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PREFACIO
 

En Octubre de 1976, el Departamento de Recursos para el De
 

sarrollo para America Latina y el Caribe de la Agencia
 

Internacional para el Desarrollo encarg6 a la Facultad
 

de Educaci6n de la San Jos6 State University desarrollar un mo
 

delo conceptual de'Sistemas de Certros de Recursos para el
 

Aprendizaje Fundamentados en Educaci6n Comunitaria. Esto es el
 

cuerpo principal del informe sobre el modelo.
 

Una versi6n preliminar del modelo fu detalladamente exami
 

nada en 1977 en la Conferencia de Bogota por 25 planificadores
 

de educaci6n no formal y representantes de cinco paises Latino
 

Americanos. Posteriormente, este fu6: estudiado y comentado
 

por la Divisi6n de Recursos Humanos de AID, por otros profesio
 

nales de AID y por numerosas organizaciones especializadas y
 

expertos que colaboraron en el estudio. Esta versi6n ha sido
 

revisada ampliamente con el fin de incorporar varias de las su
 

gerencias recibidas. La versi6n final del modelo, incluyendo
 

un Paquete de Presentaci6n de multi-medias, seis modulos de En
 

trenamiento In~truccional v material de entrenamiento, estara 

lista para su distribuci6n en la primavera de 1979, a travs
 

de las oficinas de educaci6n de USAID en Latinoamerica.
 

Naturalmente, la responsabilidad final sobre el disefio
 

conceptual del modelo es de los autores y de la San Jos6 State
 

University, pero reconocemos y expresamos nuestra profunda gra
 

titud por las innumerables y tan valiosas contribuciones que
 

este estudio ha recibido de otras personas e instituciones.
 

Tanto en el disefio como durante el desarrollo del proyecto,
 

San Jos6 State University ha merecido la generosa cooperaci6n
 

de las autoridades de AID, de la Organizaci6n de Estados Ameri
 

canos y de lideres en la educaci6n de los paises Centro y Sud-


Americanos, donde se realizaron encuestas de campo y consultas.
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J-tilos eno detuda fdemits con varias institucioneM de ilive14

tiUiaCi 61, paLt'Licularmenlte con el Departametito de ServicioS 
pU
 

ra el Desarrollo de AID; el Departamento de Educaci6n e Inves

tigaci6n de la OEA; la Academina Internacional de Desarrollo;
 

World Education Incorporated; y SWRL Educational Research and
 

Development. (Investigaci6n y Desarrollo Educacional)
 

Nuestra especial gratitud para aquellas organizaciones y
 

personas tan competentes de varios paises Latino Am6ricanos
 
que durante la preparaci6n del informe han trabajado con nues

tro equipo en diferentes oportunidades y formas.
 

El estudio ha sido financiado principalmente por AID/Washing

ton, pero tambi~n contribuyeron con recursosde San Jos4 State
 

University, 
las Misiones USAID y los gobiernos Latino America

nos. Tiene particular significaci6n el respaldo y la contribu
 

ci6n intelectual recibida por el proyecto de parte de 
los De

partamentos de Desarrollo de Recursos Humanos y Servicios para
 

el Desarrollo de AID. Nuestro agradecimiento a su personal tan canaz,
 

personal no solamente por su cooperaci6n y respaldo, sino espe
 

cialmente por su continua insistencia para que el modelo sea
 

la expresi6n, inediante una represeutaci6n funcional, de 
la vi

da diaria y experiencias reales de la America Latina rural.
 

Hemos dedicado nuestros mayores esfuerzos para el logro de tal
 

modelo. MAs que todo, esta orientaci6n es la que le da al mo

delo su validez y sentido: validez porque refleja adecuadamen

te las necesidades y potencial educacional de la America Lati

na rural; le da sentido ya que sugiere, en su an~lisis final,
 

que lo mejor de los recursos no estA en cosas ni lugares, sino
 

en los corazones, mentes y cuerpos de 
los individuos -- espe
cialmente de aquellos que alg6n dia, 
en una u otra forma, va

yan a constituir el nucleo de un programa de 
centros de recur

sos para el aprendizaje fundamentados en la comunidad.
 

El autor principal de este informe, ademAs del suscrito,
 

fur Harbans S. Bhola. Tambi~n contribuyeron como autores de
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importantes capitulos, Luvern Cunningham, James Brown, S. B.
 

Feild, Harold Hailer, y Phil Blair. Victor Berzins realiz6
 

una revini6n editorial del informe y Dean Risco se hizo cargo
 

de las ilustraciones. (El adjunto"A'Imuestra los nombres y dis
 

ciplinas de todos los que contribuyeron en el proyecto.)
 

Gene Lamb
 
Director del Proyecto
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Capitulo I 

MARCO DEL MODELO SECB-CRA 

Antecedentes
 

En Octubre de 1976 la Divisi6n para el Desarrollo de Recur
 

sos Humanos del Departamento de Recursos Para el Desarrollo pa
 

ra Latino America y el Caribe de la Agencia para el Desarrollo
 

Internacional y la Universidad Estatal de 
San Jose acordaron
 

desarrollar un "modelo conceptual" de un sistema compransivo e
 

integrado de educaci6n comunal para las areas rurales de Lati

no America: un sistema orientado hacia actividades de educa

ci6n no formal desde donde pueda evolucionar y utilizar fun

cionalmente centros para el aprendizaje fundamentados en la co
 

munidad y donde en su concepci6n se pueda influir en una varie
 

dad de programas de educaci6n comunal. El programa se orient6
 

hacia el desarrollo de nuevas formas de educaci6n comunal. 
 Se
 

puso 6nfasis en la organizaci6n eficiente y efectiva de los re
 

cursos para el aprendizaje. Se foment6 la conceptualizaci6n
 

creativa y el desarrollo de un modelo general que podria 
ser
 

aplicado a la educaci6n de to.-s las comunidades.
 

El mandato del contrato fu& esencialmente el de utilizar
 

el concepto del Sistema de Centros de Recursos para el Aprendi
 

zaje Fundamentados en Educeci6n Comunal ( SECB-CRA) y aplicable
 

a la formulaci6n de nuevas estrategias para la educaci6n co
 

munal. Se intentaba conseguir un diseo educacional mAs efec

tivo para satisfacer las siempre crecientes necesidades de la
 

poblaci6n desposeida en LatInoaimerica. La Universidad Estatal do
 

San Joseestudiaria sistemAticamente los amplios paritmetros de
 

la educaci6n no formal, segfin se apliquen a las cornunidades
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dentro 'jI extenso espectro cultural constituido por la base
 

geopolitica Latino americana, y los relacionaria con las for

mas contemporhneas del pensamiento educacional expresado en la
 

literatura sobre centros de recursos para el aprendizaje. El
 

producto seria un modelo conceptual escrito que analizaria el
 

ambiente comunal reflejando tanto las necesidades como las
 

realidades de los menos favorecidos en las Areas rurales y que
 

integraria en forma efectiva estas necesidades y realidades
 

con nuevas estructuras organizaionales para el aprendizaje,
 

teniendo en cuenta lo mAs que se pueda, las necesidades del in
 

dividuo.
 

Resultados del Provecto SECB-CRA
 

El presente documento conceptual es solamente uno (aunque
 

critico) del proyecto SECB-CRA. Ninguno de los componentes es
 

por si solo capaz de destacar adecuadamente la totalidad del
 

concepto SECB-CRA. Pero como un total integrado o sistema, es
 

te proporciona a los paises un marco conceptual y las 
estrate

gias de procedimiento necesarias para la instalaci6n exitosa
 

de un modelo SECB-CRA completo en ambientes comunales de carac
 

teristicas singulares.
 

La tabla 1-I muestra en lista y describe cada uno de los
 

componentes del proyecto SECB-CRA en la forma en que pueden
 

ser utilizados en las comunidades Latino Am~ricanas El paque
 

te integrado es en su conjunto comprensivo y modular permitien
 

do flexibilidad en su uso.
 

Definici6n de T~rminos
 

El Area del problema que enfoca este proyecto -- desarro-


Ilo de la educaci6n -- tiene un vocabulario especial dentro de
 

la literatura del planeamiento educativo. Si bien algunos
 

nuevos t~rminos se van apareciendo a medida que el mode

lo se vadesarrollando,los autores han tratado de utilizar t6rmi

./.
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nos y conceptos que han surgido recientemente en este campo y
 

los cuales son en general bien conocidos tanto por el personal
 

de campo como 
el de administraci6n en Latinoam~rica. Sin em

bargo, incluimos la lista siguiente, a fin de aclarar concep

tos y como guia para las principales tendencias de pensamien

to.
 

Educaci6n Formal. Coombs (1974) ve a la educaci6n formal
 

como el tipico sistema (s) educacional, p6blico y privado, al

tamente estructurado, cronol6gicamente graduado, justifiCado a
 

Lraves de certificaciones e institucionalizado, el cual une la
 

escuela primaria elemental y los grados superiores de universi
 

dad.
 

Educaci6n No-Formal. La educaci6n no formal en 
este infor
 

me se refiere a toda la actividad educacional organizada y lIle
 

vada a cabo independientemente de los marcos del sistema for

mal, con el fin de proporcionar tipos seleccionados de aprendi
 

zaje a sub-grupos particulares de la poblaci6i, tanto adultos
 

como nifios. Esta definici6n incluye, por ejemplo, programas
 

de desar-ollo comunal con prop6si.tos educativos tales comc, cam
 

pafias de alJahetizaci6n, prograr~as de salud y nutrici6n, vi

vienda, saneamiento, proyectos de recreaci6n, extensi6n agrico
 

la, clubs de jovenes, clubs de mujeres, y cosas parecidas.
 

Educaci6n Informal. La educaci6n informal segn se utili

za en este proyecto, se refiere al proceso de toda la vida me

diante el cual cada persona adquiere y acumuLa conocimientos,
 

habilidades, formas de ser, 
e ideas, nacidas de la experiencia
 

diaria y de su contacto con el medio -- en el hogar, en el tra
 

bajo, durante los Juegos; de las actitudes e influencias de fa
 

miliares y amigos; de los viajes, de la lectura de revistas y
 

peri6dicos; o de escuchar la radio o ver peliculas o televi

si6n. Generalmente, la educaci6n informal no es organizada ni
 

sistemAtica, 7in embargo, representa la mayor proporci6n del
 

aprendizaje de una persona durante toda una vida 
-- ain la vi

.1/. 
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da de aqLue. L 1a p)rso0Iau4 altameite "instl'uidits" (Coombs, 1).1 9 7 

Tecnologia Instruccional y/n Sistemas para la Educa

ci6n o Aprendizaje
 

Este informe utiliza intercambiablemente los conceptos de
 

tecnologia instruccional, sistemas de aprendizaje y sistemas
 

de educaci6n comunal. 
 Todos Lstos tienen como caracteristica
 

esencial una orientaci6n hacia sistemas. Esto significa que
 

6sto., ordenan, disefian e integran los significado- corrientes
 

cle palabras tales como tecnologia, centros de recursos para el
 

aprendizaje ftndamentados en educaci6n comunal, sistemas de
 

aprendizaje, etc.
 

En uno de los principales componentes de este proyecto,
 

Los Medios en e) Programa SECB-CRA, James Brown (1977) desar-o
 
Ila una definici6n comprensiva de tecnologia instruccional que
 

tiene la virtud de cubrir mis ampliamente la noci6n tradicio

nil de instrucci6n y/o tecnologia. Esta virtud nos permite
 
"enmarcar" un numero de terminos diferentes dentro del marco
 

de tecnologia instruccional, utilizando su orientaci6n sistem6
 

tica como un factor cualitativo en lugar de estrictamente defi
 

nicional. La Asociaci'n de Comunicacio'n Educativa y de
 
Tecnologia define "sistema" y "propuesta de sistema" como:
 

Sistema -- la estructuraci6n y organizaci6n de un todo or
denado mostrando claramente la interrelaci6n entre las par
 
tes de cada uno y su relaci6n con el todo. 0, el proceso
 
que sintetiza e interrelaciona los componentes de un proce
 
so dentro de un marco conceptual, asegurando un progreso
 
continuado, ordenado y efectivo, dirigido hacia el fin per
 
seguido.
 

Propuesta de Sistema -- un plan complejo o estrategia que
 
en forma 16gica da cuenta y relaciona en forma ordenada
 
los: ;ines, comportamiento, instrumentaci6n, y recursos
 
utilizados para eliminar o reducir los problenas asociados
 
con el entrenamiento o educaci6n de alumnos.
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Gomponentes Integrales del Proyecto 
SECB-CRA
 

L mporn
 e 


l.je las visiores al desa-

rrollo: Un Modelo do Con-

tros de Recursos Para el 


.-	 Aprendizaje Fundamentado 

en Educaci6n Comunal
 

2. Exposici6n do Medios Mul-

tiples 


'' 


1 
. Una Serie de Seis Modulos 


4 para Entrenamiento 


" 


. Medios en el Programa 


Sgia 


xcumento 


5. 	 lnventario de Recursos pa-
ra el Sistema de Centros 
do Recursos para el Apren-
dizaje Fundamentado en 
Educaci6n 

Am6rica Latina 


Descripci6n
 

Un documento do conceptos quo desarrolla tas bases pa
 
ra el modelo SECB-CRA y lo relaciona con las necesida
 
des de la educaci6n comunal y planificaci6n de las ma.
 
yorias desposeidas de Latinoamnrica.
 

Una exposici6n de medios mfaltiples consistente en un
 
manual del introductor, una serie de cuatro presenta
ciones de diapositivas/cintas y gr'ficas para la pro
moci6n mural. Explica el desarrollo del modelo SECB-

CRA. en el proyecto y permite a cualquier lider de la
 
educaci6n utilizar el modelo para ayudar al personal
 
de educaci6n a (1) evaluar las necesidades de su re
gi6n y (2) determinar el plan de acci6n que satisfacerA esas necesidades. La exposici6n incluye, las
 
guias, la metodologia especifica y los materiales re

queridos para dirigir una conferencia local o taller
 
on 	el cual los lideres locales puedan comenzar desa
rrollando un programa en su regi6n.
 

El personal del proyecto seleccion6 seis Areas de com
 

petencia profesional, las cuales se crey6 eran bisi
cas para el desar'rollo e implementaci6n del programa
 
SECB-CRA. Estos mbdulos est&n constituidos por un pa
 

quete de formularios para talleres de dos dias y es
t&n disefiados para su utilizaci6n por lideres en edu
caci6n a nivel comunal o distrital cuando estos traba
 
jen con personal clave en sus programas de Centros de
 
Recursos para el Aprendizaje (CRA). (Se incluye una
 
descripci6n de estos modulos en el Documento da Con
cepto).
 

Preparado por James Brown, un especialista en tecnolo
 
instruccional, este informe representa dos contri
 

buciones especiales al estudio: (I) proporciona un su
 
mario de la literatura y experiencias en actividades
 
de educaci6n comunal no formal, el cual incluye infor
 
maci6n sobre el uso especifico de medios para varios
 
prop6sitos educacionales/de informaci6n; y (2) mues
tra resultados y da formas de adaptaci6n de la t~cni
ca de utilizaci6n de medios y procedimientos que tie
nen aplicaci6n especial en el modelo SECB-CRA. (El Do
 

de Concepto incluye una discusi6n m~s descrip
 
tiva de este informe).
 

Trabajando bajo uno de los principales sub-contratos
 
del proyecto, Ofiesh Associates ha desarrollado un di
 
sefno preliminar para la investigaci6n, inventariaci6n
 
y catalogaci6n de los recursos materiales que pudie
ran representar recursos para al aprendizaje en un
 
centro de recursos para el aprendizaje.
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Capitulo 1I
 

CONCEPTUALIZACION DEL MODELO SECB-CRA : VISIONES NA9IONA-

LES, TEORIA EDUCACIONAL, EDUCACION COMUNITARIAYLARAZON DE SER
 

DE LOS CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
 

El prop6sito de este capitulo es el de conceptualizar y pos

teriormente adaptar los componentes esenciales del modelo SECB--


CRA en cuanto se refiere a las siguientes consideraciones
 

contextuales:
 

- Objetivos de desarrollo a largo plazo y visiones de los pal
ses en desarrollo del Tercer Mundo 

- naturaleza de los programas de educaci6n comunal existentes
 
los cuales actualmente constituyen la infraestru tura "educa
 
cional" de las comunidades rurales en Latinoamerica.
 

- las necesidades I)ercibidas para el desarrollo educacional. 

