 

0. No sabe, no conte6ta 
1. Joven con educac.-&n 
2. Vieja, con educaci6n 

SI USTED 	TUVIERA QUE ELEGIR UN DIRIGENTE, PREFERIRIA UNA 
PERSONA 61 _ 

61. 


JOVEN SIN EDUCACION 0 UNA PERSONA VIEJA SIN EDUCACION.
 

0 No sabe, no conteAsta 
1. Joven, sin educacZ6n 
2. Vieja, sin educac-&6n 

62. 	 Cuntos kijos Ze gustatia tener a usted? 
Co ct fcac.6n cWAecta. 

63. 	 Se ha puesto de acue&,Ldo con .5u esposo (a) para fija et ndme'o de hL.jos que 
quieen teneJ?. 

CO D 	I GO:
 

0. No sabe, no con testa 
1. No
 
2. Sr-	 64 

64. 	 Es5tado cviZ de2 etrev4stado: 

0. No contesta 	 3. Viudo 
1. Casado 	 4! Di.vorWado 
2. SoZteto 	 5. Uni6n .Lbre. 

65
 
65. 	 Son fa anle% todos los que viven en esta casa?. 

C 0 D I G 0 
0. No sabe, no contesta 
1. No
 
2. SZ. 	 66 

66. 	 Quw~n es et Je6e de esta casa? 
COVIGO:
 

0. No sabe, no contesta 
1. Et esposo 
2. La esposa 
3. E1 h.jo wayor 
4. Un paAente 
5. Otro. 
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AS ISTENCIA TECNICA 

Todos los asesores t~cnicos, con excepc!6n del coordinador, trabajarin
 

como miembros del equipo de entrenamiento. Con la excepci6n posible de a

diestramiento especializado para el escritor de guiones (script), artista
 

gr~fico, fot6grafo, y alg'n otro adiestramiento de asesorra, todas las
 

capacidades, habilidades y actitudes que se ensefar~n ser~n consideradas
 

como requisitos para el grupo completo de participantes. Por lo tanto,
 

todos los expertos-especialistas deben ser personas con buena experiencia 

en la ensefianza y con la capacidad de trabajar bien en equipo - en grupos 

pequei~os. Considerando lo anterior hemos preparado el siguiente detalle 

de lo que a nuestro juicio sera' necesario en cuanto a tipo y cantidad de 

Asistencia T~cnica en este proyecto. 

Trtulo - Requisitos Tiempo Necesario/en meses 

Extranlero Primer A~o Segundo Ano 

I. 	 Instructor - Agricultura 12 2 

Industria -Artes Manuales 
construcci6n pequea en 
general y mec~nica de
 
motores pequelos
 

2. 	 Instructor - Economra Domestica 12 2 
Salud, Nutrici6n, Primeros 
Auxil ios 

3. 	 Instructor - Planificaci6n 12 0 
de la Comunidad (asesorra)
 

Educaci6n no-formal
 

4. 	 Instructor 12 0 
Mttsica, Arte, ArtesanIas 

5. 	 Instructor 12 3 
Paquetes de aprendizaje 
Dingmica de grupos pequefios 
Administrac i6n 
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Asistencia Tecnica (Contin'a)
 

Trtulo - Reouisitos Tiempo Necesario/en Meses 

Ex: ranjero Primer Aro Segundo A~o 

6. 	 Instructor 6 6
 
Gura - Asesorra
 

8. 	 Instructor - Pequeo Comercio 4 4 
Practica de Negocios
 
Administraci6n, Contabilidad
 

7. 	 Instructor -Producci6n de
 

Materiales 	- A.V. 9 0 

Nacional (Local) 

9. 	 Irstructor - Doctor o Enfermera 3 3 

10. 	 Instructor - Abogado I I 

11. 	 Instructor Recreo 2 2 

Totales 	 85 23 

Total Conjunto I08. 
Total Extranjero 79 17 
Conjunto Extranjero 96 
Total Local 6 6 
Conjunto Local 12 

" Notar que se ahadi6 el Coordinador. 

Considerando el uso de profesionales locales en bloques de tiempo 

entremezclados de modo que nunca se encuentren dos de ellos trab:jando 

al mismo tieinpo, la carga promedio de estudiantes por cada instructor 

seria de 27.4 a 29.7 durante el primer afo lo cual es bastante aceptable. 

Durante el segundo aho, habran 23 meses/hombre de asistencia tecnica 

de instrucci6n, ademas de los servicios de 17 directores, cuyo tiempo 

alcanzarS un total de 209 meses/hombre.. 

Debe haber una rotaci6n de estos directores para permitirles observar
 

y ayudar en los centros, llevar a cabo trabajo de campo, servicios de
 

reclutamiento y prepararse para sus propias funciones. En esta forma se
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podrg crear la carga-maestro que se desde con una poblaci6n que seri
 

de entre 145 y 150 estudiantes el segundo aio.
 

El uso de 8 expertos extranjeros - o sea un total de 96 meses/hombre 

durante el perrodo de dos aiios requerira coordinaci6n, administraci6n 

logrstica, evaluaci6n de comunicaciones y administraci6n en general. 

Se recomienda nombrar incoordinador, Jefe, por 18 meses (no habrd 

Asistencia Tecnica despu's de los primeros seis meses del segundo afio). 

Tomando en cuenta esta recomendaci6n resultan los siguientes totales 

de Asistencia Tecnica: 

Origen No. de Personas Coniunto Meses/Hombre 

Extranjero 9. 126 
Local 3 12 
Totales 12 137 

Si se desea un asistente administrador local se obtendrran los 

siguientes resultados: 

Origen No. de Personas Coni.Meses/Hombre 

Extranjero 9 126 
Local 4 
Totales 13 

La 'nica duda que resulta es que el Instructor para Agricultura-

Industria, Artes Manuales, pequea construcci6 n, y mec~nica de motores 

pequer~os pueda tener todas esas especialidades. Tal vez sea. necesa, io 

emplear un especial ista en mec~nica de motores pequeaos y reparaci6n 

de artefactos. Podrra bien ser una persona local si va a trabajar con 

el Instructor de Agricultura, Industria, etc. Sea que esta persona 
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sea extranjera o local, se necesite o no, tal vez el presupuesto para 

Asistencia T6cnica debe incluir 14 meses/hombre de nacionalidad extran

jera, cambiando asr los totales anteriores y modificando el total final
 

como sigue:
 

Origen No. de Personas Coni. Meses/Hombre
 

Extranjero 10 140 
Locai 4 30 
Totales 14 170 

Esto reduciri'a ]a carga maestro/estudiante a entre 24 y 26, lo
 
que es eminentemente aceptable.
 

Los costos de ia Asistercia Tdcnica estin incluidos en los pre

supuestos de ]a USAID para financiar estos proyectos. 



INFORME DE INSTALACIONES
 



INFORME DE INSTALACIONES
 

Introducc in
 

El Informe de Instalaciones (rengl6n #6, Artrculo 1 del Contrato para
 

Servicios Tdcnicos - Proyecto No. 519-0168) requiere lo siguiente:
 

I. 	 El desarrollo de un plan para la posible construcci6n de 80
 

aulas de clase y/o talleres;
 

2. 	 Un estudio mostrando la integraci6n del Proyectr' de Habilitaci6n
 

de ]a Mano de Obra Ocupacional con este provecto;
 

3. 	 Criterios generales para la selecci6n de locales;
 

4. 	 Recomendaciones generales para el tipo o tipos de instalaciones necesarias;
 

5. 	 Bas~ndose en la informaci6n actualmente disponible - una lista tenta

tiva de lugares o locales apropiados para centros mostrando las nece

sidades de cada plan;
 

60 Cualquier otra informaci6n encontrada durante f;te perrodo.
 

Este informe ha sido desarrollado en apoyo directo cfl Proyecto de Habilitaci6n
 

de Mano de Obra para el Sector Rural (No. 519-0211), actualmente a nivel de PIP,
 

que es contraparte 16gica y consecuencia del Proyecto de Habilitaci6n Bdsica
 

Urbana Ocupacional, ndmero AID-DLC/P-2287 (Identificado a'-mas como Pr~stamo de
 

A.I.D. No. 519-V-020 y Convenio de Donaci6n de ]a A.I.D. No. 519-0172). Este
 

proyecto ya ha recibido sus fondos y estg en funciones. La informaci6n y
 

recomendaciones del presente informe han sido desarrollaacs en tal forma que
 

puedan constituir una relaci6n organizacional para una !ransici6n ininterrumpida
 

del proyecto Urbano al Proyecto Rural.
 

Unas pocas aclaraciones con respecto a los seis puntos detallados arriba:
 

1. 	 El ndmero 80 es hipotetico - en el borrador pre! ,nar y en ]a
 

presentaci6n 16gica para el PP ( para el 519-0211) este ntmero se fijd en 20.
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el 	concepto de sat6lites desarrollado en este contrato (relacionado con
 

27 centros ruralesj obviamente puede prestar apoyo a mucho m~s de
 

los 80 mencionados. El ndmero actual de aulas de clase y/o talleres 

recomendado dependerg de los fondos disponibles, de ]a capacidad de 

AID-Gobierno de El Salvador de construir, dotar de personal y super

visar los "Centros" (Ver ]a dfscusi6n en el pgrrafo 5 posterior), y 

de otras restricciones naturales que se detallan en los varios informes 

rendidos bajo este contrato - asr como de la reducci6n de las necesi

dades de construcci6 n que resulte del uso de unidades m6biles, T.V, 

y del radio como medios de instrucci6n. 

2. 	 En nuestra opinion es necesaria ]a integraci6n entre el Proyecto de
 

Habilitaci6n de Mano de Obra Urbana y el Proyecto de Habilitaci6n
 

de Mano de Obra Rural, No. 519-0211, en proceso de desarrollo. Tanto
 

en este informe como en otros de este contrato consideraremos este
 

integraci6n bajo los puntos de vista de conceptos y de funciones.
 

3. 	 Este informe incluye criterios generales para la selecci6n de locales.
 

4. 	 El tipo o tipos generales de las instalaciones necesarias se especifican
 

en las descripciones de los modelos con suficiente flexibilidad para
 

Ilenar las varias necesidades de los centro satdlites que se recomiendan.
 

5. 	 Se presentan locales seleccionados tentativamente con criterios para
 

las instalaciones, especificaciones para las instalaciones y listas de
 

mobiliario, equipo, herramientas y utensilios y provisiones.
 

Los "Centros" mencionados aqur son los centros satelites que se reco

miendan, con espacios para servicios y apoyo asi' como con las aulas
 

y talleres mencionados en el pgrrafo #1.
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6. 	 Hemos encontrado mucha informaci6n con relaci'n a este proyecto
 

(519-0211), al proyecto Urbano y a otros proyectos nacionales y ex

tranjeros que nos han proporcionado criterios y razonamientos para
 

liegar a las decisiones presentadas en estos informes. Esta informaci6 n
 

se ha expresado claramente en cuanto ha influido y afectado el proyecto.
 

Este informa contiene las siguientes secciones:
 

Introducci6n
 

1. 	 El Proarama
 

A. 	 Pre-consideraciones
 

B. 	 Recomendaciones al Programa
 

II. 	Las instalaciones
 

A. 	 Int,-oducci6n-razonamiento, capacidad, costo, fases
 

B. 	 Los Modelos
 

1. 	 Necesidades de espacio en M2 y capacidad
 

2. 	 Descripciones del espacio
 

3. 	 Relaci6n entre los espacios
 

4. 	 Diagramas de los modelos
 

5. 	 Sinopsis de listas de instalaciones
 

6. 	 Ventajas, desventajas y recomendaciones de los modelos.
 

C. 	 Equipo
 

I. 	 Mobiliario
 

2. 	 Maquinaria electrica o
 

3. 	 Herramientas y utencilios de mano
 

4. 	 Suministros yprovisiones 

y Selecci6n TentativaIll. Criterios para la Selecci6n de Sitios 


IV. Unidades Mobiles
 



- 4 

(personas que no estgn en la escuela o que no tienen aceso a
 

escuelas) segdn su propia evaluaci6n de dichas necesidades. Y,
 

adem~s, ocurrirra una duplicacin de esfuerzos si este proyecto
 

planificara instalaciones, desarrollo de habilidades, etc. en las 

zonas especiales del norte donde en la actualidad se estin lle

vando a cabo proyectos comprensivos de mejoramiento con prestamos 

del BID y de ]a OAS. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad 

de extender los servicios de radio y televisi6n en esta regi6n 

en apoyo de estos programas. 

El Mapa en la pigina 9 mostrar4 la linea al sur de la cual fun

cionarg este proyecto, proporcionando centros satelites en areas
 

rurales para los "Centros Madres" de las ciudades urbanas for

mando un espinazo incompleto de este a oeste al sur de la zona norte.
 

(5) La divisi6n del pars detallada anteriormente, incluye zonas agrrcolas, 

de bosques, pesca , y pequ,5as industrias, industrias de servicios 

y/o varias materias primas. Estos factores requeriran cambios en 

el programa en varios centros sat~lites en las diversas regiones. 

B. Recomendaciones para el Programa
 

Se supone que los "Centros Madres" a establecerse bajo el proyecto 

AID-DLC/P-2287 proporcionar~nadiestramiento a nive, semi-adiestrado para 

el componente ocupacional y proporcionarS habilidades de consumo, habili

dades de salud, artistrcas, culturales, sociales y recreacionales (asr como
 

alfabetismo b sico y otras habilidades de escuela primaria) para el compo

nente Bisico o de Vida de dicho proyecto.
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(por ejemplo, ver aItima linea, p. 14 PP para AID-DLC/P-2287)
 

y la Pigina No. I del Sumario de Diseao del Proyecto de Red
 

L gica, Habilidades de Vida Rurales (No. 519-0211). Despu~s
 

de esto Io que queda de ambos proyectos, es sencillamente adies

tramiento vocacional para entrada al trabajo a nivel minimo
 

semi-adiestrado - y esto sin la adecuada informaci6n o andlisis
 

de las necesidades de ]a mano de obra y del mercado. Em res~men,
 

ambos proyectos aparentemente cubren solamente la mitad de sus 

areas de estudio y esa mitad sin el apoyo de los antecedentes 

necesario. El presente contrato de la AED requiere una evaluaci6n 

de las necesidades locales del programa y estrategia; sin embargo, 

en ninguna parte del documento de proyecto (519-0211) Habilitaci6n 

de Mano de Obra Rural se menciona como se va a usar dicha eva

luaci6n de necesidades. Es evidente que estos datos proporcionardn 

los requerimientos de ambos habilidades basicas de vida y necesidades 

locales (micro) del mercado de empleo. Aunque muchas de las nece

sidades locales son evidentes y casi universales, la evaluaci6n 

proporcionara las clasificaciones de las prioridades que en ]a 

actualidad puedan ser mas aparentes que reales.
 

(4) Otros informes que se presentaran bajo este contrato detallarsn 

las actividades de las varias organizaciores involucradas en 

"Formacio'n Profesional". Suficiente declarar aqu'n que el programa 

de AID estd limitado por acuerdo (ver pp. 10-14, P.P. AID-DLC/P 

2287) a ]a entrada y al adiestramiento vocacional semi-calificado 

en el area de habilidades ocupacionales, y en cuanto a los adultos
 



un marco potencialmente mayor, el proceso de reclutamiento 

hizo mayor contacto con mujeres - o que los programas de habi

lidades de vida eran ms atractivos, convenientes, etc. 

Sin embargo, en otros paises Latino Americanos (por ejemplo 

Paraguay) donde ]a poblaci6n nativa general estg involucrada 

y tiene acceso a instituciones del gobierno y a otras, la pobla

ci6n femenina siente la necesidad y desea superar los resultados 

de ]a negligencia educacional hist6rica a travs del continente. 

Un aspecto bastante bien investigado de este fenomeno es que la 

divisi6n de trabajo en las pequehas fincas o solares prepara 

bien a la mujer para las funciones de manejo, planificaci6n y 

servicios generalmente escasas y que resultan en una menor pro

ducci6n, y en el mal uso de los beneficios de tal producci6n.
 

El aumento en las posibilidades del potencial de la contribuci6n
 

femenina a los patrones de vida rural deben constituir una
 

consideracion importante en cuanto a lo que el programa ofrezca
 

para el proyecto rural. 

(3) Los trtulos y los objetivos tanto del proyecto urbano (AID-DLC/p-2287) 

y los documentos del proyecto para el No. 519-0211 se refieren 

a Habilidades Bsicas y Ocupacionales (de Vida y Vocacionales).
 

El siqnificado de Basica y de Vida, est~n adecuadamente definidos
 

em ambos documentos (por ejemplo: , ver el encabezamiento de ]a 

p~gina 16, del documento de proyecto AID-DLC/p2287). Sin embargo, 

en ambos juegos de documentos se han omitido las habilidades 

Basicas y de Vida de las metas y de los medios de verificarlas 
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I. El Programa 

A. Pre-consideraciones 

El Proyecto de Habilidades Urbanas iniciado en Agosto de 1978, se 

desarrol16 bas.ndose en el proyecto piloto "Proyecto de Capacitaci6n 

Laboral" (con fondos de AID) que comenz6 en 1976. A pesar de que 

no se pudo comprobar exactamente el nivel del 4xito obtenido por este 

proyecto, se recibieron ciertos beneficios y se obtuvo informaci6n 

importante para ]a definici6n de este programa: 

(1) No se hicieron estudios o encuestas adecuados de la oferta y 

demanda de la mano de obra, y, de acuerdo con el excelente 

informe del Sr. William Deutermann titulado" Oferta y Demanda 

de Mano de Obra en El Salvador" (1977) no se pueden realizar 

dichos estudios y encuestas adecuadamente debido'al estado actual 

de informaci6n b~sica que el Gobierno de El Salvador y otros han 

recolectado. Dichos estudios son esenciales para determinar la 

evaluaci6n econ6mica final del valor que tienen los cursos de 

adiestramiento t~cnicos o vocacionales. El valor de los programas 

especrficos de entrada al trabajo est'n relacionados con el 

mercado de empleo. Puede darse un ejemplo sencillo en el caso 

de la aparici6n de cosmetologra regularmente en este proyecto 

piloto, a pesar de que este mercado estg saturado. 

(2) El informe de Evaluaci6n de este proyecto publicado en 1978 

por el Ministerio de Educaci6n indica que el 78/, de los partici

pantes eran femeninos. En vista del estudio-capacidad/uso que 

realiz6 el Comit6 Tdcnico de Formaci6n Profesional, esto puede 

indicar sencillamente cue de una respuesta peque~a dentro de 
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Los centros sat~lites, local izados en comunidades rurales mis pequelas 

proporcionar~n habilidades b~sicas en el uso de herramientas y procesos
 

que permitan al trabajador no-adiestrado progresar hacia los 'Centros Madres"
 

mas avanzados o simplemente mejorar ]a producciln de su propia tierra U'
 

hogar. El informe sobre Mano de Obra del Sr. Deutermann indica que estos
 

programas probablemente no aumentargn la migraci6n hacia los centros urbanos
 

(lo que no es deseable).
 

De este modo, el aspecto "ocupacional" de estos centros mejorar6 la
 

producci6n, preservaci6n y mercadeo de la actual ocupaci6n del cliente 

pueda ser su tierra, un huerto, una lancha pesquera. Esta mejora en producci6n,
 

preservaci6n y mercadeo aumenta los ingresos al reducir la necesidad de
 

comprar y al proporcionar productos para intercar-bio y adems proporciona 

dinero. Asr puss, que ]a construcci6n de casas, galeras, puentes y lanchas
 

se vuelve una habilidad necesaria "comercial" para la gente de las areas 

rurales as[ como el mantenimiento de sus propios cuerpos, salud, primeros
 

auxilios, nutricidn y saneamiento.
 

Adn antes de terminar los estudios sobre la comunidad y el mercado
 

es posible planificar muchas areas de estudio y experiencias que resultari'an
 

en beneficio de los pobres rurales dadas sus principales caracterrsvicas. 

La Gralfica No. I sugiere algunas de estas areas de "alta probabilidad". 

En tecnologras avanzadas y estudios vocacionales las instalaciones y
 

equipo son muy especializados y resultan muy caros. Por el contrario, las
 

habilidades b9sicas, dada su naturaleza generalizada, pueden incluir cualquier
 

acci6n o actividad, con o sin herramientas, lo cual resulta en nuevas
 

habilidades y en una mejor apreciaci6n del bienestar.
 



GRAFICA NO. 1 

Caracteri'sticas de los Pobres Rurales y 

Sugerencias para Estudios y Experiencias
 

Caracterrsticas 


1. 	 Familias Numerosas 


2. 	 Ingresos Bajos 


3. 	 Vivienda Inadecuada 

4. 	 Pobreza de Alimentaci6n 


5. 	 Escasez de Ropa 


6. 	 Aislamiento 


Posibles Areas de Estudio
 

A. 	 Manejo de ]a Familia
 

A. 	 Aumento en el Rendimiento de tierras
 

B. 	 Mejoramiento en Practicas de Mercadeo
 

C. 	 Preservaci6n de Productos
 
D. 	 Producci6n de mercaderras o bienes
 

que consumen sus ingresos
 
E. 	 Desarrollo de habiiidades com erciales
 

F. 	 Administraci6n del Presupuesto
 

A. 	 Mejora del Hogar
 
B. 	 Purificaci6n del Agua 
C. 	 Electrificaci6n
 
D. 	 Construcc!6n
 

A. 	 Nutrici6n
 
B. 	 Producci6n de Alimentos Variados
 
C. 	 Planificaci6n de cooperativas de
 

intercambio de productos con el fin
 

de fomentar una producci6n mrs
 

variada de alimentos
 

A. 	 Cultivo de plantas fibrosas
 
B. 	 Producci6n de telas
 
C. 	 Costura y Sastrerra
 
0. 	 Producci6n y Uso de tintes
 

A. 	 Construcci6n de caminos o veredas 
B. 	 Construcci6n de Puentes pequehos
 
C. 	 Transporte par medio de carro a
 

bus cooperativo
 
D. 	 Sistema de comunicaci6n de emergencia
 

por medio de telgfono comunitario
 
E. 	 Sistema local de radio mensajes
 
F. 	 Mecanica de carros, motocicletas,
 

y bicicletas
 



GRAFICA No. I (ContinUa)
 

Caracterrsticas 


7. 	 Acceso limitado a las Insti
tuciones de Salud y Bienestar 


8. 	 Acceso Limitado a instituciones 
sociales, culturales y recreativas 

9. 	 Niveles bajos educacionales 


10. 	 Desempleo - sub-empleo 


Posibles Areas de Estudio
 

A. 	 Primeros auxilios
 

B. 	 Obstetricia
 
C. 	 Enfermerra
 
D. 	 Limitaciones de personal
 

en el funcionamiento de
 
C'I nicas Rurales
 

E. 	 Funcionamiento de Facilidades
 
para 	 Emergencias 

F. 	 Nutrici6n
 

G. 	 Compra de Medicinas
 
H. 	 Leyes para los particulares 
I. 	 Asesorra
 
J. Psicologi'a
 
K o Comunicaciones
 
L. 	 Desarrollo de lavanderras, panaderras, eti
 

A. 	 Establecimiento de un Centro Comunal
 

B. 	 Organizaci6n de una biblioteca
 
local o ambulante
 

C. 	 M sica
 
D. 	 Bailes
 
E. 	 Arte
 
F. 	 Artesanias
 
H. 	 Ajedrez
 
I. 	 Recreaci6n y Educaci6n Frsica
 

A. 	 Educaci6n primaria - informal
 
B. 	 Educaci6n B'sica
 

A. 	 Pequefias industrias
 
B. 	 Habilidades Ocupacionales Bgsicas
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Por lo tanto se recomienda que el programa que se ofrezca en los
 

centros satflites comprenda cualquier tipo de aprendizaje apropiado
 

segdn la evaluaci6n de necesidades locales y demandas individuales en
 

el uso de herramientas b~sicas y/o el~ctricas y provisiones disponibles
 

loca Imente.
 