Este anlisis de "montaje" reflejarA el modelo te6 rico funda
 

mental apropiado de CRA educacionales, los cuales incluyen en 
su
 

contexto no solamente el disefio educacional sino ademas las im

portantes caracteristicas ambientales inherentes a todas las co

munidades. Adem~s, el concepto de centro de recursos para el 

aprendizaje serA concebido como unaalternativa de solucion aue 

los planificadores de la educaci6n pueden estudiar y las comunida

des utilizar para lograr los objetivos consistentes con las vi

siones del pais.
 

Visiones Nacionales
 

Las visiones nacionales desarrolladas para si mismas son
 

esenciales para el desarrollo de un espiritu nacional, un senti

do de direcci6n, y un centro de energia. De cualquier modo aue sean
 
desarrolladas, las visiones nacionales son ofrecidas por el liderazgo
 

de las naciones invitando a su gente a seguirlo ntediante una acci6n social
 

positiva. Estas visiones son tipicamente guardadas como reliquia
 

en preAmbulos a constituciones, manifiestos de partido, acciones
 

legislativas, enunciados de politica, documentos de planifica



ci6n, edictos y decretos. Pero la materializaci6n do las visio

nes nacionales depenue tanto de los individuos, familias, y comu
 

nidades como del Iiderazgo, ya que las visie.nes no se hacen rea

lidad por si mismas. En un anhlisis final, solamente sern los
 

esfuerzos de las personas los que convertirin a las visiones na

cionales en realidades locales y los objetivos nacionales en de

sarrollo comunal.
 

Las visiones nacionales de desarrollo son en alguna forma di
 

ferentes para cada sociedad. Por ejemplo las visiones naciona

les de Cuba, Brasil, Tanzania, Per6, Sud-Africa, Honduras, China,
 

e India difieren unas de otras en muchos aspectos. Sin embargo,
 

existen aspectos comunes en las visiones nacionales de los pai

ses del Tercer Mundo: en 1976, 115 paises se reunieron en Ginebra Pa

ra la Conferenci& Mandial ILO sobre Empleo, Distribuci6n de los 

Ingresos y Progreso Social. Alli se acord6 que los objetivos 

del desarrollo integrado deben incluir: "El minimo de requeri

mientos de una familia para satisfacer sus necesidades de agua 

para el consumo privado y para beber, de sanidad, transporte p6

blico, salud, educaci6n y medios de cultura". Lideres del Ter

cer Mundo han hecho enunciados Y declaraciones similares los cuales estin 

contenidos en losdocumentosde principios de las sigukentes organi

zaciones internacionales: La United Nations Educational Scienti

fic Cultural Organization (UNESCO), Banco Mundiel, United Na

tions International Development Organization, United Nations 

Food and Agricultural Organization (FAO), Organizaci6n Mundial 

de la Salud, La Fundaci6n Alemana para el Desarrollo Internacio

nal, United States Agency for International Development, Organi

zaci6n de Estados Americanos, Cuerpo de Paz, Banco Interamericano,
 

y otros.
 

Tipicamente, las visiones de lus parses del Tercer Mundo
 

de hoy-- especialmente en lo que se refiere a los pobres de las
 

Areas rurales -- incluyen:
 

./.
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1.. 	 Mayor producci6n de los campos para que los campesinos
 
puedan tener mAs para comer y vender y la naci6n pueda uti
lizar los excedentes.
 

2. 	Distribuci6n mas racional de 
la riqueza derivada de los cam
 
pos a fin de que los productores puedatt toner una mayor par

ticipaci6n. AdemAs. los desequilibrios entre los desarro
llos urbano y rural deben ser eliminados mediante gastos
 
mAs equitativos del gobierno, en 
las Areas rurales.
 

3. Mejor salud para los pobres de !as Areas rurales mediante educa
 
ci6n en nutrici6n; 
la provisi6n de alimentos nutritivos cuan
do estos no pueden ser producidos por las mismas poblaciones

rurales; educaci6n en medicina preventiva y educaci6n familiar
 
a fin de que el pobre pueda decidir sobre el tamafio de sus fa
milias.
 

4. Mejor medio ambiente en las Areas rurales, por ejemplo un am
biente est~ticamente atractivo, ecologicamente puro y econ6mi
 
camente estable.
 

5. Acceso a la educaci6n y a la cultura a travs de escuelas, 
centros de educaci6n comunal, centros de recursos para el
 
aprendizaje; radio, televisi6n y otros medios; 
canciones,
 
danzas, artesanlas, teatro, pellculas.
 

6. 	Habilidades mejoradas, para los pobres de 
las Areas rurales,
 
en agricultura, ganaderia y otras crianzas y para tomar 
las
 
decisiones en administraci6n y politica.
 

7. 	Tecnologia y empleos apropiados para las Areas rurales. 
La
 
tecnologia debe ser 
 trabajo intensivo y regionalmente so
portable y debe crear empleos para los pobres dentro de las
 
Areas rurales.
 

8. 	Organizaciones comunales mas dinAmicas dentro de las Areas
 
rurales para mover a las comunidades hacia su auto-gobierno
 
y mAs organizaciones cooperativas.
 

9. Mayor participaci6n ciudadana en la politica local y asi en 
la politica nacional, a travs de la participaci6n en todos
 
los aspectos de decisiones socio-econ6micas y politicas.
 

El alcanzar los anteriores objetivos nacionales o visiones
 

depende de la capacidad de los habitantes menos favorecidos de
 

las Areas rurales para desarrollar y sustentar la infraestructu

ra 	requerida para administrar una estructura econ6mica y de 
re

cursos humanos tan compleja. Tales visiones no son imposibles
 

de alcanzar, pero estas no serAn hechas realidad mediante pape

les de concepto o maquetas o demostraciones de proyectos. La
 

aplicaci6n de los conceptos y modelos mediante una adecuada admi
 



uistraci6v y la sistemAtica participaci6n de las comutidades de

be ser el pr6ximo paso en la planificaci6n.
 

Teoria Educacional
 

Seria parad6jico sugerir una f6rmula prescriptiva para la or
 

ganizaci6n de centros de recursos en Latino America, si acepta

mos que la iniciativa local y su part.icipaci6n son el alma del
 

asunto. Ni la filosofia del desarrollo comunal ni la metodolo

gia dela tecnologlainstruccional permiten una receta particular
 

autorizada. Sin embargo, no se descarta la alternativa de una
 

receta autorizada. Quienes dictan las politicas, los planifica

dores de laeducaci6nno formal y los especialistas en es

tos paises no deben ser dejados o abandonados a su propia suerte.
 

La comunidad profesional de educadores debe dar a las personas
 

que tomen las decisiones y practicantes de estos paises, la opo

tunidad de compartir las nuevas visiones, aceptar nuevos desa

fios, y tomar parte en el aprendizaje mutuo, en la apasionadora
 

empresa, Ilamada educaci6n comunitaria para la acci6p de la comuni

dad. En estos t~rminos se hace posible desarrollar un modelo
 

conceptual que en forma efectiva utilice los componentes y cuali
 

dades necesarias para lograr el cambio educacional. Este modelo
 

puede constituirse en el punto de partida integrativo para el
 

anhlisis y diseio del programa.
 

Esta conceptualizaci6n, como todas las conceptualizaciones
 

estA enmarcada en una visi6n universal; en otras palabras, tiene
 

un contenido paradigmhtico.
 

- Como seres humanos debemos participar en el disefio de nues
tros destinos individuales y nacionales. Esto puede conside
 
rarse como parte de la definici6n de ser humano.
 

- Los destinos nacionales y las visiones deben incluir el desa
 
rrollo como un fin digno que todas lasnaciones debenperseguir.
 

A un nivel la educaci6n es el transmisor de conocimientos y
 

habilidades; a otro nivel, esta representa crecimiento indivi

./.
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dual, reelizaci~ni y concientizaci6n. En ostos sus dos aspectos, 

la educe-ci6n juega un papel funda'nenta3 en el desarroUo y moder
 

nizaci6n.
 

La educaci6n en escuelas y universidades, de ninguna manera
 

elimina las posibilidades de educaci6n en las diferentes socieda
 

des que llevan al desarrollo. Debe proporcionarse, educaci6n in
 

dividual fuera de la escuela tanto a campesinos, trabajadires y
 

amas de casa, asi como a grupos en Areas rurales y urbanas. La
 

educaci6n comunitaria puede ser a su vez respaldada por los si

guientes enunciados:
 

- El conocintiento es una importante contribuci6n requerido por
 
los campesinos para desarrollarse individualmente y para de
sarrollarse mAs, y por los obreros para producir mAs y desa
rrollar sus potencialidades personales.
 

- Este conocimiento es necesario ahora. No debemos condenar
 
a toda una generaci6n de adultos mientras esperaknos a que
 
los graduados de nuestras escuelas elementales o secundarias
 
lleguen a conseguir su birrete de adultos y responsabilidad.
 

- No podemos enviar a los adultos, los nuevos clientes d'e la
 
educaci6n, a las escuelas regulares. El conocimiento debe
 
ser transmitido a ellos alli donde se encuentren, en forma
 
no formal en ambientes informales.
 

- La educaci6n es una buena inversi6n. Solamente como acto de
 
justicia, se podria recomendar la asignaci6n de recursos edu
 
cacionales a la poblaci6n adulta que vive en la pobreza.
 
Los bienes educacionales deben ser mhs justamente distribui
dos mediante la educaci6n comunitaria.
 

- Tanto los medios como los fines de la educaci6n comunitaria
 
y de la acci6n comunal, deben ser desarrollados participati
vamente. Las ideas no deben ser impuestas por los gobiernos
 
pero las comunidades deben estar expuestas a nuevas ideas.
 
Si bien el liderazgo debe tener la visi6n, la gente debe exa
 
minar, preguntar, adaptar y traducir las visiones nacionales
 
en t~rminos personales y comunales.
 

Educaci6n Comunal
 

El Doininio del Educador Comunal
 

Las visiones nacionales se orientan frecuentemente hacia una
 

multitud de programas a nivel comunal, incluyendo:
 

./.
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Extensi6n agricoja Planificaci6,i rural y arquitectura 
Entrenamiento en horticul- Administraci6n de tierras
 
tura Educaci6n sobre conservaci6n
 
Ganaderia Artes y Oficios
 
Avieultura Titeres
 
Piscicultura Foros radiales
 
Cunicultura Clubs de danzas y catciones
 
Jardineria Entrenamiento para alfabetizaci6n
 
"Forestaci6n Administraci6n de la educaci6n 
Administraci6n de hacien- Educaci6n politica, Educaci6n ci
das y mercadeo vica 
Administraci6n de recursos Entrenamiento vocacional 
hidricos Programas para empleo de hombres, 
Desarrollo de irrigaci6n mujeres y jovenes 
Construcci6n de caminos Educaci6n cooperativa 
y otros Grupos de discusi6n 
Cuidado de niflos Educaci6n de electores 
Educaci6n en nutrici6n Educaci6n de sindicatos 
Planificaci6n familiar 
Atenci6n de la salud pre
venti va 
Cocinar y envasar 
Tejido y sastreria 
Educaci6n sobre el medio ambiente 

Si bien algunos de los programas indicados arriba son sin du

da educacionales, (aquellos tales como ensefianzas para la alfabeti

zaci6n, administraci6n de la educaci6n, educaci6n civica y de
 

electores, grupos de discusi6n, foros radiales y recreaci6n, pro
 

gramas de planificaci6n familiar, extensi6n agricola o educaci6n
 

a cooperativas), no debemos olvidar que generalmente requieren
 

do especializaciones no siempre bajo el dominio de los generalis
 

tas, a los que frecuentemente se considera, deben ser los educa

dores comunales. Esto significa que para implementar estos pro

gramas se requiere ademhs de los educadores: m~dicos, ingenieros,
 

arquitectos, doctores, ecologistas, armadores de barcos, pilotos,
 

agricultores, agronomos, geologos, mineralogistas, artistas, poe
 

tas, economistas, t6cnicos en estadisticas, abogados, legislado

res, trabajadores sociales.
 

El Papel del Educador Comunal
 

El educador comunal, es nuestra sugerencia, puede ser muy
 

./.
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efectivo dedicAndose preeminentemente a papeles educativos. Su
 

papel primordial es el de servir como la figura a nivel comunal
 

(ue logra la integraci6n entre especialistas y servicios. El es
 

el diseilador clave do los procedimientos necesarios para incre

mentar los bienes y servicios. El educador nonunal es un reali

zador, un facilitador, un catalista, una persona que efectivamen
 

te logra la diferencia cuando la linea b6sica estA dada por la
 

participaci6n comunal y los bienes y servicios ofrecidos. El
 

puede ensefiar conocimiento general o lo que frecuentemente se
 

llama concientizaci6n. Puede ensefiar forinas de resolver proble

mas y habilidades de 2articipaci6n. Puede tambi~n jugar el pa

pel a~in mAs importante de integrador. Puede llenar los vatios
 

que faltan y cubrir todas las necesidades residuales que los es

pecialistas no est~n atendiendo. Puede, naturalmente, dar entre

namiento para la alfabetizaciiny dirigir foros de discusi6n. Fi

nalmente, puede convertirse en el nexo entre In comunidad y el
 

tota. de recursos educacionales de la sociedad.
 

Despu~s de todo, la responsabilidad del educador coriunal es
 

la educaci6n. El logro del desarrollo nacional depende considerable

mente del crecimiento educacional individual y comunal -- el
 

cual debe ser el objetivo del educador. El dominio del educador
 

comunal es simultneameinte estrecho -- la enseflanza de indivi

duos, y comprensivo -- reflejando las extraordinariamente diver

sas oportunidades y ambientes donde la educaci6n puede y debe te
 

ner lugar. Un educador comunal, a cualquier nivel de responsabi
 

lidad, debe estar comprometido, tener una clara noci6n de la vi

si6n y estar comprometido con esta, ya que su pals esta trabajan
 

do para su materializaci6n. Solamente entendiendo la direccion
 

nacional, podrA el educador comunal encontrar las formas de edu

caci6n comunal necesarias para respaldar y realzar la materiali

zacibn de la visi6n nacional.
 

./.
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Visiones Nacionales, Educaci6n Comunal y Centros de Recursos pa

ra ej Aprendizaje
 

No Laltan en el mundo las aspiraciones nacionales para desa

rrollo, ni las esperanzas de que las personas participen en los
 

esfuerzos para su materializaci6n. Los gobiernos sin embargo,
 

no han aprendido a transformar estas aspiraciones en hechos rea

les. Es un hecho amplienente documentado el fracaso del tradicional sistema
 

formal escolar para contribuir al desarrollo. Desgraciadamente,
 

el recurso de sistemas de educaci6n no formal tampoco ha solucio
 

nado todos los problemas. El problema de evaluaci6n de las nece
 

sidades, disefio delcurriculum y de la canalizaci6n de la educa

cion han constituido un gran desaflo, para decir lo menos. Emi

le G. McAnany, (1973) una figura lider en educaci6n no formal,
 

describe en forma suscinta aquello tipico con lo que las nacio

nes del Tercer Mundo tienen que luchar:
 

Esta gente sufre de mal nutrici6n y salud deficiente, falta
 
de educaci6n b6Lsica y (se deja dominar) por un sistema de fa
talismo . . . para hacer sus vidas mis soportables. Muchos
 
gobiernos desean . . . el cambio de esta situaci6n para que
 
millones de personas se "modernicen", resulten mhs producti
vas, coman mejor, logren una educaci6n bAsica, tengan menos
 
hijos, y tengan mejor salud. Muchos gobiernos afiaden a esta
 
letania de buenos deseos, el que la gente debe participar en
 
su propio desarrollo, tener control sobre sus vidas, mante
ner un sentido de su propia identidad cultural, y azn, parti
 
cipar en las otras ventajas de la vida moderna. Pero pocos
 
paises (si alguno) parecen saber como lograr todo esto.
 

(p. 11). 

En vista de los muchos intentos, desde la Segunda Guerra
 

Mundial, para solucionar los problemas de desarrollo y los reque
 

rimientos de educaci6n de naciones y personas, los planificado

res del desarrollo han deseado que las necesidades de educacibn
 

comunal sean solucionadas por un mozaico de recursos para el
 

aprendizaje, organizado y canalizado en forma tal que pueda com

binar Io iejor de los mundos de las educaciones formal y no-for

mal. Un modelo ideal para la organizacion de los recursos para
 

el aprendizaje en accibn comunal, tendrA que referirse a la de

.1. 
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terminaci6n de las necesidades de aprendizaje de la comunidad,
 

la 	facilidad de la cowunidad para recibir e implementar el pro

grama, y deberA sugerir una evaluacibn continua del proceso ins

truccional sugerido, de las orgqnizaciones disefiadas de los cos

tos incurridos y de los beneficios recibidos.
 