Las instalaciones para un progrzma con tales "alternativas" deben ser
 

de muchos-usos en el sentido m~s amplio y proporcionar espacio para servicios,
 

administraci6n y servicios sanitarios.
 

r da ]a informaci6n anterior, este estudio recomienda que se disehen
 

los centros sat~lites para proporcionar experiencias a la gran mayorra de
 

los pobres rurales que practicamente no tienen habilidades vocacionales
 

o acaddmicas a nivel primario (ast como a aquellos que puedan estar semi

adiestrados) con el fin de mejorar todos los aspectos de su vida en alnuna
 

forma, ya 	sea personal o profesional. Las materias a estudiar incluirran
 

todas las 	areas indicadas en ]a Gr~fica No. I a los niveles mencionados
 

anteriormente. Elementos de los siguientes "cursos" tradicionales estarran
 

disponibles.
 

Relacionados con la construccidn
 
carp inte rra 
fontaner ra 
albahilerra 
electric idad 
metal Urg ica 
Soldadura 

Relacionados 	con la Agricultura y Mec9nica
 
Hort icul tura
 
Crianza de animales
 
Agricultura genere l
 
Reparaci6n de motores pequefios
 
Reparaci6n de artefactos
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Econom i'aDom6s t i ca 
Ropa 
Nutrici6n 
Preparaci6n y preservaci6n de alimentos 
Purificacl6n de agua y de alimentos 
Primeros auxilios 
Culdado de los enfermos 
Cuidado de nincs 
Planificac!6n familiar 
Higiene personal 

Artes
 
Dibujo 
Diseho 
Pintura
 
Escul tura
 

Artesan ras 
Confecci6n de canastas
 
Tej idos
 
Bordados
 
Cergmica
 
Tallado en madera
 

Mds ica 
Cantos
 
Inst rumentos
 
Bai les
 
Folklore
 

Economra - Industria 
Mecanograf ra 
Mimeografo
 
Archivo
 
Leyes senci!Ias 
PsicologFa (personal)
 
Procesos de nrupo

Administraci6n de fincas 
Contabi I dad casera 
Presupues to 
Mercadeo 
PequeRo Comercio 
Organizacik'n de ]a comunidad
 

Educaci6n Primaria 
Lec tu ra 
Escri tura 
Ari tmdtica 
Historia 

Adems, cualquier otro curso corto, charla, demostraci6n, etc. que trate 
de una necesidad definida como local o comunitaria puede of,-ecerse. 
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II. Las Instalaciones 

A. Introducci6n
 

La decisi6n del tipo de instalaciones necesarias dependeri de los
 

requisitos del programa, del ndmero de personas que va a servir y del
 

nivel de apoyo - o sea presupuesto. El programa en general ya ha
 

sido descrito anteriormente. El programa de Habilidades Rurales ha
 

sido diseiado para cuatro afros fiscales (1980-83) y para proporcionar
 

servicios directos a por lo menos 50,000 pobres rurales mientras dure.
 

La capacidad de los centros sat61ites, por lo tanto, debe proporcionar
 

1'casi" esta cantidad, suponiendo que los edificios est6n en funciones
 

tres sesiones diarias y bas~ndose en la supuesta tasa de construcci6n 

de dichos centros. Decimos "casi' 50,000 porque ademas de las personas 

que van a recibir directamente la instrucci6n habrra un n6mero adi

cional de maestros y administradores que tambi~n serran receptores
 

directos. Adem~s, la asignaci6n del espacio usado para impartir ins

trucci6n a los ocupantes durante el tiempo de instrucci6n y producci6n
 

es considerablemente mayor en proporci6n que si, digamos, este espacio
 

fuera usado para conferencias o clases a grupos grandes, cine o tele

visi6n. Si estos centros satglites se convierten en centros comuni

tarios (y en muchos casos pueden ser los U'nicos edificios disponibles
 

en la vecindad), el ndmero de beneficiarios aumentar'Va considerable

mente a mucho mds de 50,000. A las unidades mobiles se les ha sido
 

asignada una capacidad de 30 por unidad. Evidentenonte, con maestros
 

adicionales por unidad aumentarra esta capacidad en mrltiplos ar-it

meticos, y si las unidades se mueven de un lugar a otro en determinada
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area, existirra un factor adicional de multiplicaci6n. En esta forma,
 

con dos maestros y tres movidas las cinco unidades alcanzarran un
 

rendimiento de 900 cli-entes contrastando con el ni1;ero mas conservador
 

de 150 que estimamos. Finalmente, la provisi6n de patios de recreo
 

exteriores con alguna iluminaci6n contribuirla en )a misma forma,
 

aunque no aumentarra la capacidad de instrucci6n de los edificios en
 

ninguna forma.
 

Con estas consideraciones en merte y tomando en cuenta los tipos
 

de espacio requeridos por el programa hemos lienado el factor capacidad
 

con una serie de modelos alternos. Antes de pasar a detallas lo
 

anterior, tenemos que tomar en cuenta el efecto de las limitaciones
 

del presupuesto en las construcciones y equipo. Esto nos permitirg
 

liegar : una cifra final mas segura y menos complicada acerca del
 

ndmero, tamado y tipos de satelites disponibles bajo estas limitaciones.
 

La cifra asignada en el presupuesto para construcci6n en el 

borrador preliminar del P.P. para este proyecto es de $1,395,000.
 

La cifra para mercaderras o bienes (mobiliario, equipo, vehrculos,
 

herramientas, provisiones) Ilega a $1,300,000. Esto da un total de
 

$2,695,000 para construcci6n, equipo y dotaciones iniciales de los
 

centros y para la compra y equipo de las unidades mobiles. El presu

puesto para el equipo probablemente ha tormado en cuenta equipos
 

en talleres mas completos que los que proponemos para .el presente
 

nivel de desarrollo. Por esta raz6n, hicimos una estimaci6n de
 

las ,ecesidades de equipo por secciones del programa, lo que resu.1t6
 

en una reducci6n del presupuesto para requerimientos de equipo de
 

$177,140 y esta cantidad fud entonces afadida al presupuesto de
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construcci6n, aumentando los fondos disponibles para construcci6n
 

a $1,572,140. Se analiz6 el tipo de construcci6n recomendado para
 

el proyecto urbano y Ilegamos a la conclusidn de que este tipo
 

de construcci6n tiene un costo muy razonable y es igualmente apro

piado para los fines del presente proyecto. El costo para este
 

tipo de construcci6n es de $1O00M 22 . Considerando el cambio en las
 

cifras para la construcci6n que mencionamos anteriormente, se pueden
 

construir aproximadamente 15,721 metros cuadrados de espacio.
 

Los centros satelites extender~n y complementaran los esfuerzos
 

de los "Centros Madres" provistos en el proyecto Urbano, y a ]a vez
 

proporcionar~n apoyo a los mismos envi~ndoles estudiantes semi-cali

ficados (o sem'-semi-calificados) que des~en avanzar a ms altos
 

niveles en I. ,,scala de habilidades. No todos los centros rurales
 

tendran extensiones sat~1ites bajo este proyecto. Como si explic6
 

en otra parte, siete de los veinte y siete fueron eliminados,ya que
 

estar~n radicados en la parte norte del pars donde se estg Ilevando
 

a cabo un plan de desarrollo comprensivo por medio de pr~staos del
 

BID y de ]a OAS. Tambi~n, como se explic6 antes, siete areas urbanas 

contardn con dos centros. Cada uno de estos "pares" se c:,.; derara' 

como un ''Centro Madre", lo cual resultar4 en un nimero total de 13 

"Centros Madre". Dadas las limitaciones presupuestaria- y de otro 

tipo mencionadas y considerando las densidades d(; la poblaci6n y la 

red de carreteras entre ellos (ast' como entre ellos y los Centros 

Madre), se recomienda un promedio de entre 3 y 4 satdlites (y/o unidades 

mobiles) por centro que podrran servir al nimero de pobres rurales 
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recomendados para este proyecto y constituirran tambien un ndmero
 

facil de suPervisar desde los Centros Madres o localmente. Se asume
 

que el primer aho del proyecto se ocuparg en el disefo y construcci6n
 

de los centros sat~lites, en la compra de unidades mobiles, y en la
 

compra de locales o terrenos y que para el segundo aro ]a mitad de
 

estos estar~n en servicio. Para el tercer aro todos estardn en ser

vicio. Es decir, que la capacidad funcionarg a cero el primer airo,
 

50% el segundo airo y servicios completos el tercer y cuarto afros.
 

Se desarrolaron tres modelos como aIternativas que proporciona

r an ]a capacidad para los programas y servicios recomendados, en
 

conjunci6n :on las cinco unidades mobiles que tambi~n funcionarran
 

con cada uno de los modelos alternos.
 

2
El Modelo #1 tiene 454 M de construccidn, que realmente representa
 

479 M2 de espacio utilizable, ya que 50 M2 est6 techada en areas de
 

trabajo exteriores. Este espacio se estima que cueste la mitad del
 

espacio interior terminado. Se ha planificado que este programa tendrg
 

una capacidad educacional de 185" clientes por sesi6n. El costo por
 

centro es de $45,400. Treinta y cinco centros costarran $1,589,000,
 

lo que excede el presupu-.-to por la suma de $16,860, pero representa
 

La capacidad se basa en un c lculo de 2.5 M2/estudiante en los talleres
 
y de 20 estudiantes por aula de clase.
 