El 	"Modelo de Sistemas Educativos Comunitarios Basados en Centros
 

de 	Recursos de Aprendizaje aqui presentado estA disefado
 

para enfocar justamente este tipo de rnecesidades. Especificamen
 

te, el SECB-CRA asume que:
 

I. Un conjunto de centros de recursos para el aprendizaje am
pliamente concebido tanto en sus alcances como sus caracte
risticas, puede servir como el espinazo de la educaci6n co
munal;
 

2. Un 	sistema efectivo de servicios a la comunidad para la edu
 
caci6n y aprendizaje diferido pueden ser construidos en ba
se a materiales de aprendizaje disponibles en los centros
 
de recursos para el aprendizaje.
 

3. 	 El ciudadano de la aldea rural en posesi6n del programa, 
los recursos y entrenamiento adecuados, puede constituirse 
en un participante activo y valioso instrumento de su pro
grama personal de educaci6n comunal.
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Capitulo Ill
 

METODOLOGIAS PARA LA ACCION
 

Antes de implementa: cualquier diseho bajado en teorias, es
 

necesario que se den varias fases en secuencia. Muchos eventos
 

ocurridos durante la d~cada pasada han hecho adelantar la tecnolo

gla educacional" desde un 
estado primitivo hasta convertirla en
 

una tecnologia constantemente en progreso y capaz de integrar
 

las visiones, realidades, caracteristicas educacionales, y carac
 

teristicas organizacionales en el logro de objetivos sociales
 

(Baker & Elam, 1978). Si bien la literatura sobre desarrollo
 

educacional muestra muchas caracteristicas particulares refleja

das en diversos modelos propuestos para su uso en varios ambien

tes, son pcr Jo menos dos las dimensiones que surgen como de im

portancia com~ln:
 

1. Desde una perspectiva de direcci6n, la complejidad de cual
quier empresa para un programa de desarrollo 6til requiere
 
un nivel de esfuerzo que sobrepasa ampliamente la capacidad
 
de una persona, o ain de pocas personas, a fin de ser ejecu
 
tado en forma realista. Requiere de un recio personal mul
tidisciplinario trabajando en cooperaci6n con representan
tes del cliente.
 

2. Definiendo el ciclo de desarrollo del programa en t~rminos
 
de funciones especificas (como planificaci6n, disefio) pro
nueve una atenci6n en serie pero no lineal hacia cada compo
 
nente del programa.
 

La naturaleza del proyecto, unida a la complejidad de 1o re
 

cursos humanos r:qUcr4.Aoz durante el desarrollo, demanda una 
cui
 

dadosa definici6n y coordinaci6n del fl jo de las actividades.
 

Las rases funcionales dividen cada componente del proyecto a fin
 

de contribuih en una forma planificada a la integridad global
 

del proyecto.
 

As! mismo, las preguntas metodol6gicas sobre la organizaci6n
 

y uso de los centros de recursos para el aprendizaje metidos en
 

sistemas de educaci6n comunal son variadas y surgen en diferen

./1
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tes funciones. En un nivel, las preguntas metodoL6gicas se tra

ducen como preguntas sobre planificaci6n:
 

- Cui I es la metodo logia ut Ii zada para deterri inar y estable

cer el papel (e los centros de recursos para el aprendizaje.1 
en un programa de educac ion comuna1? 

- Como utilizarhn en forma efectiva los centros de recursos pa 

ra el aprendizaje en las comunidades los nuevos roles ins

truccionales a inventarse?
 

- Que tipos de lugares y ambienites serin necesarios para la 

utilizaci6ri de centros de recursos para el aprendizaje? 

- Cualesctrasprequntas metodol6gicas (con contenido sobre plani 

ficaci6n) se relacionan con la necesidad de reconciliar las 

visiones nacionales con las necesidades de la comunidad, y 

con las preguntas criticas sabre la elecci6n entre masas y 

estrategias intensivas en relaci6n a la elecci6n de grupos 

de clientes dentro de la sociedad? 

A otro nivel, las preguntas metodol6gicas deben tratar sabre
 

asuntos como la determinaci6n de las necesidades de educaci6n de
 

las comunidades, inotivaci6n a la comunidad para el entendimiento
 

y desarrollo, elecci6n de trcnicas y logro de participaci6n. Y
 

es a otro nivel, donde se debe tratarsobre la selecci6n de me

(lios y la tecnologia instruccional pertinente.
 

Finalmente, las preocupaciones metodol6gicas deben referirse
 

a los tipos de aprendizaje de Los clienites (alumnos) y a los cam
 

bios esperados en sus actividades y actitudes.
 

Normalmente, la ret6rica utilizada para describir las visio

nes nacionales esta a un nivel de abstracci6n a generalidad, obs
 

cureciendo su relevancia en las realidades de la vida comunal.
 

La. visiones nacionales deben ser entendidas mas como politica
 

general o declaraci6n de objetivos consiguiendo su acomodaci6n
 

al nivel comunal mediante la participaci6n colaborativa y conti

nuas negociaciones. La participaci6n debe incluir el cuidadoso
 

exAmen de la situaci6n de la comunidad en lo que se refiere a su
 

habilidad para integrarse a la visi6n nacional. El objetivo no
 

debe ser aceptar a rechazar la visi6n; este debe ser el de deter
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minar cuales sonI Las Vases que en la prhctica puede intentar la 

comunidad sin trastornar su ecologia social y sicol6gica. La
 

eiecci6n de programas, los formatos de programas, y las estrate

gias de implementaci6n deben ser consistentes con la visi6n na

cional pero no deben dejar de reflejar los deseos y posibilida

des de la comunidad.
 

La Funci6n de la Planificaci6n. Lleqando a las Realida
des de la Comunidad Local. En la mayoria de los paises se re

quiere una vasta preparaci6n cuando se trata de que las visiones
 

y aspiraciones nacionales sean concebidas a nivel comunal. Exis
 

ten tres tareas conexas que deben ser realizadas:
 

1. 	Validaci6n en los ambientes comunales de las necesidades na
 

cionales ya determinadas;
 

2. 	Identificaci6n de las necesidades locales en la forma en
 
que son comprendidas por cada comunidad;
 

3. 	Desarrollo e integraci6n de perfiles de necesidades a tra
v6s de un proceso de negociacion de las necesidades.
 

Si 	tomamos en serio la participaci6n ciudadana en la proyec

ci6n de los destinos nacionales, si queremos hacer posible las
 

visiones nacionales scan respaldadas, estas deben reflejarse en
 

cada comunidad de la sociedad toda vez en que se planifican las
 

acciones unales. Este respaldo representa tanto una postura
 

filos&fica como una forma de llegar a la educaci6n comunal me

diante la acci6n de la comunidad. Como postura filos6fica y de
 

administraci6n esta promueve la descentralizaci6n de la identifi
 

caci6n de necesidades y a la vez mantiene la centralizaci6n de
 

las facilidades de administraci6n requerida en los paises en de

sarrollo.
 

A nivel operacional en America Latina, el proceso para lo

grar el respaldo de la comunidad a las visiones nacionales, re

quiere de un estudio del mundo del campesino y de su familia
 

en 	cada comunidad con el apoyo de loscampesin s del lugar. El al
 

deano rural debe constituir el n6cleo de toda la educaci6n comu

nal en Latinoamerica.
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Se hace imposible formular preguntas metodol6gicas a un ni

vel ignorando las preguntas requeridas a otros niveles. Para
 

los siquientes capitulos sehan inalizado j estudiado los proble

mas metodol6gicos a todo nivel -- tanto aquellos de planifica

ci~n como los institucionales, y los individuales.
 

I. Definici 6nde Situaciones - Progrzimas Especificos por Negocia

ci6n de las Necesidades 

La educaci6n comunal debe identificarse con las necesidades
 

y realidades de las comunidades. Las visiones nacionales no son
 

suficientes. Las visiones nacionales deben traducirse en hechos
 

sensibles a las realidades de la comunidad.
 

En el capitulo anterior hemos bosquejado las visiones nacio

nales tipicas de los paises del Tercer Mundo. Hemos indicado
 

ademas los tipos de contexto de programas, contenidos y formatos
 

en los cuales tales visiones son traducidas al nivel comunal. A
 

primera vista podria parecer imposible hacer cualquier generali

zaci6n sobre las realidades particulares de las comunidades es

parcidas en la America Latina rural. Cada comunidad en el mundo
 

es, despu~s de todo, una 6nica realidad social; sin embargo, es

tas comparten una "cultura del silencio", frecuentemente sufren
 

de una organizaci6n explotativa o social y econ6micamente distor
 

sionada, marginamiento politico, salud deficiente falta de facilidades 

educativas y culturales, y est6n plagadas por esperanzas varias
 

y falta de medios para hacer realidad las esperanzas que pudie

ran haber abrigado.
 

La integraci6n de las visiones nacionales y las realidades
 

locales son pues un proceso de conversi6n, negociaci6n, media

ci6n y especialmente acomodaci6n. La posibilidad de un resurgi

miento espiritual de las visiones nacionales se enfrenta con las
 

limitaciones existentes en la comunidad para su realizaci6n. Se
 

hace necesaria una inter-acci6n entre las personas que compren

dan el significado a largo plazo de las visiones nacionales )
 

.1. 
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los lideres (le1 lugar que son los que &aben de las circunstan

c ias locales. Con el tiempo, Ins visionsu naciLnalfls sonl afecta 

ilas pIn( " Ill imi ta lctones I)rltcticaIs le ias c4 ll=,l0i lIailIes y coImI, Co l 

secuencia las aspiraciones locales se von exalitadas. 

Es bastante dificil lograr la f6rmula exacta para el estudio
 

del verdadero mundo del individuo rural, sin embargo, proponemos
 

las siguientes ideas:
 

- Desarrolle una historia comentada de la comunidad mediante
 

conversaciones con los residentes mAs antiguos. Estas con

versaciones pueden ser registradas (solamente en grabaciones
 

utilizando video tapes si estas facilidades estAn disponi
bles) con el consentimiento de los sujetos entrevistados y
 

deben constituirse en parte de los recursos de aprendizaje
 

disponibles para la juventud de la comunidad. A la inversa,
 

podria desarrollarse una "historia futura" de la comunidad,
 

charlando con esta juventud de la comunidad.
 

- Logre un reconocimiento de las instituciones sociales exis

tentes en la comunidad; su pasado, presente y sus participa

ciones potenciales.
 

- Levante un censo socio-econ6mico de Ia comunidad y analice
 

especialmente sus ocupaciones. (Puede averiguarse mucho sim
 

plemente entrevistando al pArroco local, a las parteras y a
 

otras personas involucradas en ayuda social).
 

2. Desarrollo de Perfiles de Necesidades sentidas a Nivel Comunal
 

Deben desarrollarse varios perfiles de las necesidades de la
 

comunidad seg6n son entendidos por:
 

I. campesinos;
 

2. mujeres;
 

3. jovenes y nihos; 

4. trabajadores para el desarrollo;
 

5. empleados gubernamentales locales;
 

6. duefios de tiendas u otros pequefios negocios.
 

En 1amedidaque sea posible,estos grupos deben hablar por si m. s

mos. Estos grupos deben ser educados en la mecAnica de determi

naci6n de las necesidades ya que deberAn cojistituirse en los "in
 

vestigadores" de sus propias necesidades.
 



I I I -6.
 

Del arrolI 1 de ',r l'i les Ittcrados (Ie Necesidades Nacionalob y 

Locales Mediante Negociaci6n de las Necesidades 

I,ai. rocesidade. determinadias a nivel nacioi Il y Los m(llti-

I) I ,. 1per'S'': ;%X.SI it!CO.si (hda i l'. sent i da.s (I t't I, t u iatro tle' I 

comunidad, deblon ser integradas era unia agenda (te acciant mediante 

un proceso de negociaci6n de Las necesidades. La negociacion 

frr-cuentemente sugiere un formato antag6nico pero no debe ser 

visto como inadaptable en los centros de recursos fundamentados 

en la perspectiva de la educaci6n comunal. 

El regateo colectivo seg~in se practica en las esleras indus

triales debe ser tenido en cuenta per los ambientes educaciona

les cuando se trata de la negociaci6n de las necesidades. La 

asignaci6n de presupuestos debe tambi~n ser objeto de discusi6n 

si vamos a tomar en serio el c-ntrol comunal. El modelo de nego 

ciaci6n de la otra parte que utiliza el juego de defensa entre 

dos grupos cada uno parcializado con posiciones diferentes, ala 

ra los problemas, descubre nuevas alternativas, y resulta en de

cisiones adecuadas que ya han pasado por una discusi6n comunal. 

La Funci6ndel Disefo:Exploraci 6 fndeNuevos Roles, Nuevos Siste

mas
 

El modelo general integrativo de recursos para el aprendiza

je en educaci6n comunal (Cuadro 111.1) se basa en las siguientes
 

proposiciones:
 

- El proceso de desarrollo debe integrar las visiones naciona

les de desarrollo con las realidades comunales. Las necesi

dades nacionales a medida que son inventadas, son integradas
 

en la forma en que la comunidad ve sus realidades y necesida
 

des.
 

- Como educadores comunales, nuestro dominio es la educaci6n;
 

por lo tanto, nuestros planteamientos para la integraci6n de
 
visiones nacionales y realidades comunales deben incluir me

didas instrucci-nales tales como motivaci6n individual de
 
adultos, motivaci6n de comunidades, disefio de curricula, y
 

producci6n de materiales instruccionales y medios.
 

- Se debe proporcionar una educaci6n continua y sistemhtica pa
 

ra lograr la integraci6n de las visiones nacionales de desa
rrollo con las realidades comunales. Nuestra labor debe in

./. 
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cluir medidas organizacionales tales como desarrollo de meca
 
nismos para la organizaci6n, disefio de nuevos roles, desarro
 
lio de descripciones de trabajo, organigramas y coordinacin.
 

- Los dos campos, el de acciones organizacionales y el de ac
ciones instruccionales, deben estar integradas en si bajo un
 
planteamiento sinerg~tico para el 
uso de centros de recursos
 
para el aprendizaje en la educaci6n comunal basada en la 
ac
ci6n comunal.
 

- La sobreposici6n de estos dos campos, el de organizaci6n y
 
el de instrucci6n, han hecho necesario desarrollar estrate
gias especiales para la utilizaci6n de centros de recursos
 
para el aprendizaje en la educaci6n comunal basada en la ac
ci6n comunal.
 

- Tales estrategias, para la educaci6n comunal mediante la par
 
ticipaci6n de la comunidad puede significar la necesidad de
 
inventar nuevos roles (tales como para-profesionales, traba
jadores de campo, educadores comunales y misioneros cultura
les) o nuevas estructuras y sistemas de acci6n (tales 
como
 
cooperativas, comit~s de desarrollo, y centros de recursos
 
para el aprendizaje).
 

La iulaci6n entre estas proposiciones esti indicada en el
 

Cuadro III.l.
 

El modelo ilustra dos niveles del fen6meno -- el nacional y
 

el comunal -- integrados por dos sistemas de medidas instruccio

nales y medidas organizacionales sobrepuestos. Asumimos que la
 

educaci6n comunal, si 
bien tiene que satisfacer las necesidades
 

comunales, tambi~n debe al mismo tieinpo contribuir a la materia

lizaci6n de visiones nacionales promovidos a nivel central. Tal
 

integraci6n entre este fen6meno a los dos niveles, sugerimos,
 

puede ser lograda mediante una constante evaluaci6n de la visi6n
 

nacional en t6rminos de las realidades y necesidades de cada co

munidad en el pais.
 

Cada uno de los cantpos de medidas instruccionales y organiza
 

cionales involucra una variedad de actividades. Estos dos siste
 

nas de acci6n deben estar integrados va que la educaci6n depen

diente de la comunidad comprende, esencialmente, una organiza

ci6n para una nueva distribuci6n de la instrucci6n pfblica entre
 

grupos diferentes por edad y sexo, clases sociales, y comunida

des.
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NUEVOS ROLES 

ORGANIZACIONALES NUEVAS FUNCIONES INSTRUCCIONALES 

n 

NUEVOS SISTEMAS
 
PARA LA ORGANIZACION
 
DE RECURSOS PARA EL
 

APRENDIZAJE
 

REALIDADES Y VISIONES
 
ANIVEL COMUNAL
 

Figura 111-1 
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De la sobreposici6n de los dos sistemas de acci6n, instruc

cional y organizacional, surge un campo de determinaci6n de poli
 

ticas donde deben inventarse las soluciones para la utilizacion
 

de los centros de recursos para el aprendizaje en la promoci6n
 

de la educaci6n comunal por acci6n de la comunidad. Estos recur
 

sos deberAn ser tanto materiales como no-materiales y comprende

rAn tanto los materiales instruccionales como los instructores.
 