" 18 "
 

la mejor soluci6n al programa entre los tres modelos. Las ventajas 

y desventajas de cada modelo se discutir~n en sus respectivas 

secciones descriptivas. La capacidad de 185 por sesi6n por tres 

sesiones diarias, por 35 centros, mas la capacidad de las cinco 

unidades mobiles de 30 cada una, suma un total de 19,8147 personas 

en cualquier tiempo. Considerando el ritmo de construcci 6 n y tiempo 

necesario para las adquisiciones mencionados anteriormente y la 

capacidad mencionada liegamos al siguiente ciglculo de entrega directa 

al cliente de ]a poblaci6n objeto del programa: 

Aho Tasa de entrega por ,Wimero de personas
 
Servidas
 

Ajo Fiscal 1980 0
 

Afo Fiscal 1981 9936
 

Aho Fiscal 1982 19875
 

Afio Fiscal 1983 19875
 
Total 49686
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El Modelo #2 tiene 394 M2 de construcci6n, que realmente representa
 

444 M2 de espacio utilizable , ya que tiene 100 M2 de areas de trabajo
 

exteriores techadas, y cuyo costa se calcula en la mitad del espacio
 

interior terminado. Se ha planificado que este programa tendr4 una 

capacidad educacional de 160 clientes por sesi6n. El costa por centro 

es de $39,400. Cuarenta centros costarran Sl,576, lo cual excede el 

total del presupuesto por $3,860. La capacidad de 160 por sesi6n par
 

tres sesiones diarias, par cuarenta centros, ademgs la capacidad de
 

las cinco unidades mobiles de 30 cada una da un total compuesto de
 

19,850 personas en cualquier tiempo. Considerando el ritmo de cons

trucci6n y adquisici6n, esto resultar4 en la siguiente estimaci6n
 

de entrega directa a la poblaci6n objeto del programa: 

Afro Tasa de Entrega par Ndmero de Personas 
Servidas
 

Aho Fiscal 1980 0
 

Aho Fiscal 1981 9750
 

Aho Fiscal 1982 19500
 

Aho Fiscal 1983 19500
 
Total 48750 

Si consideramos nuestros calculos preliminares acerca de la 

capacidad y del programa de adiestramiento de maestros, esta cifra 

no estg tan lejos de los 50,000 mencionados en forma significativa. 

El Modelo #3 tiene 391 M2 de construcci6n, lo que realmente 

representan 466 m2 de espacio utilizable ya que existen 150 M2 de 

areas de trabajo exteriores techadas, cuyo costa se estima es la mitad 

el espacio interior terminado. Segdn los planes de construcci6n 
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la capacidad de este Modelo es de 155 clientes por sesion. El costo
 

por centro es de $391,000. Cuarenta centros costarran $1,564,000,
 

lo cual representa una suma de $1140 menos que la del presupuesto.
 

La capacidad de 155 por sesi6n tres veces diarias, multiplicada por
 

40 centros, m~s la capacidad de las cinco unidades m6biles Ilega a
 

un total compuesto de 19,050 personas. Considerando el ritmo de
 

construcci6n y adquisici6n resulta ]a siguiente estimacihn de entrega
 

directa a ]a poblaci6n objeto del programa:
 

Ao, Tasa de Entrega Por Nimero de Personas
 
Servidas
 

Ao Fiscal 1980 0
 

AMo Fiscal 1981 9525
 

Ao Fiscal 1982 19050
 

Aho Fiscal 1983 19050
 
Total 47625
 

Este total de 47,625 personas es menor en 2375 que el total
 

originalmente programado. '; con el nr'mero de maestros y administra

dores que ser5n adiestrados, el aumento de contacto por las unidades
 

mobiles y con agregar una sexta unidad a este modelo (Se podrian
 

obtener $3140 con este fin de ]a rebaja en los fondos de construcci6n)
 

se podrra alcanzar la c~fra de 50,000 personas programada en los 

cuatro afos - o cuanto debe aproximarse a esta cifra-para los fines 

de la AID - no lo sabe ni lo puede predecir el autor. Calculando el 

n6mero a diestrarse en 300, la desviaci6n del total de 50,000 deberra 

ser de un 47. Esto deberia ser suficiente para que los encargados de 

seleccionar el modelo o modelos usados pudieran tomar decisiones.
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Evidentemente, cualquier combinaci6n de los modelos mencionados
 

cambiarra la capacidad y las cifras de costo ( y el tiempo necesario
 

para el diseho y su costo), Pero si esto pareciera factible ya quedan 

las formulas. Cualquier reduccion que se haga en el n6mero de centros
 

a favor de un aumento de unidades mobles reducirra ]a calidad y el
 

numero de cursos 	y tipos de experiencias disponibles asr como la capa

cidad de Ilevar a cabo el programa ya que lo que se economizarra usando
 

una unidad mobil 	en vez de un centro no es considerable, la 6nica
 

ventaja de estas 	unidades es su habilidad de liegar a personas que
 
y 

de otro modo son inaccesibles/que precisamente son las que tienen
 

mayor necesidad de los beneficios de este proyecto.
 

Requisitos frsicos de los tres modelos:
 

B. 	 Los Modelos
 

Modelo No. I
 

Capacidad Area en M
 

1. 	Taller Construcci6n 
y Agricultura 65 160 

2. 	 Economria Oomestica 
Artes, etc. 80 200 

3. 	 Aulas Primarias 
Asesori'a 20 40
 

4. 	 Patio de Trabajo-
Estudio 20 225 (50 x 5)* 

5. 	 Bodegas 15
 

6. 	 Administraci6n 20
 

7. 	 Salas de Descanso 4 
Totales 185 454 (479) 

Esta cifra representa el costo de conscrucci6n de espacio interior terminado.
 
La cifra entre par~ntisis es el espacio exterior que se logra a 50% del
 
costo de ]a construcci6n interior.
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Descripci6n de las Instalaciones
 

I. Construccic'n - Agricultura 

Un taller para agricultura es generalmente un area disefada para 

trabajos de carpinterra, mec.nica,demostraci6n y (a veces como una 

concesi6n) horticultura. Desafortunadamente para nuestros fines la 

actividad prioritaria en tales talleres es la reparaci6n de tractores 

y camiones. En El Salvador rural esta no es una prior;dad. Consideremos
 

entonces ]a relaci6n entre este taller y un taller vocacional agrrcola.
 

Las actividades principales en este taller para la agricultura serin:
 

Carpinterra
 
Reparaci6n de motores pequenos 

bombas, podadoras, motos, artefactos
 

Hort icul tura
 

6
Demostrac i n
 

Las instalaciones de construcci6n o componentes de este taller sencillo
 

son complementarias en lo que respecta a la carpinterra, fontanerta domds

tica versus fontanerra de riego, trabajos de albaiileria-concreto, mec~nica
 

y soldadura, etc. Muchas de estas actividades se Ilevan a cabo fuera del
 

taller. El patio tiene que estar cerca de la entrada del taller.
 

El diagrama adjunto contiene sugerencias para la mayorra de los 

detalles del taller asr como el mobiliario y equipo. Sin embargo, faltan 

algunos detalles del taller principal, del patio y de la bodega que si 

no se disefan adecuadamente presentan problemas serios:
 

I. Los niveles de las luces deben ser altos y apropiados para uso 

nocturno y diurno.
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2. Deben instalarse tomacorrientes dobles de 100 vatios aproximadamente 

cada 3 a 4 metros, tanto como sea posible, alrededor del per-rmetro. 

Esto es importante porque en este programa se substituye el equipo 

el~ctrico grande por unidades elctricas de mano. Debe haber un toma

corriente cublerto en 'a vecindad del #9 (Ver diagrama - modelo # ) 

para uso en las proyecciones que se har'n durante las demostraciones. 

Puede que la mesa de trabajo elctrica (3) sea m~s conveniente para esto. 

3. Los niveles de sonido sern altos y el espacio casi totalmente
 

utilizado. Cualquier amortiguaci6n de las repercusiones quepueda efec

tuarse usando cielos y paredes acdsticas serra beneficiosa.
 

4. Los espacios entre las estaciones de trabajo y las rutas de circula

ci6n se muestran en e! diagrama a mi'nimos recomendables.
 

5. Las especificacicies para el piso de cemento deben ser de primera 

calidad asr como el prceso de revoque de la superficie (en vez de pintura) 

para evitar el polvo caustico que despide el cemento y que es perjudicial 

a la salud. 

6. Una circulaci6n adecuada de aire es un requisito general. Un requisito
 

especrfico seria la instalaci6n de conducto de ventilaci6n en la cabina
 

o puesto de soldar.
 

7. Para el taller es necesario un lavadero grarie con 3 a 5 llaves y 

sifo'n de barro, lo m'smo que para el patio. Si se pueden instalar mds 

lavaderos mucho mejor. 

8. El patio cubierto debe tener varias instalaciones para grifos de
 

manTvera y un buen drena'e. Debe haber un resumidero para arrojar los 

desperdicios de cemento y trabajos de albalijerra mexclados con agua.
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9. El patio tambi~n debe ser revocado en tal forma que no despida polvo
 

del piso de cemento.
 

10. Deben instalarse luces para trabajo de noche. 

11. Lo que queda abierto a cada lado probablemente requerirg una
 

buena cerca para seguridad.
 

12. El techo debe de ser un poco m6s alto que el nivel de los talleres
 

para la circulaci6n del aire y ventilaci6n.
 

13. Una orientaci6n de norte a sur del patio serra deseable pero no esencial.
 

14. El vivero consiste simplemente de una loza de concreto con una es

tructura que cubra una serie de plataformas-bancas bajas (con barandas
 

bajas) para colocar pequefias plantas en macetas, botes o cajas. Es 

necesario un grifo para manguera. 

15. Deben hacerse arreglos adecuados para el almacenaje y distribuci6n 

de madera, cafierra, lamina y plywood, herramientas, suministros, etc.
 

Ser~n necesarios los siguientes tipos de bodega:
 

La bodega para madera y lamina y hierro debe tener puerta hacia 

adentro y hacia afuera. La bodega para madera debe tener 4 metros 

de profundidad con un sistema de caierra que ruede de 3 a 5 cm en 

digmetro para almacenar hojas de plywood de 1.5 M por 2.6 M. 

El pav'mento fuera de ]a puerta no debe permitir que se estanque 

o que entre el agua a ]a bodega. La bodega para hierro debe tener
 

capacidad de almacenar ca~er'ra hasta de 4 metros de largo para que
 

pueda sacarse de lado en vez de por las puntas. Tambi~n habr6
 

necesidad de almacenar laminas del mismo tamafo que el plywood..
 

Para guardar las herramientas serg necesarlo instalar entrepaos
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inclinados, cajones o dep6sitos, armarios o estantes cerrados 

para el control de las muchas herramientas de mano que se us~rdn 

en este programa. La distribuci6n de herramientas ser6 controlada 

por un sistema de chequeo y se entregarin por una ventana. 

Debe instalarse el n6mero que sea posible de repisas amplias 

para los proyectos que esteri funcionando y para el almacenaje de 

artr'culos a Qranel. 

2. Economia Dom~stica, Salud, Arte, Televisi6n, Grupos Grandes,etc. 

La parte ablerta de este taller debe contener mesas grandes de 

trabajo, sillas y uras pocas m~quinas de coser (de peda!). Alrededor 

estargn las areas dedicadas a funciones especiales. (Ver diagrama 

adjunto a esta secci6n). Consideraciones ;mportantes son las siquientes: 

1, Se necesitaran luces altas para la costura, pintura, etc. tanto 

para el dia como para ]a noche. En el area de la cocina debe proveerse 

ya sea electricidad y gas o ambos para ]a refrigeradora, horno y 

estufa. Tambi~n debe haber un tomacorrientes para enseres electricos. 

Sera necesario instalar agua caliente y fria para los lavaderos. 

Arriba de los gabinetes-mostradores de trabajo se irnstalargn gabinetes 

de pared para utensilios que se usan diariamente.. 