La organizaci6n de una nueva distribuci6n de la educaci6n en las
 

comunidades podri tambi~n requerir de la creaci6n de nuevos ro

les y nuevas formas de organizaci6n.
 

Es en este campo de determinaci6n de politicas donde deben
 

calcularse situaciones e.;pecificas de fines y medios; sin embar

go, no todas las calculaciones de fines y medios requieren nece

sariamente de la organizaci6n de centros de recursos para el
 

aprendizaje. Con todq el campo de determinaci6n de politicas de
 

be contempiar la necesidad de nuevos roles y nuevos sistemas en
 

la organizaci6n de recursos para el aprendizaje si se espera que
 

las aldeas rurales de America Latina alcancen modestamente algu

nos objetivos de su desarrollo y logren nuevas visiones para la
 

acci6n comunal.
 

Si bien los medios y materiales pueden resultar los factores
 

multiplicadores de profesores entrenados y t~cnicos (tan escasos
 

en los paises en desarrollo) frecuentemente serA preferible esta
 

blecer centros de recursos para el aprendizaje para hacer llegar
 

nuevos conocimientos y habilidades a las comunidades en espera
 

de ser favorecidas. El uso de centros de recursos para el apren
 

dizaje nos confrontarA, naturalmente, con un dilema. Si bien
 

los materiales pueden servir para aumentar los profesores y t~c

nicos, el hecho de que algunos materiales y no otros existen en
 

un centro, puede determinar a veces el contenido del programa de
 

educaci6n comunal en una determinada comunidad. Tales materia

les pueden ser utilizados simplemente porque estAn alli. Pueden
 

servir para matar el tiempo de aquellos que los encontraron pero
 

./.
 



pUCded 8er" IUU IkO tengan nIada U(qu vet ct)n ias nicesidadues reales 

y urgentes cde Ia comunidad. El programa de educaci6n comunal
 

puede asi fomentar ideas no productiva- y enseiar habilidades
 

inutiles -- desalentando La acci6n comunal.
 

Quisiiramos comentar en forma suscinta y ocneral sobre otros
 

elementos del modelo general integrativa de recursos para el
 

aprendizaje en educaci6n comunal, los cuales alentarAn la parti

cipaci6n comunal.
 

La funci6n del Desarrollo:Creaci6nde Nuevas Metodologias para la
 
Acci6n
 

Para materializar las visiones nacionales, los compromisos
 

deben ser seguidos por la acci6n. Primeramente nos referiremos
 

a las medidas instruccionales:
 

Materializando las Visiones: El Desarrollo de un Nuevo
 
Aforismo Instruccional
 

Las medidas instruccionales deben idealmente comprender un
 

aprendizaje mutuo entre y los educadores comunales. El aforismo
 

que mejor puede guiar sobre la posici6n metodol6gica del educa

dor es el siguiente:
 

1. Lograr la participaci6n voluntaria de alumnos adultos y jo
venes en el armado de soluci6n de problemas;
 

2. Estimular la responsabilidad individual para el aprendizaje
 
y descubrimiento;
 

3. Desarrollar las habilidades para investigaci6n y utiliza
ci6n de la informaci6n.
 

- No debe comprometerse la naturaleza voluntaria de aprendi
 
zaje y acci6n de los adultos. El educador conunal natu
ralmente estimulara, vigorizarA, y articularA las es
 
tructuras motivacionales. No deberA sin embargo, romper
 
el delicado equilibrio entre la atracci6n de la participa
 
ci6n voluntaria y la imposici6n de su participaci6n a
 
adultos y jovenes.
 

- La participaci6n es, el alma de la educaci6n comunal por
 
acci6n de la comunidad. Ilemos discutido anteriormente co
 
mo las estrategias participativas pueden ser utilizadas
 
en el desarrollo de su contenido y forma. El mismo tipo
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de plauiteamientos participativos puede ser utilizado para
el desarrollo de metodologias para el aprendizaje partici
pativo. Las formas d aprender, ii[vestijar y ar-ttiar dv
ben ser participativameut.i, decididils. 

- El apreiidizaje en |Is p o)('o Ir|la s I (IIICiLCJ Oi COftlh ttl; Itie do
be realizarse derntro ie ambientes para solucionar pro
blemas. Claramente, es importante que los adultos y la
 
juventud en la comunidad vean alli donde existe una 
situa
 
ci6n problemAtica, sientan en trrainos personales ei pro
blema de como alimentar al nifio; como encontrar un traba
jo; 
como dejar de fumar cocaina -- y vean que el problema
 
ha sido solucionado.
 

- Una vez que el individuc adulto haga suyos los problemas
 
de la comunidad, este debe asumir la responsabilidad per
sonal de aprender. Los adultos deben considerar su apren

dizaje como una parte necesaria en la soluci6n de los pro
 
blemas especificos que se confrontan y, algunas veces, 
co
 
ma una soluci6n a la soluci6n de problemas en general.

Esto significa que debe darse prioridad a la ensefianza
 
que tenga aplicaci6n inmediata.
 

- Si bien los estudiantes adultos en un programa de educa
ci6n comunal pueden de vez en cuando querer escuchar una
 
conferencia o ver una demostraci6n, siempre que sea posi
ble, el aprendizaje debe ser un motivo de descrubrimiento.
 
Las correlaciones, conecciones y razones tanto en el mun
do social como en el material, deben ser descubiertas por
 
cada individuo. El educador comunal act6a simplemente co
 
mo un compafiero de aprendizaje, proporcionando su respal
do en el momento del descubrimiento. (Un excelente ejem
plo de tal aprendizaje por descubrimiento es proporciona
do por los ejercicios de juegos y simulaci6n utilizados
 
en el proyecto USAID/Universidad de Massachusetts en Ecua
 
dor, el cual muestra impresionantes resultados, en la ayu
 
da al campesino a descubrir las estructuras y las reglas

del juego politico y economico). (Vea el Adjunto B).
 

- El aprender a explorar en busca de la informaci6n requeri 
da para resolver un problema debe ser una parte importan
te del m~todo de educaci6n comunal. Los estudiantes adul
 
tos deben aprender sobre las fuentes de informaci6n -
gente, libros, cintas grabadas, peliculas, e institucio
nes que cooperan en hacer llegar estos recursos de infor
maci6n a la comunidad. Ellos deben estar capacitados pa
ra consultar estos recursos por si solos, cuando los nece
 
siten.
 

- El aprender las habilidades requeridas para utilizar la 
informaci6n adecuadamente y en forma mAs efectiva es tam
bi~n parte del m~todo de educaci6n comunal. Esto signifi
 
carA adquirir las habilidades de la alfabetizaci6n y cal
culo o en otro momento significarit el aprender a evaluar
 
los mensajes impresos, c los recibidos a travs del media.
 



Las Necosidades del Educador Comunal: EnfAtico, Perceptivo.
 

Para loqrar el proceso de enseianza-apredizaje es neoesariodetenerdos personas.
 

Hit edwcador comiinal ti ne que ser mAs que analitico; (lbe ser en 

'li.cE y |wlr'ceptiv) psira poder i i zat- lit vdiwic it'1 (llltfil |apor 

acc i brn de la comun ilad. 

1. Ser enfAtico significa sentirse en el pellejo de los otros;
 

fundirse en la identidad de un otro; tener una visi6n del
 

mundo permaneciendo dentro de la intimidad, del mundo inte
rior de otro. Ser enfAtico, envuelve una experiencia subs
titutiva de sentimientos, voliciones e ideas de otro.
 

2. Ser perceptivo significa ser perspicaz, observador y capaz
 
de discernir, ademAs ser capaz de un entendimiento ben6volo
 
y profundo.
 

Hemos desarrollado los m6todos mediante los cuales podemos
 

aclarar nuestros propios valores y mejorar nuestras habilidades
 

de anAlisis. Examinemos ahora la agenda del educador para su
 

aprendizaje y desarrollo personal.
 

Materiales Instruccionales para la Educaci6n de la Comunidad.
 

La experiencia propia del estudiante debe ser el material instruc
 

cional mAs ampliamente utilizado. El estudiante utiliza los ar

tefactos de su propia cultura y establece nuevas relaciones con
 

los productos y procesos que lo rodean en su vida diaria. Mucho
 

de lo que rodea al estudiante debe ser enmarcado dentro de los
 

materiales instruccionales. Debe recolectarse y talvez armarse
 

especimenes, deben proyectarse exhibiciones, y los procesos de

ben ser detenidos en un punto a fin de poder estudiarlos. Ha

brAn dibujos, fotografias, grabaciones, filmaciones, video-ta

pes, se escucharA, se verA, se planeara.
 

La producci6n participativa de materiales instruccionales
 

dentro del aprendizaje proporciona enormes dividendos. Con las
 

facilidades operacionales (aquellas de: aprete el bot6n) introdu
 

cidas en la mayor parte del equipo instruccional como cAmaras,
 

proyectoras y grabadoras, su manejo puede enseiarse literalmente
 

a cualquiera que quiera escuchar y pueda seguir instrucciones
 

simples. Pero la producci6n local de una fotografia polaroid,
 

./ 



de una cinta grabada de un festival tradicional de canciones y 

danzas, o un video-cape de un grupo de discusi6n, puede resultar 

en notables logros instruccionales. Ademhs, dicha producci6n lo 

cal de materiales instrucciowitese, eliminart lo misterioso de 

tal equipo t6cnico y contribuir&k a la "alfabetizaci6n cientifica" 

de adultos y jovenes de la comunidad. 

Como discutimos anteriormente, la educaci6n comunal por ac

ci6n de la comunidad, en 61tima instancia, tiene que resultar en
 

una alianza de la visi6n nacional y la perspectiva comunal, o
 

las necesidades sentidas de las comunidades, con las necesidades
 

identificadas por los lideres nacionales. l)ebe entenderse que
 

si bien parte del material instruccional sert producido iocalmen
 

te -- aun participativamente con alumnos adultos -- aigunos ven

drAn de afuera (ya elaborados) en forma de servicios de radio y
 

televisi6n, peliculas, libros, y peri6dicos de circulari6n nacio
 

nal. Pueden haber ademAs librerias nacionales y centros naciona
 

les de medios que almacenen libros, cintas, colecciones de sli

des y varios otros paquetes de materiales. Estos paquetes pue

den haber sido disefiados para permitir a una comunidad adaptar
 

el paquete a sus propias circunstancias especiales.
 

Los medios populares representan para el educador comunal un
 

marco de trabajo para participaci6n y aprendizaje con el cual el
 

ciudadano del lugar ya estA habituado. AdemAs, la mayor parte
 

de estos medios populares son absolutamente \ersAtiles y pueden
 

constituir un gran impacto de comunicaci6n en instrucci6n y desa
 

rrollo. (Los titeres constituyen un medio popular que puede uti

lizarse tanto en la educaci6n como en el desarrollo).
 

Estrategias del Programa que Gulan la Acci6n. Nos hemos re

ferido a la necesidad de acciones participativas voluntarias a
 

fin de lograr un programa exitoso de educaci6n comunal por ac

ci6n de la comunidad.
 

Cual es el papel del educador comunal en tal participaci6n?
 



Ilemos indicado en el Capitulo II que el educador comunal debe es

timular y catalizar. El debe articular Las estructuras motiva

cionales para asegurarse el atraer la participaci6n voluntaria
 

de 	los alumnos adultos de la comunidad. La identificaci6n de es
 

tructuras motivacionales deben estar basadas en un detallado ana
 

lisis de la comunidad.
 

1. An&lisis de la Comunidad. Un anAlisis de la comunidad esta
 

rA basada en una serie de preguntas conjo las siguientes:
 

- Cual es la configuraci6n politica de la comunidad?
 

- Cual es la configuraci6n econbmi.a-ocupacional de la comu
 

nidad? En otras palabras, que formas de incentivos econo
 

micos existen o pueden crearse?
 

- Cual es la configuracibn social de la comunidad? Quienes
 

tienen el status mAs alto? Quienes pueden otorgar status
 

a aquellos que no tienen un status alto? Que tipo de pre
 

siones de los grupos salientes pueden encontrarse en el
 

trabajo?
 

- Cual es la configuraci6n tipica de la personalidad de las
 

personas a ser atendidas?
 

2. 	Estudio sobre recursos institucionales y materiales. Como
 
parte del anAlisis de la comunidad, el educador comunal de

be ademAs realizar un estudio de las tradiciones y de las
 

instituciones seculares existentes en la comunidad y de los
 

recursos especialmente los humanos, que podrian estar dispo
 

nibles.
 

3. Las estrategias intensivas vs. aquellas de masas. La comu

nidad puede tener muchas necesidades; sin embargo, los re

cursos disponibles para su utilizaci6n pueden ser insufi

cientes. En tales circunstancias deben utilizarse estrate
gias intensivas y selectivas. Se debe dar atenci6n priori

taria a un grupo especifico de personas en lugar de distri

buir los servicios en forma igual para todos en la comuni

dad, como se hizo en los programas de alfabetizaci6n funcio
 

nal de la UNESCO. Una vez hecho esto, los cambalachos de

ben ser claramente establecidos y puestos a conocimiento de
 

la comunidad. Ellos deben tener la 6ltima palabra sobre
 

cuales alternativas de estrategia desean seguir.
 

Programaci6n Generativa, Vigorizaci6n Focal. El educador co
 

munal debe proporcionar ayuda a la comunidad para el desarrollo
 

de 	programas generativos. La programaci6n generativa puede ser
 

definida como aquella combinaci6n de secuencia y opci6n mediante
 

./.
 



la cual el programa: (I) comienza refiri~ndose a las necesidades
 

inmediatas y mfs sentidas de la comunidad y (2) es seguido en
 

forma natural por otros proyectos y programas -- en una secuen

cia que no es forzada pero que si organiza -- y es actualizada
 

sin p~rdida del impulso y disipaci6n de la motivaci6n.
 

El educador comunal debe permitir a la comunidad planificar
 

y organizar sus esfuerzos alrededor de unavigor zaci6n focal talcomo:
 

El agua limpia es vida. Nuestros nifios deben tomar leche.
 

Traigamos a nuestros hijos de vuelta de la ciudad. Nuestros cam
 

pos son minas de oro. Haga que el pueblo qu'e a la ciudad. Las
 

mujeres constituyen la mitad de la humanidad. Podemos tener al

go que decir en la forma en que se desenvuelve nuestro destino.
 

Creemos esperanzas, forjemos nuestro destino.
 

Dependiendo de la situaci6n en diferentes comunidades, un
 

educador comunal puede inventar nuevas metaforas que involucren
 

a los ciudadauos locales en el proceso, a utilizarse, para vigo

rizar la acci6n comunal un largo periodo.
 

Auto Evaluaci6n para Auto-Aprendizaje y Evaluaci6n Participa

tiva en la Planificaci6n de Programas. Si tomamos en serio la
 

planificaci6n participativa y el aprendizaje en nuestros progra

mas de educaci6n comunal, debemos enfatizar la evaluaci6n parti

cipativa para la planificaci6n de programas y la auto-evaluaci6n
 

del aprendizaje individual.
 

La participaci6n evaluativa en la planificaci6n de programas
 

significa una declaraci6n colectiva de objetivos, alternativa de
 

indicadores, criterio sobre 6xito y fracaso, alternativa de m~to
 

dos y aitn disefio de instrumentos de observaci6n, recolecci6n y
 

anAlisis de datos.
 

L 
auto-evaluaci6n significa que cada alumno en la comunidad
 

tiene la oportunidad de ocuparse en una auto-evaluaci6n. El se
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preguntarA sobre quo es lo que ha aprendido y cuanto ha aprove

chado. El es quien juzgarA sobre si pudo haber sido mejor o di

ferente.
 

Tambi n es importante, sin embargo, lograr la realizaci6n de
 

algunas evaluaciones por evaluadores independientes. A veces
 

los evaluadores independientes pueden juzgar mejor la ncturaleza
 

y alcances del impacto de la educaci6n comunal en la comunidad.
 

Pero un educador comunal debe insistir para que tal evaluaci6n
 

sea hecha teniendo en cuenta los objetivos que han sido sugeri

dos por la comunidad. Debe tratarse de una evaluaci6n de objeti
 

vos no limitados -- no debe ser una evaluaci6n calificable de
 

acuerdo a objetivos definidos en otra parte.
 

Materializando la Visi6n: El desarrollo de Nuevas Medidas Organi

zacionales
 

La materializaci6n de la visi6n nacional en las comunidades
 

locales debe involucrar medidas organizacionales tales como la
 

elecci6n de comit~s de desarrollo y el establecimiento de coope

rativas. Estas medidas organizacionales deben tener los objeti

vos: (I) Deben generarse iniciativas locales sostenidas, capaces
 

de satisfacer y (2) Los recursos nacionales deben set !esplega

dos en forma tal que lleguen a realzar las aspiracioies, habili

dades y bienes materiales de la comunidad.
 

Aspectos de Acciones Organizativas. Aquellos que trabajan
 

en el Area de educaci6n comunal deben entender la naturaleza del
 

desafio involucrado en la organizaci6 n de la educacibn comunal.
 

Para promover la educaci6n comunal a nivel nacional debe crearse
 

un sistema nacional de aprendizaje. Este componente nacional,
 

sin embargo, no debe resultar tan institucionalizado que se apro
 

pie o desconcierte todas las iniciativas locales. En otras pala
 

bras, una organizaci6n nacional para la educaci6ncomunal debe ser
 

una organizaci6n capacitadora en lugar de una organizaci6n para
 

administraci6n y control. Tal organizaci6n debe reflejar y sa

tisfacer la visi6n nacional ademAs de dar un sentido de direc
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ci6n. Un 'sentido de direcci6l' no significa un futuro nacional
 

dogm~tico, pre-fabricado o arbitrario. Debe ser factible en el
 

proceso de promoci6n de iniciativas locales y en la re-defini

ci6n y re-inversi6n de la direccion nacional. Entonces, el pro

p6sito de tal organizaci6n sert el de promover y realizar la par
 

ticipaci6n, iniciativas, y acciones locales. Alli est el desa

flo en organizar la educaci6n comunal basada en la acci6n de la
 

comunidad.
 

Que es lo que significa una dialectica entre la ayuda centra
 

lizada y la iniciativa local? Como minimo, significa que la or

ganizaci6n central provee a las comunidades locales los recursos
 

de los cuales este carece. Esto, recursos deberAn permitir a
 

las comunidades locales organizarse en grupos para determinar
 

sus neces.dades inmediatas. La organizaci6n central deberia ad

quirir las habilidades necesarias para lograr esto, por ejemplo,
 

deberia capacitar a la gente en participaci6n, economia producti
 

va, administraci6n, y evaluaci6n. La organizaci6n nacional coo

perarA en funciones de evaluaci6n de cierto tipo; realizar& ade

mAs funciones de distribuci6n para hacer Ilegar los recursos
 

all! donde se los necesiten; y construirA lo que a veces se lla

ma "la industria pesada de la educaci6n no formal". Es importan
 

te que el sistema central su ocupe del desar. ollo, haga investi

gaci6n y que cree la infraestructura entre y en medio de los gru 

pos comunales, organizaciones y agencias. 

Medidas Organizativas en Ayuda del Educador Comunal. Un edu
 

cador comunal no puede ni debe tratar de hacerlo todo por si mis
 

mo. No necesita hacer sus propias investigaciones y su propia
 

producci6n de materiales. Debe sin embargo, hacer saber a los
 

encuestadores, cuales son sus problemas. El educador comunal no
 

necesita realizar personalmente todos los entrenamientos de habi
 

lidades para la comunidad, pero si debe saber quien puede propor
 

cionar tal entrenamiento. Debe ser capaz de seleccionar la per

sona correcta, conocer los recursos disponibles en tarminos de
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programas de radio, libros publicados, y procedencia de materia

les de biblioteca y cintas, y saber como obtenerlos para su uti

iizaci6n.
 

El Emergente Ruedo de la Politica y Posibles Estrategias
 

Orientaci6n para la Educaci6n y los Cambios: El Individuo vs. la
 
Comunidad
 

Que debe venir primero -- la educaci6n del individuo o los
 

cambios estructurales en la comunidad y en la sociedad? Este es
 

un perpetuo dilema y no puede ser resuelto unilateralmente.
 

Procesos Instruccionales vs. Productos Instruccionales
 

En la educaci6n comunal por acci6n de la comunidad un proce

so instruccional utnico para la vida de cada comunidad, a ser in

ventado de nuevo en cada comunidad, utilizando materiales instruc
 

cioinaLes producidos en la comunidad? 0 la educaci6n comunal po

dria ser mejor atendida dando @nfasis a la preparaci6n por ade

lantado de productos instruccionales y entrega de estos a la co

munidad? Estas interrogantes son tambi~n perpetuas y requieren
 

de continuas revisiones.
 

Sistemas de Distribuci6n de la Instrucci6n
 

Finalmente, los sistemas de distribuci6n de la instrucci6n a
 

la comunidad pueden variar desde el establecimiento de centros
 

de recursos para el aprendizaje fundamentados en educaci6n comu

nal, a misiones culturales, o a carros m6viles que lleven los
 

instructores y las herramientas de su rama.
 

Latinoamerica ofrece ciertamente toda una gama de posibili

dades. Naturalmente, muchos mAs diseflos pueden ser inventados
 

por los planificadores en sus esfuerzos por lograr soluciones pa
 

ra situaciones especificas manejando al mismo tiempo las interro
 

gantes organizacionales y las instruccionales. Resulta 6til ana 

lizar otras experiencias Latinoamericanas en tLrminos de sus so 

luciones organizacionales e instruccionales para saber la forma 
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en que cada programa ha combinado las tres dimensiones siguien

tes: comunidad como individualidad, proceso-producto, y distribu
 

cibn de la instrucci6n
 

No es posible incluir descripciones y evaluaciones de otros
 

programas Latinoamericanos dentro del alcance de este articulo;
 

sin embargo, los siguientes deben ser examinados debido a su
 

trascendencia:
 

Centrales de Servicio del Per6 (Centros de Servicio Educacio
 
nal)
 
Programa Escolar Unitario de Colombia
 
Escuela de Warizata en Bolivia
 
Movimento de Educacao Promocional do Espirito Santo del Bra
zil. (MEPES); este es el Movimiento Familiar Escolar
 
Servicio Nacional de Recursos Did~cticos del Ecuador
 
Capacitaci6n Laboral Educaci6n BAsica del Salvador
 
Promoci6n Profesional Popular-Rural de SENA en Colombia
 
Misiones Culturales en Mtxico
 
Ciudadela de los Nifios de Colombia
 
Acci6n Cultural Popular (ACPO) de Colombia
 
Consejo de Coordinaci6n de Desarrollo de Honduras (CONCORDE)
 

La lista anterior incluye programas de educaci6n comunal ad

juntos a escuelas, programas de creciente interns en la comuni

dad, y programas con un alcance substancial como CONCORDE en Hon
 

duras.
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Capitulo IV
 

UN PLANTEAMIENTO SISTEMATICO PARA LA ORGANIZACION
 

DE PROGRAMAS SECB-CRA 

Utilizando la teoria educacional y las bases metodol6gicas
 

y III, podemos ahora comenzar a
 descritas en los Capitulos Il 


liamamos el Modelo
 
construir el Modelo Impactante SECB-CRA. 

Lo 


sentido perceptual reune funcionalmente to
 Impactante porque en 


recursos para el aprendizaje
dos los componentes bhsicos de los 


extenso
 
en un sistema adecuado de educaci

6n comunal -- desde el 


sus recursos, hasta
 
nivel macro, donde la sociedad misma dirige 


o micro nivel donde los individuos estan 
solos,


el m~s pequefio 


centro de los recursos para el aprendizaje.
constituyendo el 


tratamos de construir el modelo sistematicamen
 En este capitulo, 

n comunal pue
 

te, en forma tal que los planificadores de educaci
6


los tres componentes principales del Modelo Impor
dan estudiar 


los varios elementos
 
tante, analizar las interrelaciones entre 


su for
 
de ellos, y entonces visualizar el sistema en 


de cada uno 


integrada y multidimensional.
ma 


A la iniciacion del proceso para construir el 
Modelo impac

clientes del sistema, tanto
 tante, comenzamos estudiando a los 


grupos sociales, como la fami
como individuos como miembros de 


Utilizamos los ambientes donde experimentan
lia y la comunidad. 


de an~lisis y lo reflejamos en un
 su vida real como el contexto 


desarrollo y programas deeducaci6n
 marco de necesidades para el 


alternativos. 

las
 ocupamos de la clasificacion de 

En un pr6ximo paso, nos 


para el aprendizaje

opciones de programas de centros de recursos 


n comunal, que estAn disponibles; orde
fundamentados en educaci

6


marcos organizacionales con
namos estas opciones a lo largo de 


desde los muy centralizados hasta los altamente descen
 
tinuos --


el programa mas apropiado es relacionado 
con
 

tralizados. Asi, 


6 n y con la base institucional social 
aparen

el nivel de poblaci
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temente mAs adecuada al problema especifico y contexto dentro
 

del cual se desarrolla.
 

En una tercera etapa, estudiamos el. problema asociado con la
 

organizaci6n y distribuci6n de los recursos para el aprendizaje;
 

aqui enfatizamos en las consideraciones sobre medios y tecnolo

gia instruccional. Tratamos de estimar el hecho de que las na

ciones y comunidades participar~n en las discusiones sobre me

dios con diferentes experiencias y tendencias complacientes a
 

aceptar la tecnologia existente en los sistemas de aprendizaje.
 

Por este motivo, proporcionamos un extenso an~lisis del papel y
 

funciones de la tecnologia instruccioral y sugerimos las guias
 

para su utilizaci6n en la planificaci6n del SECB-CRA.
 

Al final de este capitulo, tratamos de reunir los tres compo
 

nentes arriba indicados -- el cliente, los moldes organizaciona

les y la tecnologia instruccional -- en un formato que ilustra
 

la naturaleza integral y dinAmica del complejo y comprensivo sis
 

tema de aprendizaje: El Modelo Impactante. A medida que el mode
 

lo se desenvuelve, y comienza a desarrollarse un concepto mAs 

analitico del SECB-CRA , las nuevas visiones para alcanzar la ma

yoria pobre en America Latina, a travs de disefios educacionales
 

nuevos, comienzan a emerger.
 

El SECB-CRA. El Sistema de Centros de Recursos para el Apren
 

dizaje Fundamentados en Educaci6n Comunal, es un concepto insti

tucional; esto significa que estA establecido en la literatura
 

del desarrollo de creaci6n de instituciones, y estA disefiado pa

raalcanzar una amplia gama de objetivos educacionales prescritos
 

por las comunidades. El Centro de Recursos para el Aprendizaje
 

(programa institucional) podrA normalmente lograr esto meacante
 

la provisiAn de servicios educacionales directos o logrando un
 

respaldo a otras instituciones comunales y/o organizaciones que
 

ya proporcionan servicios educacionales.
 

El modelo SECB-CRA es multifac~tico tanto en concepto como
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en ejecuci6n. Cada faceta es importante dentro de su alcance, 

pero las facetas colectivamente son a6n mAs significativas. Es
 

un ejemplo de que el total es mAs que la 
suma de sus partes.
 

Sobresale por la integraci6n de sus dos partes:
 

- Considere Primeramente el Centro de Recursos para el
 
Aprendizaje. 
El centro de Recursos para el Aprendizaje
 
constituye en gran medida 
una influencia catalizadora -
un estimulo, un mecanismo para ayudar a la comunidad a de
 
sarrollar su capacidad educativa, y a inventar nuevas for
mas de aprendizaje. Es una forma de liberar las energias

de la ccmunidad y dirigirlas constructivamente. Es una he
 
rramienta para asegurar que las formas existentes de educa
 
ci6n formal y no formal contribuyen constructivamente y no
 
competitivamente a los objetivos de la educaci6n comunal.
 
Es un medio, no un fin, y su forma puede ser tan variada
 
como las comunidades donde ste pueda ser instalado.
 

- Considere en Segundo Lugar el Sistema Educacional Comunal.
 
La comunidad es simultAneamente el lugar donde la educa
ci6n de la gente tiene lugar y el espiritu que la une. La
 
palabra comunidad da vitalidad. El crecimiento individual
 
da pujansa a la comunidad. El t6rmino "fundamentado" es
 
la clave; es la palabra que crea la confianza en el titulo
 
Sistema de Centros de Recursos para el Aprendizaje Funda
mentados en la educaci6n Comunitaria. Encaja la actividad de
 
aprender y garantiza contra el adelanto en ideas educacio
nales demasiado alejadas del estudiante para tener sentido.
 

El Cliente del SECB-CRA
 

La informaci6n descriptiva encontrada en 
la literatura del
 

desarrollo, informes de campo, y en articulos serios de becarios
 

y observadores Latino Americanos, nos recuerda 
constantemente
 

que la congregaci6n de riqueza, educaci6n, servicios sociales, e
 

instituciones, esta esencialmente concentradas enlas capitales y ciudades
 

provinciales grandes de Latino America. Y a pesar 
que estas Areas
 

estAn, como 
estAn todas las Areas urbanas del mundo, atestadas de
 

complejos, problemas sociales y econ6micos, sabemos que estas
 

cuentan dentro de su infraestructura institucional 
con los recur
 

sos bAsicos para lograr cambios y desarrollo. En las Areas rura
 

les de Latino America, sin embargo, sabemos que la base institu

cional del desarrollo social es extremadamente limitada y que es
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ta gente representa lo mAs desamparado y lo mAs remotamente ale

jado de las fuentes de socorro.
 

Los esfuerzos nacionales pasados de reforma educativa que
 

apuntaban hacia la integraci6n y mejoramiento de las condiciones
 

del medio ambiente que afectan al pobrede las-easrurales, han si

do en su mayor parte ineficaces. De ahi la necesidad de un mode

lo de recursos para el aprendizaje que sea fundamentado en la co

munidad y orientado hacia la soluci6n de problemas de la mayoria
 

pobre de las Areas rurales. Esta es pues la raz6n para una orien
 

tacibn conceptual del modelo SECB-CRA. Y es a esta gente -- los
 

campesinos, la mujer rural, los nifios, los que por varias razones
 

no participan de las oportunidades de educaci6n al alcance de los
 

grupos sociales/politicos mAs privilegiados de Latino Americanos
 

-- a la que el modelo se dirige.
 

Encontramos mucho en la literatura contemporinea como respal

do a este razonamiento. El desaparecido E.F. Schumacher (1973)
 

en su meditado y provocativo libro Small is Beautiful: Economics
 

as if People Mattered, crea un poderoso argumento para el desarro
 

1lo de un planteamiento bAsico para la orientaci6n de programas
 

de educac:6n no formal. Mediante la presentaci6n de un talentoso
 

argumento que intenta combinar lo mejor de la tecnologia moderna
 

con el eterno pensamiento Budista en Io quc se refiere a las posi
 

bilidades de mejorar la calidad de vida de alguien, Schumacher
 

nos presenta una nueva perspectiva para el desarrollo de lospalses
 

del Tercer Mundo. Los planificadores del desarrollo han puesto
 

en marco esta perspectiva, "economia politica para estabilidad".
 

Hay acuerdo universal en afirmar que la fuente fundamental dela
 
riqueza es el trabajo humano. Hoy, el economista moderno ha
 
sido empujado a considerar el trabajo un poco mAs que un mal
 
necesario. Desde el punto de vista del empleador, es en todo
 
caso, un item de costo, que puede ser reducido al minimo, si
 
no eliminado totalmente, digamos, por la automatizaci6n. Des
 
de el punto de vista del trabajador, es una inconveniencia;
 
trabajar es un sacrificio de la propia comodidad y holganza.
 
y los sueldos son una forma de compensaci6n por un sacrificio. 
En consecuencia el ideal, desde el punto de vista del emplea



IV-5
 

dor es tener rendimiento sin empleados, y el ideal desde el
 
punto de vista del empleado es tener ingresos sin empleo
....
 