2. El area de cosmetologra necesitara tomacorrientes para el esteri-


Iizador, el secador depelo y -gua fria y cal iente para el lavador
 

de pelo, y otro tomacorriente extra.
 

3. El area de cer lmica necesitarS tor~corrientes.de 110 y 220 vo-ltios 

para los hornos de cermica.
 

http:tor~corrientes.de
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4t. El cuarto de prueba a ]a izquierda de la bodega tendrg privacidad 

por medio de una cortina. El mobiliario incluirg un closet para ropa, 

espejos grandes, y una plataforma pequeia para probar la ropa. 

5. El escenario necesitari un sistema de cortinas, tomacorrientes
 

para dos televisiones a nivel alto lie ]as cortinas, pantalla para
 

proyecci6n y sistema de anplif caciSn. Este espacio tendrd dos usos,
 

alternard como escenario y como lugar de enseFianza para el cuidado de
 

niiios, primeros atzxilios, cuidado de enfermos y ancianos. Por esta
 

razon la mayorra del tiempo habrd una cama, una mesa de noche, la 

pantalla, etc. Cerca de la cama debe haber varios tomacorrientes para 

14mparas, etc. Cuando el -scenario est6 en uso para funciones los 

otros enseres estar~n almacenados. 

6. Directamente a ]a izquierda del escenario hay un baho que se usa 

para las funciones de ensefianza de salud. Debe tener varios toma

corrientes para calentar agua, etc. Ademds del excusado y lavamanos 

debe haber un Iugar para guardar arti'culos para primeros auxil ios. 

7. A la derecha del escenario habra' un espacio para almacenar el 

mobiliario mencionado asr como las sillas plegables que se usargn 

para actividades de grupos grandes y de televisi6n. 

8. El cuarto principal debe tener tomacorrientes convenientes por 

lo menos cada 5 metros para planchas, artefactos, etc. 

9. Es muy importante que haya buena ventilaci6n.
 

10. Deben haber ganchos de 1L a 2 metros como se indica en el diagrama.
 

II. Aunque el nivel de bulla no serin tan alto aqur como en el taller
 

de construcci6n y agricultura deben hacerse arreglos para que el sonido
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de ]a proyecci6n sea bueno y para quehaya buena acdstica del
 

escenario para presentaciones a grupos grandes o para los
 

programas de televisi6n.
 

3. 	 El aula de clase
 

Esta aula tendrg capacidad para cerca de 20 alumnos (en su
 

mayoria adultos) en mesas pequehas con sus sillas. Se instalardn
 

aproximadamente 2± metros de pizarr6n. En el resto del cuarto,
 

en cuanto sea posible, se instalar~n repisas para libros a un
 

pie de altura entre cada una y a 2 metros de alto para ]a biblioteca.
 

Deber'n instalarse varios tomacorrientes para proyectores, grabadoras, etc.
 

4. 	 La oficina del Director 

Esta oficina debe tenet un escritorio y varias sillas. 

5. 	 Otros
 

Debe dejarse espacic, a la entrada para el estacionamiento de
 

por lo menos seis carros, y debe haber un camino de la bodega al
 

taller de construcci6n y agricultura.
 

En los alredudores deben proporcionarse areas de recreo afuera
 

con iluminaci6n para recreaci6n nocturna de la comun!dad.
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Lista de Mobiliario, Equipo Principal y Detalles Importantes
 

Modelo -l
 

Taller para Economra Dom~stica, Salud,
 
Arte, Televisi6n, Grupos Grandes, etc.
 

1. 	 Mostrador de trabajo con espacio de gabinetes para almacenaje abajo.
 
La serie de ip-j.tos (. ) indica gabinetes de pared arriba del
 
mostrador.
 

2. 	 Estufa de Gas
 

3. 	 Horno 

4. 	 Lavaderos con sif6n d-e barro 

5. 	 Refrigeradora
 

6. 	 Closets para guardar utensilios de limpieza y arrtulos pequeflos de cocina 

7. 	 Almacenaje para guardar alimentos secos. 

8. 	 Bodega para maquinas de escribir, m~quinas de coser, tablas de planchar,
 
y planchas
 

9. 	 Mesas para m~quinas de escribir
 

10. 	 (a) archivo (b) Mimeografo
 

11. 	 Area de planchar
 

12. 	 Mesas de trabajo 

13. 	 Maquinas de coser
 

14. 	 Monitores de Televisi6n
 

15. 	 Ventana para entregar artrculos para arte, artesanras)
 

16. 	 Bodega del Proyecto
 

17. 	 Bodega
 

18. 	Arti'culos pequafos, juegos, materiales de uso diario
 

19. 	 Ganchoi para tejidos, hacer canastas, macrame, etc.
 

20. 	 Plataforma elevada para medir vestidos 
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21. 	 Espejos (de cuerpo entero)
 

22. 	 Mesa para manicurista
 

23. 	 Cortinas
 

24. 	 Esteri l izador 

25. 	 Lavaderos para shampoo
 

26. 	 Secador de pelo
 

27. 	 Horno para ceramica
 

28. 	Closet para guardar ropa 

29. 	 Mesa de noche
 

30. 	Cama pequefa
 

31. 	 Escenario
 

32. 	 Bodega para guardar 15 sillas piegables, pantalla de cine, cama,
 
mesa de noche, etc.
 

Taller Construcci6n-Agricultura
 

I. 	 Mesas fuertes de trabajo, cubiertas de metal con cuatro prensas de tornillo c/u.
 

2. 	 Mostradores de trabajo con prensas
 

3. 	 Mesa de trabajo electrica con instalaci6n de un canal de corriente multiple, 

y multi-f~sicP en el centro. Con almacenaje para guarder herramientas 

debajo. 

4. 	 Mesa doble de dise~io con gabetas enmedio, dos lamparas de cuello movible
 
"goose-neck" 

5. 	 Moledora Afiladora de piedra con cepillo de alambre 
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8. Pizarr6n 

9. Area para trabajar en los proyectos o para sentar a las personas 

durante las demostraciones en cl pizarr6n (oen la pantalla de cine) etc. 

10, Lavaderos grandes con sif6n de barro - por lo menos tres Haves c/u. 

H. Instalaciones exteriores - grifos manguera 

12. Area de drenaje - resumidero 

13. Bodega - tejas, ladrillos, piedra, etc. 

14. Bodega - cemento, arena, grava, etc. (seco) 

15. Puertas corred~zas laterales o de techo 

16. Sistema de caherra para almacenar madera, l~mina, cafierra, ductos, etc.
 

17. Poqible almacenaje en lo alto para proyectos en funciones.
 

18. Ventana para entrega de suministros y herramientas
 

19. Bodega para artr'culos grandes
 

20. Bodega - material a granel y/o herramientes (dep6sitos o repisas) 

21, Pequeas cantidades de arttculos de uso diario 

22. Refrigeradora para plantas, semillas, parte del vivero
 

23. Bancas o mesas para el vivero
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Lista de Mobiliario, Equipo y Detalles Importantes
 

Modelo#2 Ambos Talleres
 

La mayorra de los arti'culos que aparecen en el Modelo #1 logicamente
 

aparecen aqui, ya que no hay cambio en el programa; sin embargo, habrS
 

cambios en tamao y reducci6n de la capacidad. Algunos de estos cambios
 

resultaran en cambios en el nlmero y clase de artrculos, cambios en los
 

patrones de almacenaje y cambio de areas especrficas de trabajo y los
 

articu-los o equpo relacionado. Se detallan a continuaci6n aquellos
 

que de otro modo causarran confusi6n.
 

1. 	 Refrigeradoras para plantas, semillas, parte del vivero.
 

2. 	 Gancho para tejido, hacer canastas, macrame
 

3. 	 Grifos para mangueras 

4. 	 Drenaje - resumidero 

5. 	 Durante sesiones de ,elevisi6 n o actividades de grupos grandes
 

muchas mesas grandes podra colocarse contra la pared. Se usaran
 

las sillas plegables guardadas en No. 6. Esta area servirg tanbien
 

para 	 guardar la cama, mesa de noche, etc. cuando se este usando 

el escenario para funciones.
 

Cuatro de ]as bancas pesadas de trabajo tendrin que substituirse
 

por mesas ms pequefas porque habrd que guardar tres de ellas.
 

9. 	 Algunos equipos y artrculos como maquinas de escribir, mesas 

para mdquinas de escribir y el mimeogr~fo tendr~n que estar 

guardados y sacarlos cuando se usen en vez de dejarlos en su puesto. 

Al reducir el espacio se reduce el ndmero de actividades que se
 

pueden lievar a cabo en el espacio disponible en cualquier tiempo.
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A los viveros
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Lista 	de Mobiliario, Equino Principal y Detalles Importantes 

Modelo #3 - TallEir Unitario 

En este modelo prevalecen las mismas condicicFns que en el Modelo #2
 

un poco mis exageradas. El aumento en el uso del patio requiere mas
 

bodegas ya que no se puede dejar afuera el mobiliario y equipo. Ademas,
 

la multiplicaci6n de actividades en un solo taller, aunque requiera ]a
 

misma necesidad de bodejas, presenta mayor necesidad de cambiar y guardar
 

otras clases de muebles y cambios considerables en tamaio y numero de
 

mesas de trabajo. A continuaci6n una lista artrculos que de otro modo
 

podrran causar confusi6n.
 

I. 	 Refrigeradoras para plantas, semillas, parte de los viveros.
 

2. 	 Ganchos para tejido, macrame, etc.
 

3. 	 Grifos para mangueras 

4. 	 Drenaje - resumidero 

5. 	 Menor area de demostrzci6n, gabinetes para soldar, etc. resulta
 

en la necesidad de almacenar el pizarrdn portatil, la afiladora,
 

yunque, utiles para soldar, horno para cera'mica, mesas para ma,uinas
 

de escribir y mime6g-afo (Ver Modelo Xi).
 

6. 	 Todas las mesas de carpinterra deben reducirse con sus cubiertas d

metal a menos de I metro de ancho por 1-2metros Je largo. TanL

estas 	como las mesas de disefo y el equipo necesitaran almace.aie
 

periodicamente para permitir funciones de television o de grupos grandes.
 

Dicha 	bodoga y/o cambio de sillas tambien tendrg lugar en cuanto
 

a
los cambios del taller de mas carpinterr'a, mas pintura, tejido
 

(por ejemplo). El almacenaje para estos cambios en el uso del espacio
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se efectuaran en las bodegas numeradas con el #7 en el diagrama. 

Este cambio en mobiliario b9sico requirira espacio de bodega para 

alrededor de 60 prensas de mesa. El cambio de trabajos y equipo de 

ceramica y soldadora de un puesto permanente requeritr' que se considere 

el problema de la corriente (asr como aparatos de protecci6n portitiles) 

para cuando sea necesario. Tambidn se necesitard corriente para 

la afiladora y el mime6grafo. 
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Ventajas y Desve,.laias de los Tres Modelos v Recomendaciones 

1. Modelo -I
 

Proporciona ]a mayor cantidad de espacio que se puede usar todo el amo.
 

Dicho espacio contiene disposiciones para un intercambio mciximo de activi

dades -on una minima necesidad de almacenar y cambiar equipo y mobiliario.
 

El programa seria mds facil de administrar y proporcionara menos dis

tracciones for-neas y menos inconveniencias para estudiantes 6 instructores.
 