El punto de vista Budista considera la funci6n del trabajo
 
como triple: dar al hombre la posibilidad de utilizar y desa
 
rrollar sus facultades; habilitarlo para superar su egocen
trismo al unirse con otra gente en una 
labor com6n, y obte
ner las mercaderias y servicios necesarios para 
una existen
cia decorosa (p~ginas 54-55)
 

Adem~s la teoria de Schumacher arranca con fuerza del pensa

miento econ6mico de Ghandi, el 
que por su falta de sofisticaci6n
 

profesional (o tal vez 
por esta misma causa) era, no sin raz6n el
 

producto de un alma sabia, que insistia sutilmente en la modera

ci6n, preservaci6n y gradualismo. El pensamiento econ6mico de
 

Ghandi comienza y termina en el hombre; 
en su necesidad de una
 

moral s6lida y en su deseo de libre determinaci6n. El nos acla
ra esto ain mAs cuando dice que: "Los paises pobres resbalan y
 

son 
cmpujados a la adopci6n de m~todos de producci6n y a los pa

trones de consumo que destruyen las posibilidades de auto-ayuda
 

y confianza en si mismo. Los resultados son neocolonialismo y
 

desesperanza involuntaria". (P~gina 6)
 

Finalmente, esta orientaci6n es consistente con 
los prevale

cientes moldes del pensamiento con relaci6n al desarrollo rural
 

en Paises del Tercer Mundo. Por ejemplo, el Consejo Econ6mico y
 

Social de Las Naciones Unidas en su informe de 1974 a la Junta
 

Ejecutiva nota que el objetivo fundamental del desarrollo rural
 

es mejorar la calidad de la vida rural 
en todas sus dimensiones
 

y para toda la gente rural y que lo siguiente estA entre los re

quisitos bAsicos para mejorar la calidad de vida 
-- del indivi

duo, la familia, y la comunidad -- en Areas rurales:
 

Mejorar el bienestar de infantes y nifios, incluyendo su desa
 
rrollo fisico, sicol6gico y social mediante una mejor

atenci6n pre-natal y post-natal, nutrici6n, protecci6n de
 
salud y por otras diversas formas de diversi6n, recreamiento
 
y actividades sociales adecuadas a su 
edad.
 

Mejorar la salud fisica y mental y la afabilidad dom6stica
 
de todas las familias, por ejemplo mediante una mejor

ciencia sanitaria, nutrici6n, cuidado de la salud, plani
ficaci6n familiar y mejoramiento del hogar.
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Mejorar los recusos fI'amiliares y su administraci6n par eje 
plo adoptando actividades productivas de tiempo libre tales 
coma trabajo industrial de casas de campo y cosechas inciden 
tales; conservacion de tierras; construyendo y manteniendo 
el ecjuipo y las instalaciones de la granja; ,ejor admitiistift 
ci6n del crudito, deudas y ahorros; presuI>uesto familiar pet
 

feccionado y compras balanceando el tamanio y los recursos de
 
la familia.
 

Mejorar las instalaciones comunales b~sicas mediante una ac
ci6n comunitaria coma la de construir o mejorar la provisi6n
 
de agua potable, caminos, desagdes, escuelas, centros comuna
 
les, Areas de esparcimiento y otras.
 

Fortalecer las instituciones, procesos y la base del lideraz 
go para un auto-gobierno local, auto-ayuda y expresi6n poli
tica par ejemplo, estableciendo 0 fortaleciendoconsejos loca
les, organizaciones de jovenes y mujeres, cooperativas o so
ciedades similares (que incluyen organizaciones auto-dirigi
das a travs de las cuales puedan colaborar Los granjeros p~e 
quefios y los trabajadores sin tierra otorgAndoseles el dere
cho a expresarse) , y capacitando lideres en varios cam
pos. 

Mejorar las actividades culturales, educativas y recreaciona
 
les de la comunidad, que incluyan actividades deportivas y
 
sociales para gente joven, centros comunales m~ltiples de
 
lectura y aprendizaje creando peri6dicos y boletines, restau
 
raci6n de formas de arte tradicionales, esparcimiento y cere
 
monias; exhibici6n de peliculas y exposiciones; visitas orga
 
nizadas a lugares interesantes.
 

Mejorar la justicia social/econ6mica y la movilidad dentrola
 
la comunidad incluyendo mejoramiento de los roles y estado
 
legal de las jovenes y mujeres, par ejemplo, ampliando las
 
oportunidades de diversas clases de aprendizaje para jovenes
 
y mujeres y otros sub-grupos abandonados; expandiendo y di
versificando las estructuras de liderazgo de la co rr4.,d;
 
creando organizaciones y actividades especiales para las jo
venes y las mujeres; normalizando y registrando titulos de
 
propiedad y contratos; y mejorando el sistema de observancia
 
de las leyes locales y de la justicia. (pAginas 86-88).
 

Asi pues, hemos enfocado a la familia rural individual y a
 

la comunidad coma los principales clientes del SECB-CRA. MAs im
 

portante acn, en la medida que el Modelo Impactante se desarro

lle, hemos de ver que el individuo no es solamente alguien que
 

utiliza el sistema, sine que en el anAlisis final,cuandose creael
 

ambiente apropiado y se le da la oportunidad, este puede resul

tar el recurso mAs valioso en base al cual se pueden desarrollar
 

los programas educativos.
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El Cliente y Grupos de Clientes
 

El cliente del SECB-CRA es el ciudadano de la aldea el cual es
 

el representante de los pobres en las Areas rurales de toda la
 

America Latina, sin consideraci6n de sexo, edad, u ocupaci6no
 

Siendo evidente que el individuo no vive en un vaclo cultural, la
 

integraci6n del cliente con el sistema SECB-CRA incluye una 
siste

mAtica atenci6n al medio social y cultural de la aldea as! como al
 

del pais del cliente. Se hace esencial un cabal entendimiento del
 

medio a fin de instalar con exito el componente organizacional del
 

modelo. Esto significa esencialmente que el cliente debe ser vis

to por lo menos desde tres dimensiones, cada una con implicaciones
 

para la organizaci6n del programa, y cada una con una relaci6n in

tegral con las experiencias vividas y espectativas del individuo
 

rural. El Cuadro IV-2 ilustra las tres perspectivas e indica la
 

iniplicaci6n del programa a su mAs inmediato nivel.
 

El Individuo La Familia La Comunidad Como
 
Una Instituci6n Social
 

Desarrollo Personal D
 
Hacia la Desarrollo Familiar Desarrollo Comunal
 

Auto-Actualizaci6n y Movilidad Social
 

Figura IV-I 

Las tres dimensiones del cliente estAn comprendidas dentro de
 

los parAmetros generales del Sistema CRA Fundamentado en la Educa

ci6n Comunal en cualquier punto determinado de impacto, y proporcio
 

na una orientaci6n temAtica para el desarrollo de una base para cu

rricula para orientar las necesidades especiales delaprendizaje de los
 

grupos e individuos:
 

1. El Individuo -- Necesidad de un desarrollo personal, la adqui

sici6n de habilidades propias para la subsistencia y la auto-actua
lizaci6n
 

2. La Familia -- Necesidad do habilidades en la vida familiar, de
 
sarrollo social y medios para mejorar sus moldes de asimila
ci6n cultural.
 

3. La Comunidad -- Necesidad de habilidades, organizaci6n, y desa
 
rrollo econ6mico, y recursos bAsicos para llenar las necesida

./.
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des comunals implicitas ena y congruentes con las habilidades
 
y posturas derivadas de la satisfacci6n de las necesidades de
 
los individuos y familias.
 

Necesidades del Programa por Grupos de Clientes
 

La Figura IV-2 muestra la organizaci6n y distribuci6n de los
 

principales requerimientos para el aprendizaje seqn las tres pers

pectivasdel cliente. Aqui observamos que las necesidades de estos
 

grupos son bAsicos y generales y representan un amplio campo de
 

Areas "educacionales" y de entrenamiento.
 

Desarrollo individual y auto-actualizaci6n. En 61tima ii.Ztan

cia, el prop6sito de cualquier programa de educaci 6 n/entrenamiento
 

es la auto-superaci6n del individuo; esto significa que el indivi

duo debe desarrollarse y cambiar durante el proceso de aprendizaje.
 

Este componente del modelo SECB-CRA, se ajusta a los requerimientos
 

de superaci6n y cambio que deben ocurrir a nivel personal 
en la
 

America Latina rural. Estos son: Las necesidades bAsicas de alimen
 

to, techo, salud y alfabetizaci6n funcional. El individuo tiene
 

ademAs necesidades sociales y econ6micas, como se ilustra en el Cua
 

dro IV-2. Hemos enfatizado aqui la necesidad de desarrollar el
 

amor propio, planificaci6n de la vida y habilidades para resolver
 

problemas, ast como la habilidad para resultar un miembro activo en la co

munidad mediante un conocimiento politico mejorado y cultivar con

cientemente el 
estado animico. AdemAs, creemos que el individuo
 

tiene muchas necesidades economicas bAsicas traducidas en t6rminos
 

tales como destreza con herramientas o administraci6n financiera de
 

equipo, costural etc., o ella puedan trabajar en
a fin de que 6l la
 

bores bAsicas de reparaci6n o construcci6n y adquirir las habilida

des para una buena administrac.6n financiera, toma de decisiones, y
 

ocuparse personalmente en habilidades industriales caseras tales co
 

mo coser y cocinar. Esta es solamente una lista preliminar; a medi
 

da que los programas de educaci6n comunal se extiendan y nuevos par
 

ticipantes tomen parte, la lista crecerA y reflejarA las necesidades
 

http:administrac.6n
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NECESIDADES INDIVIDUALES NECESIDADES FAMILIARES NECESIDADES DE LA COMUNIDAD 

NECESIDADES BASICAS 	 NECESIDADES BASICAS NECESIDADES 	 BASICAS PARA EL 
* 	 Alimentos Allmentos0 	 DESARROLLO 
* 	 Vivienda 0 	 Vivienda 0 Transporte 
* 	 Salud S Salud 0 	 Comunicacl6n 
* 	 Alfabetismo NECESIDADES SOCIALES 	 S Salubridad 

* 	 Mejoramiento del N!'iel 0 Vivienda
NECESIDADES SOCIALES Social 
0 Estimaci6n Propla * Identlflcaci6n Cultural NECESIDADES PARA EL 
* 	 Habilidades-Planificaci6n S Promoci6n Social/Politica DESARROLLO SOCIAL
 

de la Vida 6 Mejoramiento de la Vida 0 Organizaci6n Politica
 
* 	 Habilidades.Resoluc16n Familiar * 	 Cooperativas de Credito 

de Froblemas * 	 Recreacin • 	 Programas de Salud y* 	 Conocimiento de la NECESIDADES ECONOMICAS 
Estructura Politica 

* 	 Concientizaci6n 0 Ingresos Adecuaios y Regulares * Programas de Educaci6n
 
0 Planificaci6n FinL- cicra y Alfabelismo
 

NECESIDADES 	 ECONOMICAS y Habilidad en el Manejo 0 Conocimiento del Medio 
el Uso de de Dinero Amblente y de la EcologiaDestreza en 

Equipos y Herramientas S Hablidad en Acministraci6n 0 Expresi6n y Apoyo Cultural 
Simples del Hogar * Promoci6n del Arte, Musica, 

* 	 Habilidades-Administraci6n 0 Promoci6n de Industrias Baile, y Folklore Tradicional 
de Fonclos del Hogar 0 Igualdad Ante la Ley 

* 	 Habilidad en Tomar 
Decisiones NECESIDADES 	 PARA EL 

* 	 Conocimiento Econ6mico DESARROLLO ECONOMICO 
* 	 Corte y Confecci6n/Cocina 0 Conocimientos Agricolas 

* 	 Conocimientos en Horlicultura 
* 	 Capacidad BAsica en la 

Utilizaci6n de Maquinarias V 
Herramientas Agricolas Pequetlas 

* 	 Capacidad de Llevar a Cabo 
un AnAlisis Simple del Mercado 

• 	 Capacidad para Administrar 
Pequelos Negocios y 
Empresas Comerciales 

" Industrias del Hogar 

4DESARROLLO INDIVIDUAL 	 - DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
LADO A 

Figura IV-2 
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muestras especlficas de Io individuos ,ri tolos los aspectos 

de la vida de aldea. 

Desarrollo Familiar. 
Como en la mayoria de las sociedades,
 

la unidad bAsica de la estructura social en America Latina es la
 

familia. Este componente del modelo incorpora esta unidad como
 

uno de los clementos bAsicos de las necesidaies del programa que
 

el SECB-CRA debe atender. Los programas que satisfacen las nece
 

sidades de las familias rurales de Latinoamerica, dar~n enfasis
 

a aquellas actividades relacionadas con las necesidades familia

res de comida, techo, y otras actividades familiares parte de sus
 

vidas tales como conocimiento y planeamiento c-anomico, Ealud fa

miliar, nutrici6n y saneamiento, crianza saludable de niiios, y
 

pricticas de crianza de nihos. AlentarA los progr =as que facili
 

tan actividades recreacionales para familias y que incrementen y
 

mejoren los intereses avocacionales de la faiiiilia.
 

Desar'rollo Comunal. El SECB-CRA a fin de lograr una reputa

ci6n institucional a nivel comunal que le permitc6 entrar en pro

gramas educativos que sigan el concepto del denarrollo "ecoromia
 

politica para la estabilidad", deben trabajar para la soluci6n de
 

algunas de las necesidades de desarrollo vocacionales y de habili
 

dades b~sicas de su comunidad.
 

Las necesidades bAsicas del desarrollo comunal 
en toda Latino
 

America comienza con las necesidades tradicionales de mejor trans
 

porte, comunicaciones, sanidad, y facilidades de vivienda, y con

cluyen con aquellos tipos de necesidades comerciales que reflejen
 

la necesidad de construir una base ecoru6mica y una textura social
 

que d6 a la comunidad su viabilidad, su respeto, su identidad na

cional. Un modelo SECB-CRA que satisfaga estas necesidades, po

drA ofrecer una gran variedad de programas: muchos de los progra
 

mas estarAn armados para lograr el desarrollo de la capacidad de
 

los recursos humanos para mantener y mejorar las bases sociales,
 

culturales, politicas y econ6micas de la comunidad. Otros podrAn
 

./
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ser mAs especificos ya que satisfaceran las necesidades de grupos
 

especiales, organizaciones especiales o problemas especialeso
 

En suma, como lo vemos 
nosotros el primer componente en la for
 
maci6n de un Modelo SECB-CRA es la dimensi6n de necesidades para
 

el desarrollo del individuo rural, su 
familia, y su comunidad. De
 

be re-enfatizarse quea pesar de que 
las categorias de grupos, por
 
ejemplo, el individuo, la 
familia, y la comunidad, son b~sicas a
 

la dimensi6n de necesidades, las necesidades especificas aqui 
dis
cutidas son meramente ilustrativas. Cada dimensi6n considerari
 

las caracteristicas especiales de 
estos grupos seglmn sean ubicados
 

en las diferentes coImuiInidades. 

La Tipologia dela Fstructuradel Programa o Sistemas de Distri
buci 6n 

A fin de satisfacer las necesidades de aprendi7aje de los gru

pos clientes, debemos orqanizar los recursos para el aprendizaje en 

tal forma que permitan 
 los individuoa s y grupos participar en nue 

vas experiencias de aprendizaje. Una tipologia de marcos organiza 

cionales como se muestra en el Cuadro IV 3 ilustra la variedad de 
opciones disponibles. 
Por ejemplo, desde la dimensi6n politica,
 

la variodad so esparce a lo largo de una linea que va desde marcos 

educacionales informales altamente descentralizados hasta sistemas 

educacionales formales altamente centralizados y altamente estruc

turados,
 

Adem~s esta linea tiene otras sub-divisiones. Desde el punto
 
de vista geopolitico, hemos dividido 
este componente en cuatro di
visiones principales: En esencia, estos cuatro niveles correspon

den a las cuatro categorias principales de Sistemas de Centros de
 
Recursos para el Aprendizaje Fundamentados en Educaci6n Comunal, 
desarrollados en este estudio. Estas son: (a) el primer nivel, o
 
Grupo de Alumnos de la Comunidad, (b) el segundo nivel, o los Cen

tros Cmunitariosde Pecursos para el Aprendizaje (CCRA), el tercer 
nivel, o Centros Distritales de Recursos para el Aprendizaje (CDRA),
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CENTRALIZADO
 

Sistema Naclonal
 
de Educaci6n 

para Recursos 

de Aprendizaje 


Centros Distritales/

Regionales de
 

Recursos de Aprendizaje
 

Centros Comunitarios de 
Recursos de Aprendizaje 

Grupos
Comunitarios 
de Aprend;ces 

Programas Formales quo lionen como fin In Cortlflcacl6n Oficlal: Univer
sidades, escuelas normales, escuelas secundarias, programas del entrena
miento de para-profesionales, escuelas t~cnicas. 

Sistemas Educatlvos Difundidos par Media do Imprenta: Perl6dicos, folletos, 
libros, textos; revistas ymaterial educdclonal entregado por correspondencia. 

Sistemas Educativos y Medlos do Comunlcacl6n Colectiva: Entretenimiento, 
programas educativos en serie; documentales; ydifusi6n de programas educa
cionales por radio, television y satelite. 

Escuelas y Contros Polltbcnicos Metropolitanos: Centros reglonales y voca
cionales; bibliotecas; museos, centros artisticos y culturales; programas de 
capacitaci6n laboral y urbana. 

Contros do Demostracion ai Nivel Regional: Programas experimentales de 
agricultura; escuelas normales rurales; programas de extensi6n agricola; pro
yectos de demostraci6n m6viles en varias areas educativas. 

Centros Educaclonales al Nivel Distrital: E'cuelas polit(cnlcas; cooperativas; 
contros para entrenamiento agricola; programas de capacitaci6n y unidades 
m6viles de entrenamiento. 

Programas y Proyectos do Desarrollo Comunal (estructurados): Proyectos 
viales, de vivienda yde sanidad; programas de salud ynutrici6n; programas de 
capacitacion laboral y aprendizaje; alfabetizaci6n para adultos; centros de 
salud p:blica; grupos de ayuda mutua, por ejemplo: grupos religiosos,
Rotarios, Leones, etc.; escuelas; eventos culturales y religlosos, tales como 
festivales musicales y folkl6ricos; trabajos manuales; exhibiciones; industrias 
del hogar; proyectos locales ue nercado. 

ActivIdados Comunitarias, Socio.Culturales y Relig!osas (no estructuradas):
Centros sociales, centros juveniles; corros de mujeres, festivales deportivos; 
grupos folkl6ricns; pasatiempos, conjuntos musicales; mitologia de la aldea;
boy scouts'. 

Actividades Informales quo Influyen Ia Vida Social (extemporineas y no 
estructuradas): Salones de reuni6n en la aldea; campos de recreo y centros 
comunitarios, modismos del idioma; vestidos; m~sica y modos culturales que 
dan un carcter especial a la comunidad. 

DESCENTRALIZADO 

LADO B 

Figura IV-3 
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y (d) el cuarto nivel, o 
Sistemas Educativos Nacionales de Recur

sos para el Aprendizaje (SENRA).
 

Estos pasos o niveles establecidos a lo largo de la linea 
se
 

sustentan en el tamafio de la comunidad y en la secuencia correla

tiva del proceso escolar informal-formal posible o existente a ca

da nivel y el cual va desde el individuo y el gripo familiar hasta
 

la universidad principal o ministerio de educaci6n central.
 

1. Primer Nivel 
-- Grupo de Alumnos de la Comunidad
 

Cuando hablamos de grupos de alumnos nos referimos al ncleo
 

de las medidas para el aprendizaje en comunidades de primer nivel.
 

Tipicamente, un grupo de alumnos pertenecerA a una comunidad. Al

gunos de estos 
grupos de alumnos ser~n grupos de mujeres, algunos
 

seran grupos de hombres, y algunos serAn mixtos. La interacci6n
 

de grupos iguales es la marca del contraste de estos grupos. Mu

chos de estos tendrAn 
una misma membresia y serAn dirigidos por un
 

liderazgo local. Un educador comunal 
(o una persona con una capa

cidad equivalente) resultarA 
en el nexo entre estos grupos y los
 

recursos para el aprendizaje del CPA de la comunidad m~s cercana,
 

el CRA distrital, o materiales y programas disponibles en un CRA
 

m6vil visitando a estos pequeios grupos de alumnos 
en sus comunida
 

des.
 

La comunidad de primer nivel 
consta de menos de 2,500 hombres,
 

mujeres, y nifios. Se trata de una comunidad que debido a su peque
 

Ao tamafio y/o problemas de recursos probablemente no pueda permi

tirse un centro de recursos comunal propio y separado, por lo que
 

ser posiblemente atendida por 
un CRA m6vil o se organizarA alrede
 

dor de un local escolar existente o de una parroquia.
 

El SECB-CRA debe organizarse de abajo hacia arriba, comenzando
 

con las comunidades mAs remotas, no privilegiadas, y aisladas.
 

- Las comunidades deberlan asumir la mayor parte de 
la responsa
bilidad en la 
definici6n de objetivos, organizaci6n de instruc
 
cion, promoci6n de la motivaci6n, y acci6n, y evaluaci6n de
 

0/0 
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los resultados. Deberian crearse "Brigadas de Auto-Ayuda" o
 
grupos tales como "Humbsa/Mujeres/Juventud para un Mariana Me
 
jor", para inspirar ]a :.iciativa y responsabilidad locales.
 
La interacci6n de grupos iguales es la ciracteristica princi
 
pal del proceso de aprendizaje.
 

- La comunidad deberia ser el grupo primario de instrucci6n,
 
discusi6n, acci6n y evaluaci6n. Esto significaria la organi
 
zaci6n de foros de discusi6n basados en programas radiales y
 
otros recursos de aprendizaje.
 

- El aprendizaje puede lograrse utilizando materiales de apren
 
dizaje sin necesidad de contar con un edificio del centro de
 
recursos para el aprendizaje; pero si tal centro liega a
 
constituirse, deberan utilizarse obra de mano y materiales
 
locales.
 

- Las actividades y programas estimulados por el CRA deben
 
aprovechar lo que ya existe: organizaciones sociales, recur
sos instruccionales, patrones de comunicaci6n y medios tradi
 
cionales.
 

- Los nuevos medics y materiales podrian ser empleados por fa
milias individuales, o para la ensefianza de grupos de alum
nos: radio, juegos de l~minas, y estuches pre-empaquetados
 
de materiales de instrucci6n. Si la comunidad no tiene una
 
radio, esta puede ser ficilmente introducida. La radio no
 
requiere de una infraestructura caminera o de ferrocarriles;
 
es un excelente media de educaci6n comunal. Los costos de
 
produccion y transmisi6n son a veces tan bajos como 2 por
 
persona por hora. Las l~minas y fotografias en marcos de
 
18" x l'i" pueden ayudar mucho en la educaci6n. Tales lmi
nas no requieren de proyectoras, electricidad, o baterias, y
 
cuando son montadas sobre cartulina gruesa duran bastante
 
tiempo. Los estuches de instrucci6n que incluyen l~minas,
 
modelos, especimenes u otros materiales, constituyen alterna
 
tivas obvias. Si la qituaci6n lo permite podrian utilizarse
 

peliculas.
 

- Aquellos que pueden leer y escribir pueden actuar como profe
 
sores, haciendo posible para la comunidad el uso de materia
les escritos.
 

- La comunidad debe entender que todo el trabajo realizado lo
calmente para la educaci6n comunal, tiene su parte en la im
portante perspectiva nacional. Cualquier esfuerzo, por pe
quefio que sea, tiene su lugar, en el contexto nacional y pro 
porcionarA la importante sensaci6n de ser parte de la mate
rializaci6n de una visi6n nacional. 

Ningn planteamiento o modelo aislados solucionarA el proble
 

ma de todos los paises. Se deben evaluar y adaptar soluciones
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institucionales acordes con las realidades de la regi6n o pais
 

en cuestion. Esto puede significar la invenci6n de nuevos meca

nismos organizacionales o la reestructuraci6n de las organizacio
 

nes existentes, ademts de la invenci6n de nuevos roles organiza

cionales para alcanzar "los nuevos prop6sitos institucionales".
 

El cuadro IV-4 ilustra los bloques de instrucci6n en base a los
 

cuales se pueden construir estas nuevas soluciones.+
 

Estos bloques de construcci6n incluyen instituciones guberna
 

mentales formales de aprendizaje, informales de educaci6n, la
 

iglesia, organizaciones de jovenes, organizaciones de mujeres,
 

instituciones de salud p~blica, agencias gubernamentales locales,
 

cooperativas agricolas, los elementos de aprendizaje y entrena

miento de sindicatos de elementos y comercializaci6n de comunicaciones radia

les piblicas y mediante peri6dicos, auto-ayuda local e institu

ciones culturales y fuentes externas de extensi6n agricola, pe

riodismo, radio, servicios de biblioteca, etc. Tambi6n, el co

mercio e industria locales, las fuerzas armadas, clubs interna

cionales de servicios, servicios NSIS, cuerpos de paz y otros
 

pueden constituir bloques de construcci6n -- cualquier grupo,
 

servicio, material o fen6meno local disponibles pueden consti

tuir un bloque de construcci6n para el CRA a nivel local.
 

Las escuelas, los programas de entrenamiento de los sindica

tos, las bibliotecas, los peri6dicos, y USIS pueden desarrollar
 

y almacenar materiales, documentos y otras formas de informaci6n
 

escrita, visual y audible. Estos tambi6n ofrecen recursos huma

nos y facilidades que pueden ser utilizados en la educaci6n por
 

las comunidades locales y otras mfs remotas.
 

Las agencias gubernamentales, las fuerzas armadas, cuerpos
 

de paz, grupos de jovenes, organizaciones de mujeres y clubs in

+El adjunto B presenta un an~lisis de las Sociedades de Desarro
ilo de Sri Lanka, administradas por el Ministerio de Administra
ci6n P6blica, Gobierno Local, Asuntos Internos y Justicia. Enesta
 
discusi6n se da especial atenci6n a las m~s de 8,000 Sociedades
 
de Desarrollo Rural. Estas sociedades, que funcionan a nivel de
 
aldea, reflejan muchas de las caracteristicas substanciales del
 
Grupo de Alumnos descrito anteriormente.
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ternacionales (1e servicio ofrecel la experiencia y recursos huma 

tio'H pI1rn Ili realizaci6n dl. lroyctos de desarrolto comulial. Eii 
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ci in comb inad(i tic sus talentos debe resultar en una propuest; ;it 

tisfactoria. 

La industria, el comercio, las cooperativas agricolas, etc.,
 

tienen un lugar vital en el mercado -- la sangre de la economia
 

comunal. Frecuentemente sus recursos financieros y materiales
 

pueden ser combinados para organizar, mantener y completar pro

yectos para fortalecer y expandir el mercado.
 

Las instituciones locales culturales y de auto-ayuda, asi 
co
 

mo los artistas, la iglesia, los lideres respetables, y los mayo
 

res pueden representar un molde cultural que mantiene las tradi

ciones locales, dineros, costumbres, a fin de lograr el respaldo
 

y reducir antagonismos y hostilidades dentro de la comunidad.
 

Muchas de estas organizaciones, instituciones, e individuos
 

con los recursos potenciales estAn actualmente tratando 
de alcan 

zar objetivos especiales en formas que no ayudan materialmente a 

las necesidades principales de desarrollo de las comunidades; o 

estAn trabajando solos, con minimos resultados. Junt6ndolas se 

lograrA dirigir y complementar sus energias hacia objetivos que 

berieficiarAn a la corrunidad y a sus miembros. 

2. Segu:do Nivel -- Centros Comunales de Recursos para el Apren-

Un CCRA es considerado como una facilidad de prop6sitos mul

tiples en comunidades de segundo nivel, la cual satisface todas
 

las necesidades instruccionales, de informaci6n y recreacionales
 

de una comunidad. En este lugar existirn facilidades para el
 

almacenaje y utilizaci6n de material y equipo instruccional tan

to formal como informal. Algunas veces, estos centros pueden
 

ser utilizados por servicios tales como, aquellos dedicados a 
sa

lud, extensi6n agr'cola, credito rural y bancos. Noes necesario afadir 
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el CCRA trabajarA a nivel comunal a trav6s de grupos de alumnos
 

varones, mujeres y jovenes organizados alrededor de diferentes
 

intereses de aprendizaje y entrenamiento.
 

Las comunidades de segundo nivel son aquellas con una pobla

ci6n de 2,500 a 5,000 personas, con hogares y granjas de tal ma

nera organizadas que unCentroComunitariode Recursos de Aprendiza

je (CCRA), sea accesible a todo aquel que quiera usarlo. Algu

nas de estas comunidades de segundo nivel podrian ser de mAs de
 

5,000 habitantes, en cuyo caso se necesitaria de mAs de un CCRA.
 

Las consideraciones para el establecimiento de un CCRA incluyen:
 

- Debe comenzarse con el desarrollo de la conciencia piblica y
 
el entendimiento comunal del concepto. No deberia clavarse
 
mecanicamente un CCRA a una comunidad, desde afuera, este de
be emerger de las necesidades locales identificadas dentro
 
de la comunidad.
 

- La opci6n de ubicaci6n, los medios que deberia tener, la re
lativa contribuci6n del gobierno y gente local, la construc
ci6n y mantenimiento del centro deben ser discutidas con la
 
comunidad.
 

-. Si se cuenta con el sitio, podria construirse un local. El 
edificio deberia ser ecol6gicamente adaptado al medio ambien
 
te. Para la construcci6n del CCRA se emplearA material lo
cal asi como tambi~n, y en lo posible, mano de obra local.
 

- La alternativa de metodologlas de aprendizaje y medios deben 
ser consistentes con la realidad cultural y ne tsidades de 
aprendizaje existentes. Si bien el sistema edu.ativo formal 
local puede constituir el centro de la enseianza/aprendizaje, 
deben incorporarse cuando sea posible cualesquier 
nuevos me
dios disponibles. Estos son, la radio, cintas grabadas, cA
maras polaroid, cameras manuales de televisi6n con facilida
des para grabaci6n de video-tapes, peri6dicos rurales, bi
bliotecas de libros y especimenes.
 

- No deberia permitirse al CCRA ser elitista hablando en t~rmi
 
nos de sus programas o de los medios tecnol6gicos que usa.
 
No obstante, seria trAgico ser desdefioso con la gente a
 
quien se procura servir. Un CCRA exitoso es una "universi
dad de hombres comunes", que en 6itima instancia satisface
 
todas las necesidades instruccionales de la comunidad.
 

- Un CCRA debe tener como centro a la comunidad pero no debe
 
ser limitado a esta. No debe aislarse del sistema total
 
de centros de recursos para el aprendizaje ni de la sociedad
 
de aprendizaje del pais.
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- El CClA podria prestarse materiales del sistema nacional de
 
centros de recursos para el aprendizaje y depender grandemei 
to do lo .4er'vicio ti(! prodjcci6n y eittreriaietito te lo Cen 
tr't( do Ucuitsom pnri ail Al)r',ad izn,jt, l)i1stritilos (CIAlD) a 
mer descri to lonteriormente. La roeIlaci;)ll unltro estoH Clt

tros a los tres riveles debe ser reciproca. 

- No existe una soluci6n favorable vAlida para todas las ccmu
nidades en America Latina. Aquellos que dictan las politi
cas y sus colaboradores actuarAn dentro de sus realidades so
 
cio-politicas, econ6micas e institucionales y tendrAn que di
 
sefiar sus propias soluciones a las situaciones especificas
 
con relaci6n a los CCRAs.
 

- Tal vezlas soluciones inventadas por los grupos que dictan
 
las politicas no contemplen el establecimiento de un CCRAo
 
Diferentes formas filos6ficas de aprendizaje/ensefianza po
drAn no inclinarse a la elecci6n de una forma institucional.
 
Pero si se elige un CCRA es posible que las decisiones ins
truccionales y organizacionales desarrolladas para los pro
gramas CRA difieran de regi6n a regi6n y de pais a pais.*
 

3. Tercer Nivel -- Centros de Recursos para el Aprendizaje Dis

tritales * 

Con sistemas de centros de recursos para el aprendizaje fundamen
 

tados en educaci6n comunal a los niveles representados por comu

* En el Adjunto B presentamos dos escenarios de un CCRA tipico se 

grn lo concebimos debe ser en su forma prototipo. Estos escena
rios si bien proyectivos en su naturaleza, se oponen a traducir 
las bases tecnicas aqui presentadas a programas realesenacuerdocon 
la vida de las aldeas rurales Latino Americanas. Tambi~n en este 
adjunto, mostramos ejemplos de programas de educaci6n no formal en
 
actividad que ilustran muchas de las caracteristicas del CCRA.
 

** Se ha dado bastante atenci6n a la designaci6n selectiva de Dis
trital sobre Regional como una instituci6n intermedia. Naturalmen
 
te, las diferentes naciones adoptan diferentes connotaciones para
 
estos t rminos de manera que la distinci6n puede ser discutible.
 