El costo promedio del espacio de $245.40 por cada ocupante, es el m~s bajo
 

de los tres modelos.
 

Los treinta y cirno centros requeridos para alc~nzar el minimo de ]a 

poblaci6n objeto exceden el presupuesto propuesto por $16,860.00. 

2. Modelo -2
 

Proporciona menos espacio adentro y mas espacio afuera que el Modelo #1.
 

Debido a la reducci6n de espacio requiere la eliminaci6n de espacio para
 

actividades especializadas y para dichas actividades se necesita almacenaje
 

o bodega para guardar y volver a sacar lo necesario. Ex- te mcis obstrucci6n
 

al programa para guardar y volver a sacar mobiliario, herramientas, y suminis

tros que para el Modelo #1. El Modelo #2 no tiene aula de clase como los
 

otros dos modelos. El costo promedio de espacio de $246.25 por ocupante es
 

apenas m~s que el del Modelo #3.
 

Los cuarenta centros que se requieren para alcanzar el minimo de ]a 

poblaci6n objeto exceden el presupuesto de construcci6n propuesto en $3,8.60.00. 

3. Modelo 93
 

Contiene menos espacio interior y mds espacio exterior que los otros dos
 

http:3,8.60.00
http:16,860.00
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modelos. Es el modelo mas pequeio con la menor capacidad. La reducc!6n
 

en espacio interior seguro requiere una diversidad de actividades,conse

cuentemente serra un programa mucho mas dificil de administrar. Cualquier
 

cambio en las actividades del programa requerira movimiento para guardar
 

el mobiliario y equipo de la actividad anterior y para sacar y arreglar
 

los necesario para la siguiente actividad. Las reducciones en el mobiliario
 

reducen tambien la calidad de las actividades posibles.
 

El promedio de costo de $252.25 por ocupante es el mayor de los tres
 

modelos.
 

Los cuarenta centros necesarios para alcanzar el mrnimo de ]a poblacion
 

objeto es menor que el presupuesto de construccin propuesto por $8,140.
 

Es el mas barato de los tres modelos, $300 menos que el Modelo #2 y $6300
 

menos que el Modelo #l.
 

4. Recomendaciones
 

Recomendamos los tres modelos en el orden de su presentacidn. El Modelo
 

#1 es muy superior a los Modelos #2 y #3. El Modelo #2 es algo superior al
 

Modelo #3.
 

Si se puede reducir el nimero de poblaci6n objeto y no se puede aumentar
 

el presupuesto recomendamos ]a construcci6n de 34 centros del Modelo #1.
 

Si se puede aumentar el presupuesto recomendamos decididamente 35 centros
 

del Modelo #1. Si no se puede hacer ninguna de estas dos cosas, recomendamos
 

cualquier combinaci6n de Modelos #1 y #2 (o #l,#2,#3), antes de decidirse
 

a construir enteramente Modelo #2. Aunque el Modelo #3 sea la dnica posible
 

alternativa debido al presupuesto y a las poblaciones objeto, lo consideramos
 

el menos recomendable debido a las dificultades de manipular la logrstica
 

cuando el programa entre en su apogeo.
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Res'men - Lista de Instalaciones
 

Modelo #1 (Capacidad 185) 

Fqprin Area en M2 Costos 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

Construcci6n-Agricultura, etc. 
Econ.-Dom.-Salud-Artes-etc. 
Educaci6n Primar-ia-Asesoria 
Patio cubierto 

Bodegas especialas 
Administraci6n 

Salas de Descanso 

Total 

160 
200 
40 
25 

15 
10 

4 

"5 (479) 

454 M2x $100/M 2 

$45,4 00/cent ro 
x 35 Centros 2 $1,589,00 

Modelo #2 (Capacidad 160) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Construcci6n-Agricultura,etc. 
Econ.Dom.-Salud-Artes,etc. 
Patio cubierto 

Bodegas 
Administraci6n 
Salas de Descanso 

Total 

145 

165 
50 
20 
10 
4 

397 

(100 x .5) 

(444) 

394 M2 X $100/M 2 

$39,4 00/centro 
X 40 C v $1,576,O00 

1. 

Oodelo #3 (Capacidad 155) 

Taller Unitario 204 391 M2x $100/m 2 -

2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

Patio Cubierto 
Educaci6n Primaria & Asesoria 

Bodega 
Administraci6n 
Sala de Descanso 

Total 

75 
40 

58 
10 
4 

391 

(150x.5) 

(466) 

$39100/centro 
x 40 C = $1,564,000 
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LISTA ILUSTRATIVA DE EQUIPO*
 

I. 	Modelo #1 (35 Centros)
 

Taller para Agricultura y Construcci6n
 

Costo
 
Art'rculo Cantidad Costo por Unidad Total
 

1. 	 Juegos de herramientas mecanicas
 
(262 piezas, de gabinete y de estuche) 35 $600 $ 21,000
 

2. 	 Yunque 35 40 j,400
 
3. 	 Prensas 35 30 1,050
 
4. 	 Serruchos circulares, portitiles 70 110 7,700
 
5. 	 Taladros, portatiles 35 50 1,750
 
6. 	 Taladros eldctricos, 5 pulgadas 70 75 5,250
 
7. 	 Lijadoras 35 100 3,500 
8. 	 Afiladoras de banco 35 100 3,500
 
9. 	 Bombas de agua 35 200 7,000
 
10. 	 Herramientas de mano para carpinterra
 

(Cepillos, cajas abiertas por dos lados,
 
cinceles, abrazaderas, martillos, serruchos,
 
etc.) 35 3000 105,000
 

II. 	Herramientas de mano para fontanerra 35 1000 35,000
 
12. 	 Herramientas elctricas de mano, etc. 35 1000 35,000
 
13. 	 Herranientas de mano ?ara albailerra 35 1000 35,000
 
14. 	 Herramientas de mano para lmina 35 500 17,500
 
15. 	 "Kits" o juegos oxi-acetileno 35 150 5,250
 
16. 	 Accesorios,(tanques, varillas, guantes,
 

17. 
18. 

Anteojos protectores, cortadores, 
al icates) 
Herramientas de mano para agricul
Equipo para prueba de suelo, 
metereolog ra 

35 
tura 35 

35 

500 
900 

300 

17,500 
31,500 

10.500 

Sub-total $361,900 

Esta lista incluye equipo, herramientas, y suministros pero no incluye
 
muebles hasta el 6I1timo rengl6n antes del total.
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Economra Domestica - Arte - Salud - Comercio - etc. 

Costo 
Artrcijlo Canti dad Costo por Unidad Total 

1. MSquinas de coser, pedal 175 250 $43,750 
2. Accesorios para costura, juegos 35 1,200 42,000 
3. Estufas comerciales de gas 35 250 8,750 
4. Hornos comerciales de gas 35 260 9,100 
5. Refrigeradoras 35 
6. Equipo para hornear, juegos 70 

250 
600 

8,750 
42,000 

7. Vajilla y manteleria 35 285 10,000 
8. Utensilios de cocina 35 343 12,000 
9. Otros Accesorios(mol inos, cortadoras, 

rodajeadoras, licuadoras, deshidra
tadoras, etc.) 35 200 7,000 

10. Secadores de pelo, con asiento 35 315 11,025 
11. Esterilizadores 35 30 1,050 
12. Secadores de pelo - de mano 70 20 1,400 
13. Accesorlos(juegos de manicure, 

cepillos, peines, etc.) 35 75 2,625 
14. Cama, s~banas, almohadas,lmparas, 

cortinas, etc. 35 50 1,750 
15. Materiales clrnicos para primeros 

auxil ios 35 300 10,500 
16. Materiales para arte, herremientas, et,;. 35 2800 98,000 
17. incluyendo hornos para cergmicaetc. 
17. Mgquinas de escribir, manuales con 

mesas y sillas 70 200 14,000 
18. Archivos de tres gaveta 35 100 3,500 
19. Monitores de Televisi6n 70 200 14,000 
20. M~quinas de sumar 35 75 2,625 
21. Mime6grafos 35 200 

$ 
7,000 

350,825 
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EQ.UIPO AUDIO VISUAL 

Art rculo Cantidad Costo por Unidad Costo Total 

1. Proyectores 35 200 $ 7,000 
2. Proyectores para diapositivas 105 100 10,500 
3. Grabadoras de cassette 105 50 5,250 
4. Pantalla para cine 35 60 2,100 
5. Gabinetes Audio Visuales 35 200 7,000 
6. Pizarr6n portatil 35 40 1,400 
7. Juego de materiales de dibujo 35 20 _ 700 

Sub-total $ 33,950 

Television - Radio 

I. T.V. (Ver artrculo #19, Economra Dom.-Artes-etc.) 
2. Radios 105 20 2,100 

Sub-total $ 2,100 

Unidades Mobiles 

1. Vehi'culos 5 30,000 150,000 
2. Repuestos para vehrculos 11,500 
3. Materiales de ensefanza, A.V. etc. 5 2,500 12.500 

Sub-total $ 174,000 

Materiales para los programas 
(para entrenamiento del personal 
y el comienzo de las operaciones 
de los centros) 150,000 

$ 150,000 

Mobi iario 

I. Bancos el'ctricos 35 200 7,000 
2. Bancos de Carpintero 420 165 69,300 
3. Mesas de dibujo 35 198 6,930 
4. Mesas de trabao para 

Econom a Dom~stica 420 44 18,480 
5. Escritorio y silla 35 100 3,500 
6. SilIas plegables 10500 7 73.500 

Sub total $ 178,710 

Total Neto $1.,251485 
Transferencia 178.723 
Gran total $1,439,208 
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Nota: La transferencia de $177,140 que se hizo del presupuesto de mercaderras
 

y materiales del programa al presupuesto de instalaciones fud inoportuna.
 

(Ve- cifras sobre costos de construcci6n, Caprtulo Instalaciones). Mientras
 

h3cramos c lculos con los Centros Urbanos no notamos que el presupuesto
 

no nclu'a mobiliario. El resultado es que las estimaciones originales
 

de equipo estaban bastante exactas y hemos tenido que regresar una suma
 

de $166,848 de la reducci6n practicada anteriormente.
 

Modelos #2 y #3
 

En cuanto a costos habr4 alguna diferencia entre los tres modelos. 

Se preparar~n varias Iistas porque hay menos "ci ientes" par centro, pero 

hay m~s centros en los Modelos #2 y #3. Un cambio considerable serd 

la reducci6n en el n~mero de bancos de carpintero y un aumento en prensas 

port~tiles y otros artirculos parecidos. Como muchos artrculos han sido 

estimados en un mrnnimo, por ejenplo, maquinas de escribir, lijadoras, 

secadores de pelo, etc. y estos son artrculos costosos, estimamos que 

no se puede economizar mrs de un 20:/ en el equipo funcional de los centros 

(es decir, sin incluir materiales del programa de ensehanza y art rculos 

relacionados con los vehrculos) al aumentar el ndmero de centros de 35 a 40 

reduciendo su capacidad como hemos hecho. De modo que, el costo de amueblar y
 

equipar 40 modelos #2 y #3 serra un total aproximado de $127,952 mas que el 

total estimado para los 35 centros del Mordelc #1.
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III. Criterios Para la Selecci6n de Sitios y Selecci6n Tentativa 

Criterios
 

1. 	 Tamaio - entre 3500 y 5000 metros cuadrados, preferiblemente
 

rectangular con una relaci6n entre el ancho y el largo no mayor
 

de 3:5 para proporcionar espacio para lo siguiente:
 

A. 	 Edificio - aproximadamente 500 M2 

B. 	 Entrada - estacionamiento para varios /ehl'culos y para 
2 

- 500 M
la Unidad Mobil 


C. 	 Jardin peque~o y espacio para pesebres para animales si se
 

desea - 500 M2 mas o menos.
 

0. 	 Campos de juego para recreo - 2000 M2 o ms. 

2. 	 Terreno plano con buen drenaje.
 

3. 	 Condiciones del subsuelo suficientes para soportar el edificio
 

sin 	trabajos especiales de terracerra.
 

4. De facil acceso para los grupos de poblaci6n rural o a pequefios
 

pueblos en caminos usables todo el alo y a la poblaci6n mgs
 

lejana por medio de cualquier clase de camino o vereda.
 

5. 	 Factibilidad de agua y energ'a electri.ca y el establecimiento de
 

alcantarillado o fosas sdpticas.
 

6. 	 De preferencia que linde con terr3nos que puedan comprarse mds
 

adelante para expansi6n si esto fuere necesario.
 

7. 	 Preferiblemente con arboles y apariencia estetica. 

http:electri.ca
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SELECCIUN PRELIMINAR DE LOCALES PARA CENTROS SATELITES
 

La selecci6n de locales para ]a distribuci6n de los centros presenta
 

var!os problemas. La intenci6n de este proyecto es alcaozar directamente
 

a por lo menos 50,000 de los pobres rurales mils necesitados. Desafortu

nadamente, estos son los que estgn mis aislados, y mientras m~s nos acer

camios a ellos m~s nos alejamos de las densidades de poblaci6n adecuadas
 

para el programa y de los caminos de acceso. Y a la inversa, mientras
 

m~s nos acercamos a las densidades de poblaci6n adecuadas, m6s nos acer

carros a las areas urbanas (y a sus redes de carreteras) que menos necesidad
 

tienen de los servicios de este proyecto. Nos verros obligados entonces a
 

evitar las dreas mas aisladas y a escoger cuidadosamente entre aquellas
 

areas geogr~ficas que tengan ]a densidad de poblaci6n adecuada.
 

Desafortunadamente no hay suficiente informaci6n relativa a censos
 

despdes de que la Al;anza para el Progreso llev6 a cabo estudios de
 

poblaci5n en 1965 (basados en informaci6n de 1961). No podemos usar mapas
 

de densidad de poblacion de hace 18 ahos para determinar la distribuci6n
 

actual - y no existen mapas nuevos. El Cuarto Censo Nacional de Poblaci6n
 

1971 (el 6ltimo analisis oficial de ]a poblaci6n) llevado a cabo por el
 

Ministerio de Economra - Direcci6n de Estadrstica y Censos, no tiene datos
 

sobre densidades, pero proporciona alguna informaci6n de utilidad para
 

indicarnos cuales areas debemos evitar y ias a-eas mas prometedoras. El
 

Cuadro 9, "N,'mero de Municipios", en su p4gina 9, d9 una lista del nlmero de
 

comunidades por Departamento comprendidas en doce categorras en cuanto a
 

tamafio, comenzando con 200 personas d incluyendo comunidades con mcs de
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300, 000 habitantes. El mapa de El Salvador preparado por el Instituto
 

Geogrgfico Nacional del Ministerio de Obras Pdblicas, de Noviembre de
 

1978, muestra un detalle de areas metropolitanas, municipios, cantones
 

y caserros importantes. El ndmero de caserros es insignificante.
 

El n'mero de areas metropolitanas y de municipios es igual al nimero de
 

"Municipios" mencionados en la pigina 9 del Cuarto Censo Nacional de
 

?oblaci6n con una poblaci6n de 5,000 a 300,000; asf que los cantones son los
 

Municipios que cuentan con 500 a 2,000 habitantes. Un tercio de estos
 

cuentan con 500-999 y dos tercios 1000-1999. El mapa de 1978 muestra el
 

sistema de carreteras hasta el nivel de los cantones. Siendo esta la
 

unica informaci6n disponible acerca de este nivel, la distribuci6n de los
 

centros tendrg que hacerse, de acuerdo con ]a poblaci6n de grupos de
 

cantones.
 

Los estudios de la informaci6n sobre ndmero y tamaho de los cantones
 

(Ver discusi6n anterior y la pagina 9, Cuadro 9 del Cuarto Censo N. de P.)
 

nos dan un promedio de 1240 habitantes por canton. La capacidad del Modelo
 

#1 es de 180 persones por sesi6n, o sea un total de 540 personas al dra 

si se hacen tres turnos diariamente. Suponemos que ningdn centro atraerg m~s 

de un cuarto de su poblaci6n mayor de 14 afos a un mismo tiempo (es a este 

grupo de ]a poblaci6n a quien van dirigidos estos servicios). Es decir, que
 

cualquier centro que se establezca deberg tener por lo menos.21 60 personas
 

mayores de 14 alros dentro de una distancia conveniente para reclutarlos.
 

El Cuarto Censo Nacional de Poblacidn indica que la poblaci6n estg dis

tribuida a travis cJel pars en la siguiente forma: 35% entre 0-14 aflos
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y 65% entre 15-85 y mis. Una prueba hecha al azar entre los nueve depar

tamenos sen3lados para instalaci6n de Centros Urbanos (a los cuales se
 

ofiliaran los centros satelites) coincide con este porcentaje con menos de
 

Ln punto de diferencia. Podemos entonces calcular una cifra probable de
 

80'6 habitantes mayores de 15 alos por canton. Y finalmente, se puede justificar
 

el est-ablecimiento de cualquier centro dentro de un radio de tres kilometros
 

de por lo menos tres (2.58) cantones, bas~ndose en la densidad de ]a poblaci6n.
 

Por supuesto que existen otras razones aparte de ]a suficiente poblaci6n
 

para escoger la localizacion de los centors. Hay grados de necesidad entre
 

las poblaciones departamentales, diferencias de oportunidad entre los Irmites
 

de los departamentos y diferencias entre los departamentos que hay que
 

considerar para establecer las prioridades.
 

Como explicamos en otra parte de estos informes, las actividades del
 

BIRF, BID, OAS, etc. que trabajan en conjuncion con el plan nacionalBienestar
 

para Todos en la zona norte del pals, elimina la posibilidad de poder extender
 

este proyecto a esa regi6n para evitar una repetici6n y una posible duplica

ci6n de servicios y facilidades. A continuaci6n se enumeran los departamentos
 

restantes en los que se planifica establecer centros urbanos. Deseamos hacer
 

notar que el Departamento de ]a Uni6n no tiene planes para centros urbanos
 

y que ]a region del norte supuestamente est4 dentro de la esfera de los
 

proyectos mencionados anteriormente; sin embargo, las regiones del centro
 

y del sur de la Union estdn lejos de los Centros Urbanos planificados,
 

y como indicaremos a continuaci6n tienen bastante poblacion con bajo nivel
 

educativo; por esta raz6n, se ha considerado el Departamento de la
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Uni6n para establecer centros (a ser supervisados desde San Miguel).
 

A continuaci6n se detallan los diez departamentos - de occidente a oriente

incluidos en este proyecto:
 

1. Ahuachapdn

2. Sonsonate
 

3. Santa Ana 
4. La Libertad 
5. San Salvador 
6. Cuscatl~n
 
7. San Vicente
 
8. Usulutgn
 
9. San Miguel
 
10. La Union
 

Ciertas regiones de algunos departamentos no se cons iderar~n porque
 

ya sea el Banco Mundial o el CENCAP tienen o planifican establecer alir
 

centros de adiestrami nto rural, adiestramiento vocacional, de productividad
 

nacional, etc. En todo caso estos estin en areas urbanas. Incluyen:
 

1. 	 Centro de Adiestramiento Rural
 
La Uni6n, La Union
 

2. 	 Centro de Adiestramiento Vocacional
 
San Miguel, San Miguel
 

3. 	 Centro de Adiestramiento Rural
 
Usulut~n, Usulutgn
 

4. 	 Cantro de Productividad Nacional y
 
Centro de Adiestramiento Vocacional
 
San Salvador, San Salvador
 

5. 	 CENCAP
 
Ciudad Arce,La Libertad
 

6. 	 Centro de Adiestrameinto Vocacional
 
Santa Ana, Santa Ana
 

7. 	 Centro de Adiestramiento Rural
 
Texistepeque, Santa Ana
 

8. 	 Centro de Adiestramiento Rural
 
Ahuachap~n, Ahuachapin
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Todos los programas en los lugares mencionados son para nTveles de
 

entrenamiento superiores a los que ofrece este proye,--o. Con el tie'po
 

este proyecto proporcionarg estudiantes para estos programas.
 

Un anglisis del Cuadro 9, pp. 193-200 del Cuarto Censo Nacional de 

Poblaci6n proporcion6 el ndmero de habitantes mayores de 15 aiios y a) 

mismo tiempo el nimero de ellos sin ningun nivel de educaci6n. Ahora se 

pueden catalogar los departamentos con fines prioritarios (1) de acuerdo 

con el ndmero a servir, por ejemplo, la facilidad de servirlos, o, (2) 

el porcentaje de falta de educaci6n y, por ejemplo, la calidad de servicio 

con respecto a ]a necesidad. Como la poblaci6n objeto es de 50,000 y 

este n'mero puede alcarzarse de todos modos, se hizo ]a decisi6n de cata

logar los departamentos de acuerdo con ei porcentaje de falta de educacr6n
 

entre los habitantes mayores de 15 afros. El Cuadro #1 a continuaci6n muestra
 

el orden de prioridad, nrmero de 15 a~os y m.s, el ntmero sin educaci6n,
 

el porcentaje que esto representa y el n'mero de centros asignados a cada
 

dapartamento basgndose en su necesidad aparente.
 

CUADRO 

Lista de Departamentos por Prioridad y Ndmero de Centros Asignados 

Prioridad Departamento No. de 15 afos Sin Nivel de % No. de 
o mayores Educaci6n Centros
 

1. Sonsonate 74,938 59,206 79 5
 
2. San Miguel 107,075 73,448 69 5
 
3. Usulutgn 107,483 73,618 68 5 
4. La Uni6n 84,046 56,285 67 3
 
5. Ahuachapn 70,237 45,107 64 5
 
6. San Vicente 54,352 34,187 62 4
 
7. La Libertad 93,646 54,141 58 5 
8. Cuscatlgn 56,003 29,234 52 2
 
9. Santa Ana 99,706 47,597 48 4 
10. San Salvadcr 88,532 39,085 44 2 
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Este es ur buen arreglo por las dos razones. Las poblaciones mis den

sas tienen el mayor n'mero de centros, con la excepci6n de Santa Ana y San
 

Salvador que son reemplazado,, por Sonsonate que posse una tasa de analfa

betismo casi doble de la de Santa Ana y San Salvador, diez puntos m~s
 

alta que San Miguel que ocupa el segundo lugar. En cada departamento se
 

han seleccionadc grupos de cantones como sitios posibles para centros.
 

Hemos tratado de formar grupos dentro de un radio de tres kilometros de un
 

canton central. Tratamos de evitar Ia proximidad dc los Centros Urbanos
 

o a 	los Hunicipios con m~s de 2,000 habitantes. El ndmero de grupos seleccio

nados en cada departamento es mayor que el n'mero de centros asignados. Para
 

facilitar la seiecci6n serg necesario Ilevar a cabo estudics mas directos.
 

Los grupos no se han presentado en orden de prioridad, pero el primer nombre
 

en cada grupo es el canton central y como tal es el candidato para el
 

establecimiento de un centro.
 

Ahuachap~n (5 centros)
 

1. 	 San JosW/E1 Limo/La Montata/La Margarita
 

2. 	 El Conacaste/EI Portilio/La Guascota/El Jicaral
 

3. 	 El Tortuguero/Tepacdn/La Esperanza/Rinc6n Grande 

4. 	 Tihuicha/EI Diamante/Las Mesas/San Josd/El Naranjo/San Antonio
 

5. 	 Canta Abajo/Canta Arriba/EI Rosario/San Martin
 

b. 	 El Cortez/El Esca]6n/Texipulco/Pululapa/La Esperanza
 

Sonsonate (5 centros)
 

1. 	 El Zope/El Zarzal/E1 Zarzal-" (En Ahuachapdn)
 

Varios de los nombres de los cantones como El Zarzal, Apancoyo, La Esperanza,
 
ocurren dos veces o mas, sin embargo, esto no deberra causar ninguna
 
dificultad si se comienza con el primer nombre del grupo y se sigue en
 
el camino por tres kilometros.
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Sonsonate (Continua)
 

2. 	 Las Joyas/Agua Santa/Las Tablas/Cuyuapa Abajo
 

El Castaio/Cuyuapa Arriba/EI Carrizal/Sabana Grande
 

4. 	 Coquiama/San Lucas/Apancoyo* 

. Atiluya/Agua Shuca/El Achic'al 

cx 	 El Balsamar/Los Gramales/Pefa Blanca 

7. 	Las Higueras/La Quebrada Espafola/ La Joya/Piedras Pachas/San Luis/Las Marras 

8. 	El Canelo/Sabana San Juan Arriba/Sabana San Juan Abajo/Los Apantes
 

9. 	 San Isidro/El Guayabo/Los Mangos/Valle Nuevo/ 

Santa Aria (4 Centros) 

I. 	San Vicente/Paraje Galan/Monte Verde/Piedras Azi'es/Tierra Blanca
 

2. 	Santa Cruz/El Flor/Las Piletas
 

3. 	 Gua%amayas/La Danta/Los Chilamates 

4. 	 San Ger6nimo/La Parada/Pinal6n
 

5. 	El Durasnillo/El Arado/Zacamil
 

6. 	 Cantarana/Chupaderos/Flor Amarillo Abajo/Calzontes Abajo 

7. 	Junquillo/Coatepeque/Conacaste/El Cerro/Aldea de la Cruz/El Congo
 

8. 	El Guineo/La Laguna/San Jos6 de las Flores/Zacatal
 

9. 	 Los Pinos/Montebello/El Rodeo/La Presa
 

10. 	 San Felipe/Resbaladero/Mogotes 'InLa Libertad)
 

La Libertad (5centros)
 

El nrmero de cantones en pequeflos grupos que se comunidan por caminos
 

es tan grande que se podrra hacer muchas combinaciones. Simplemente hemos
 

seleccionado cincz grupos alejados de los centros urbanOs. Para hacer la
 

selecci6n final habrg que hacer muchos estudios.
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1. 	 Pitichoro/El Castillo/San Antonio/Las Acosta
 

2. 	 Las Anonas/Obraje Nuevo//El Angel Talcualuya/San Pedro Las Flores
 

3. 	 El Transito/La Labor/San Jose de los Sitios 

4. 	 San Antonio/Buena Vista/Los Laureles/El Guano 

5. 	 Santa Marra Mizota/Sihuapilapa/Mizata 

San Salvador (2 centros) 

1. 	 Cerco de Piedra/Melara/Plan de Mango
 

2. 	 Atiocoyo/Los Dos Cerros/Natividad
 

3. 	 Calle Nueva/Guazapa'/Nance Verde/Loma de Ramos 

4. 	 El Divisadero/San Isidro/Los Pajales/Panchimalquito 

Cuscatl~n (2 centros) 

I. 	 Buena Vista/San Lucas/Mirandita 

2. 	 Consolaci6n/Corozal/Delicias/Haciendita
 

3. 	 Aguacaya/El Platanar/Estanzuelas 

4. 	 El Salitre/La Cruz/Piedra Labrada 

5. 	 Tacanagua/El Triunfo/Istagua 

6. 	 Rosario Tabl6n/Jiguco/Corral Viejo 

7. 	 Soledad/El Amatillo/El Espinal/Copinol
 

8. 	 San Jose la Ceiba/Concepci6n/El Rosario/San Antonio
 

* 	Como se dijo antes, se evit6 el establecimiento de centros en los 

Municipios para mantener un enfoque rural. 
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San Vicente (W centros) 

1. Amatitgn Arriba/Cerros de San Pedro/San Jacinto La Burrera 

i.. Concepci6n Cahas/Las Animas/Talpetates 

30 El Caracol/La Soledad/San Bartolo Ichanmico/San Juan Buena Vista 

4. 	 Campanario/San Francisco/San Benito
 

5. 	 El Porrillito/Barrio Nuevo/Santa Cruz
 

6. 	 El Area/Leon de Piedra/San Jacinto 

Usulutdn (5 centros)
 

1. 	 El Amatillo/San Jos&/Azacuara del Gualcho
 

2. 	 El Corozal/La Uni6n/Las Piletas
 

3. 	 Santa ,'ruz/San Felipe/San Isidro 
4. 	 Concep: i6n/San Francisco/San Jose Montafita
 
5. 	 El Mar,-uesado/Las Flores/La Peia/Quebracho
 

(Este sepresta a varias otras combinaciones)
 

6. 	 Los Charcos/La Caridad/Los Espinos
 

7. 	 Lalno del Chilamate/Lor'a de ]a Cruz/Los Batres
 

8. Joya Ancha Abajo/Joya Ancha Arriba/Las Cruces
 

?. Moropala (San Miguel)/ San Antonio/La Anchita/San Felipe
 

10. 	 San Ju--n del Gozo/San Antonio Potrerillos/La Canoa/La Tirana* 

Este grupo fu4 escogido violando la regla del radio de 3 kilometros 
debido al aislamiento general del area. Debra tener alta prioridad. 
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San Miguel (5centros)
 

1. Ver Usulutin, noveno grupo
 

2. Altamiro/Concepcidn Corozal/El Divisadero
 

3. El Hormiguero/Candelaria/El Colorado
 

4. Oromontique/San Antonio/Ojo de Agua
 

5. Candelaria/Jocote Dulce/Joya de Ventura
 

6. San Pedro Arendes/La Peha/Plan Grande 

7. El Roble/Rodeo de Piedr6n/Santa Clara
 

8. San Pedro/Nueva Concepci6n/Chilanguera 6
 

9. La Canoa/Chilanguera/El Brazo 

La Uni6n (3centros- al sur de Bolivar, San Jose)
 

1. El Carao/Chichipate/San Jose Gualazo (en San Miguel)
 

2. Bananera/Llano Las Patas/Loma Larga
 

3. El Cipres/Los Angeles/Piedra Rayada
 

4. El Gavilgn/Alto El Roble/Las Pitas
 

5. San Ger6nimo/Centeno/Las Marras
 

6. Circuario/El Tizote/Santa Lucia
 

7. Nueva Guadalupe/Guadalupe/Los Hatillos
 

8. San Felipe/Barrancones/Piedras Blancas/El Tabl6n*
 

Una vez ms abandonamos el Irmite de 3 kilomatros para prestar servicio
 

a esta area desolada. Alta prioridad.
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IV. 	UNIDAOES MOBILES
 

Se ha recomendado el uso de cinco Unidades M6biles. Para llegar a
 

eszo decisi6n los consultores han considerado las siguientes areas:
 

I. 	 La historia de las unidades mobiles en otros paises.
 

2. 	 La red de cdireteras en El Salvador. 

3. 	 El numero y las necesidades del cliente/audiencia potencial
 

en El Salvador.
 

4. 	 El costo. 

5. 	Etc.
 

Practicamente cada Estado en los Estados Unidos tiene una historia
 

de 6xito en el uso de unidades mobiles para fines educativos. En 9olivia,
 

Paraguay y otros paises Latino Americanos se esr:a c3nsiderando el uso
 

de dichas unidades. Existen 24 firmas que se dedican a la construcci6n
 

y equipo de dichas unidades lo cual es una prueba de su popularidad y
 

no hay duda alguna acerca de si pueden o no funcionar como aulas de clase.
 

Nuestra pregtnta o preocupaci6n aqur es si constituyen una alternativa 

apropiada pa-a El Salvador. 

Evidentemente el sistema de carreteras es una de las principales
 

consideraciones ya que nuestro cliente vive en areas rurales donde las
 

carreteras o caminos son tradicionalmente malos o sub-normales y que a
 

veces impiden el uso de estos vehrculos y ailaden problemas serios de disero
 

a su construcci6n. El mapa preparado en 1973 por el Instituto Geografico
 

Nacional del Ministerio de Obras Ptblicas, indica buenos sistemas de carre

teras a nivel de cantones que han sido seleccionados tentativamente para
 

localizaci6n de centros. Las carreteras que unen las citidades grandes
 

son excelentes. En conclusi6n, aparentemente no hay dificultad para llegar
 

al grupo objeto con las unidadec mobiles.
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El asunto del costo requiere una decisi6n de valores. Las estima

ciones hechas en el proyecto Urbano indican que cuestan mas o menos igual 

a un centro qiie se construya segn ]as especificaciones recomendadas en 

este estudio. De modo que una de estas unidades que preste servicio de 

30 a 50 personas por di'a cuesta aproximadamente lo mismo que un edificlo 

que pueda servir hasta 500 personas por dfa. Sin embargo, esta compara

ci6n de costos puede ser dudosa debido a ]a diferencia en e] costo de 

equipos y stministros y a] ndmero de personal que trabaja en los centros. 

Ademas, el cdlculo del proyecto Urbano puede ser algo alto, considerando 

que en las unidades no se usard equipo el&ctrico. La diferencia en el 

costo por persona servida es de todos modos s~gnificativa. Es por esto 

que nuestro cSlculo original se redujo por .mitad a ]a recomendaci6n 

actual de cinco unidades. Sin embargo, no fueron eliminadas totzimente, 

porque creemos que aunque el ntimero de personas servidas por d6lar de 

costo sea menor la necesidad de estas personas es mayor y por lo tanto 

el servicio tambi6n es mayor. Por supuesto, que estas personas son las 

mds aisladas pero siempre accesibles por carretera. Otra consideraci6n 

para el uso de estas unidades es su ayuda a los centros proporcionando 

mano de obra y herramientas para los progeamas nuevos o sobrecargados. 

Los requisitos generales son los siguientes: que sean pequeas, fuertes,
 

de doble transmisi6n, capacitadas para Ilevar un surtido de herramientas, 

suministros, paquetes para enseianza, o equipo audio-visual, facilidades 

de alojamiento para el maestro/conductor, un generador de energra y/o gas, 

y repuestos para e] vehrculo. Estas unidades proporcionarran e] mismo 

programa educativo que se imparte en los centros con ]a 6nica limitaci6n 

que solamente pueden Ilevar lo que pueda usarse en un solo viaje. 
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Los costos estimados para vehiculos y suministros se encuentran 

en las Iistas de equipo y cifras dadas anteriormente en este caprtulo. 