Sin embargo, el razonamiento detrAs de la selecci6n merece nuestra 
atenci6n. Lo importante es que el centro d6 respaldo, debe ser ca 
paz de atender en forma efectiva a los CCRA y Grupos de Alumnos. 
Asi pues su situaci6n geogrAfica es muy importante. AdemAs, reco
nocemos que en realidad una instituci6n de esta naturaleza, debido
 
a sus importantes funciones, debe estar situada en las principales
 
Areas geopoliticas donde existen los recursos adecuados de facili
dades y comunicaci6n y donde los recursos humanos capaces puedan
 
obtenerse rApidamente. Hemos adoptado por el t~rmino distrito, en
 
vista de que el concepto de distrito implica un centro geogrAfico
 
y geopolitico logisticamente mAs cercano que las regiones a las
 
distantes aldeas rurales. En realidad, este sistema de respaldo
 
podria no alcanzar inicialmente a los niveles "distritales" simple
 
mente porque las principale3 unidades geopoliticas de transporte y
 
comunicaci6n pueden estar reaionalmente qitiiada_
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nidades de primer y segundo nivel, las necesidades de respaldo
 

resultan evidentes. Por ejemplo, se requiere a nivel comunal de
 

un liderazgo a ser provisto por extrafios adecuadamente entrena

dos y comprensivos, la necesidad de preparaci6n de materiales ta
 

les como programas radiales a ser utilizados en foros de discu

si6n; l~minas sobre temas como agricultura, salud, nutrici6n y
 

planificaci6n familiar; estuches de varios tipos; archivos, ho

jas, y librerias m6viles para circulaci6n en y entre las comuni

dades; y la necesidad de entrenamiento de cuadros de lideres lo

cales.
 

De este modo, el CRAD funcionarA alrededor de los siguientes
 

tres objetivos del programa:
 

- La organizaci6n de programas SECB-CRA en el campo 

- La producci6n y obtenci6n de materiales como recursos para
 

el aprendizaje
 

- El entrenamiento de cuadros de liderazgo, grupos asesores co
 

munales y personal de los CCRA, a nivel local.
 

No estamos sugiriendo que el CRAD deba ser establecido en
 

cada caso para comenzar las iniciativas en educaci6n comunal,
 

pero si que surja como una necesidad de un mayor respaldo, origi
 

nada en los programas establecidos dentro de las comunidades de
 

primer y segundo niveles.
 

En consistencia con las necesidades y objetivos citados arri
 

ba, concebimos como adecuables a los siguientes patrones dentro
 

de los programas CRAD de producci6n de materiales:
 

- Transmisiones Radiales. Las transmisiones radiales pueden
 

constituir la actividad de producci6n mAs importante del CRAD.
 
Las facilidades de transmisi6n pueden ser de propiedad del
 
CRAD o pueden estar disponibles a este durante parte del dia.
 

(La mayor parte sino todas las naciones permiten el uso de
 

espacios radiales en radios no comerciales para prop6sitos
 

educacionales).
 

Se deben preparar cintas de programas seleccionados para su
 
uso continuado y ponerlas a disposici6n de quienes las nece

siten fuera del Area de transmisi6n, asi coma para su utili

./.
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dos a amigos y vecinos de la comunidad que no saben leer.
 

- Conjunto de lAminas. A fin de transmitir la informaci6n que
requiere de una presentaci6n pict6rica, los CRAD deben prepa
 
rar conjuntos de lAminas de fotografias y graficos que van
 
con la transmisi6n radial o que pueden utilizados indeser 

pendientemente en foros de discusi6n a nivel comunal para

aprendizaje y como ayuda en la toma de decisiones en varios
 
aspectos de agricultura, salud y nutrici6n.
 

- Estuches de aprendizaje. Algunos aprendizajes pueden reque
rir de algo mAs que lAminas y grAficos. Se podria requerir
 

C, de especimenes y otras formas reales. 
 Por este motivo, el
 
CRAD debe preparar estuches de aprendizaje sensillos para su
 
utilizaci6n en comunidades de primer nivel. Estos estuches
 
deben ser preparados en cajas de plAstico duro a fin de que
 
pueden resistir, sin daharse, un transporte por largas dis
tancias. Los juegos, materiales de simulaci6n, y rompecabe
 
zas sensillos o materiales preparados por artesanos, han te
nido mucho -xito en este medio. 

- JBibliotecas en bajles metilicos. El CRAD debe funcionar como 
el centro de hibliotecas m6viles en ba~tles metAlicos de li
bros, mapas, lIAminas, etc. Estas bibliotecas pueden ser na
da mAs que 30-50 unidades de material guardados en un ba~l
 
met~lico quo puede ser dejado en las comunidades por dos o
 
tres meses. Los libros no utilizables deben ser reemplaza
dos regularmente por libros nuevos. La biblioteca en bazles
 
metAlicos debe trasladarse sistemAticamente de comunidad en
 
comunidad, precedida por una promoci6n sensilla y activida
des disehadas por el CRAD orquestadas por el CRAD y grupos
 
de estudiantes de comunidades de primer nivel.
 

- Materiales de Entrenamiento. El CRAD debe preparar materia
les de entrenamiento para su utilizaci6n por sus lideres co
munales en el entrenamiento de cuadros en el campo. Estos
 
materiales de entrenamiento pueden ser, cintas, slides, y
 
ejercicios que los alumnos puedan utilizar para aprender y
 
evaluar su rendimiento.
 

En el Adjunto B el personal del proyecto ha cotejado algunas
 

descripciones de programas o programas/proyectos mundiales que
 

tiendea a desarrollar las acciones organizacionales descritas
 

arriba para los CRAD.
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4. 	 Cuarto Nivel -- Sistemas Educacionales Nacionales de Centros 
de Recursos para el Aprendizaje 

Nos diriuimos ahora al punto culmiriante de la linea -- al ni 

vel nacional. El centro de recursos para el aprendizaje nacio
nal es el componente de planificaci6n central y desarrollo orga

nizacional del armado nacional del CRA. 
Como rectora nacional y
 
unidad organizacional integrativa, el CRAN es 
el sitio donde ocu
 

rren la planificaci6n y las politicas. 
Debe ser ademAs la agen

cia para el desarrollo fiscal del 
sistema, guiando responsable

mente la generaci6n y distribuci6n de los fondos esenciales pa
ra el desarrollo del programa 
en 	todo el armado del CRA.
 

Concebimos al 
programa nacional como una concentraci6n de
 

programas de facilidades de producci6n y de medios masivos, espe
 
cialmente impresos y transmi::idos, el cual proporciona servicios
 

a otros CRAs. El CRAN puede estar constituido por la biblioteca
 

nacional donde material variado y costoso es 
catalogado, almace

nado, y prestado. ContarA con facilidades televisivas y radia

les, prensas para impresi6n, una biblioteca para pr6stamo de li

bros raros y caros, enciclopedias, microfilms, video-tapes, un
 

bur6 corresponsal de educaci6n, 
una unidad de evaluaci6n e inves
 

tigaci6n, y una 
unidad de peliculas documentales.
 

Un 	sistema de centros de 
recursos para el aprendizaje funda

mentados en educaci6n comunal, requiere que los recursos del
 

pais est~n disponibles para los varios programas de educaci6n co
 

munal de los pequefios pueblos y distritos. Se debe hacer una
 

planificaci6n central si 
cualquier sociedad espera materializar
 

las visiones nacionales. Una organizaci6n central con recursos
 

nacionales bajo su 
control puede dar servicios de respaldo asi
 

como orientar a las comunidades. A nivel central se pueden, pro
 
ducir programas y materiales para desarrollar la estrategia ins

truccional general a nivel coilunal y distrital, incluyendo la in
 

terpretaci6n de los objetivos nacionalep con relaci6n a las 
comu
 

nidades.
 

..
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Gbviamente, se espera que un Centro de Ilecursos para el Apreii 

dizaje Nacional d& la solidez y direcci6n necesarias a las espe
ranzas de un pais por 
un programa de educaci6n comunal 
con 6xito.
 

El CRAN :esulta ser pues el nivel superior.
 

Un CRAN debe producir materiales e instrucciones que sirvan
 

a los prop6sitos nacionales asi 
como a aquellos de las comunida

des individuales:
 

- La herencla nacional 
de un pais y las contribuciones de los
 
varios grupos etnicos, comunales y regionales a los logros
 
culturales,econ6mjcos y sociales del 
pais, deben hacerse co
nocer por toda la gente.
 

- Las instrucciones generales deben buscar crear una identidad
 
educativa nacional, crear una armonia etnica y racial, y propagar
 
un conocimiento econ6mico, social y cientifico.
 

- Las instrucciones incluyendo contenido de interns univerun 

sal pueden ser originadas para estimular y colaborar en 
las
 
discusiones de problemas en 
ambientes locales especificos y

pueden resultar 
en a invenci6n de soluciones 6nicas a la 
co
mut)idad o distrito.
 

- Las facilidades del CRAN pueden estar 
a disposici6n de los
 
grupos locales para producir materiales de aprendizaje espe
cificos para la comunidad que no pueden ser producidos con
 
los recursos propios de la comunidad.
 

- Se puede acordar una distribuci6n de labores entre 
el CRAN y

los centros comunales y distritales para producir los paque
tes instruccionales de medios multiples, viniendo parte de
 
estos 
paquetes del CRAN y las otras partes de la comunidad o
 
distrito.
 

Los acuerdos institucionales para desarrollar una 
estrategia
 

general para un sistema de centros de 
recursos para el aprendiza
 

je fundamentados en educaci6n comunal debe incluir tanto el 
fi

nanciamiento como provisiones para 
su direcci6n.
 

Las provisiones para el financiamiento y direcci6n de la 
so

ciedad de aprendizaje debe 
ser adecuada para el establecimiento
 

y promoci6n de todas las instituciones de recursos para el apren
 
dizajo de 
un pais para la adopci6n de politicas generales para
 

distribuci6n y producci6n; y para la 
revisi6n de tales politicas
 

en forma continuada.
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Un CRAN podria iniciarse como un conglomerado conteniendo los
 

siguientes elementos de medios instruzcionales:
 

- Una unidad de materiales para producir cuadros, posters, gra
ficos, especimenes, modelos, y estuches; 

- Transmisiones dd radio con facilidades para la producci6n de 
programas; 

- Una unidad de peliculas documentales;
 

- Ukia unidad de peliculas instruccionales;
 

- Estudios para la producci6n de programas televisivos y faci
lidades de transmisi6n;
 

- Una unidad para la investigaci6n de libros de texto, para la
 
pruducci6n de libros escolares asi 
como libros pars los nue-,
 
vos adultos alfabetizados;
 

- Una imprenta con las facilidades para imprimir libros, 
cua
dros en varios colores, pesters y otro material did~ctico
 

- Una biblioteca de prbstamos que pueda prestar libros, pelicu

las, y cintas grabadas a todas las comunidades;
 

- Un bur6 de educaci6n corresponsal; y
 

- Almacenaje y distribuci6n.
 

Del Marco Nacional a los Elementos Individuales
 

A medida que las necesidades de comunicaci6n de un pais se
 

expanden -- se hacen m~s claramente definidas y urgentes 
-- se
 

gana experiencia institucional, y se cuenta con m~s recursos,
 

los elementos del CRAN pueden dividirse y convertirse en-entida

des separadas (Cuadro 1V-5). 
 El elemento radio puede resultarser
 

un sistema de radio transmisi6n p6blico separado; una unidad na

cional de producci6n de documentos, es una posibilidad; los ser

vicios televisivos pueden terminar 
en un sistema televisivo na

cional; y en esta forma se 
podria haber creado un centro de in
vestigaci6n de textos, un 
sistema de bibliotecas nacionales, y
 

una biblioteca nacional de peliculas.
 

Un CRAN para educaci6n comunal puede ser facilmente destrul

do debido a politicas inadecuadas para la adquisici6n y compra
 

de material instruccional. La manera mAs facil de matar tal 
cen
 

tro es importar (gratis o a gran costo) 
una biblioteca completa
 

./.
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de peliculas documentales o instruccionales de los Estados Uni

dos, Canadh o paises Europeos.
 

Si bien el equipo asi como algunos materiales como papel Ype

lculas debenser importadossolo se procederaas'en las mas extraordinarias
 

circunstancias. Cuano tales materiales deben ser 
traidos de
 

otros lugares o son recibidos como regalos de gobiernos extranje
 

ros, estos deben ser adaptados mediante la revisi6n, selecci6n y
 

adici6n de nuevas y adecuadas corrientes antes de ser entregadas
 

a comunidades con una diferente historia socio-econ6mica y cultu
 

ral. Esto significa que practicamente todos los materiales dis

ponibles y distribuidos por el CHAN ser~n producidos en el pais,
 

por la comunidad, distrito 
y los centros nacionales de recursos
 

para el aprendizaje.
 

La integraci6n, organizaci6n, y distribuci6n nacional de ma

terial instruccional 
localmente producido, como figuras, cintas,
 

fotos, peliculas, etc., 
puede servir tambien como un invalorable
 

sistema de documentaci6n de artes culturales.
 

Nivel Miscelaneo--Proyectos Especiales. En la mayoria de los pai

ses en desarrollo, se han o se estin disefiando proyectos especia
 

les y materiales de aprendizaje para satisfacer las necesidades
 

inmediatas de la comunidad. Frecuentemente estos proyectos sir

yen cuando se requiere de liderazgo debido a una crisis adminis

trativa o para demostrar el inter~s del gobierno nacional en un
 

problema particular, en una regi6n, grupo etnico, o 
clase social.
 

Algunas veces tales proyectos especiales son descritos como de
 

demostraci6n, pilotos o pretenciosamente denominados "proyectos
 

experimentales". 
Pueden tener un alcance nacional o estar orien
 

tados a una 
regi6n, distrito o comunidad. Desafortunadamente, la
 

mayorla son conocidos por haber aflojado despu~s del primer chis
 

paso o entusiasmo. 
El personal delSECBCRA , en el entendido
 

que los proyectos especiales deben tener un lugar en el modelo
 

de cualquier pais, han tratado de establecer algunas guias bisi

cas para la programaci6n de proyectos especiales. 
El sindrome
 

S./. 
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florecimiento-aflojamiento sugiere control gubernamental regular
 

y administraci6n por el SEM-CRA , el cual no es recomendado en 
esta propuesta, pero que debe ser ten ido en cueita como una posi 

ble coritingencia. El siguierntu es el criterio sugerido para el 

establecimiento de proyectos especiales: 

-
Los proyectos especiales deben satisfacer las necesidades im
 
portantes e inmediatas de una comunidad o regi6n.
 

- Estos proyectos deben 
ser concebidos desde una perspectiva
 
del sistema que responda a la visi6n nacional, utilice recur
 
sos nacionales, controle las implicaciones estructurales a
 
corto y laryo plazo. Las decisiones deben tomarse durante
 
la planificaci6n para demostrar 
la forma en que el proyecto
 
se 
adapta dentro de la perspectiv.a de planificaci6n nacional
 
total, como se desarrollat-A el proyecto y en que fases, y co
 
mo se 
manejarin los acuerdos institucionales.
 

- Los proyectos especiales deben jugar un papel generativo en 
la actualizaci6n de la visi6n nacional primaria con relaci6n
 
al sistema de centros de 
recursos para el aprendizaje funda
mentados en educaci6n comunal. Un proyecto especial puede

constituirse en 
el. primer paso de un proceso de desarrollo
 
social/institucional, resultando 
finalmente en red ge
neral 
de Sistemas de Recursos para el Aprendizaje Fundamenta
 
dos en Educaci6n Comunal dedicados a lograr una 
sociedad de
 
aprendizaje.
 

Es fAcil recolectar ejemplos de proyectos especiales de la
 
literatura sobre acci6n comunal en Latinoamerica y de otros lu

gares. 
 Algunos han tenido mAs exito del esperado y otros han
 

fracasado, talvez debido a que 
sus lideres han o no han anticipa
 

do la necesidad de una planificaci6n futura mientras 
se dedica

ban intensamente a su implementaci6n inmediata. 
 Algunos casos
 

son descritos a continuaci6n:
 

Objetivos de Aprendizaje Clientelas Mayores 
 Programas
 

I. Educaci6n general (al Juventud rural y 
 ACPO en Colombia; Progra
fabetizaci6n, guaris- adultos 
 mas de Alfabetizaci6n en
 
mos, cambio de la mo-
 Mali y Tailandia; Arovoda
 
tivaci6n, orientaci6n 
 ya en Sri Lanka
 
desarrollo)
 

2. Educaci6n general mis Deserci6n escolar 
 Escuelas cubanas-en-el cam
 
orientaci6n ocupacio- prematura de escue po; Proyecto Jombang en

nal y capacitaci6n la-formal, los que 

In
 
donesia; Campamentos de Ju


(incluyendo elementos se marchan de 
es- ventud y Centros Juveniles
 
tanto de cultivo como cuelas primarias, en Jamaica; Polit~cnicos
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Objetivos de Aprendizaije 


como de ocupaciones 


que no son de granja) 


3- Mejoramiento de la vi 

da familiar (salud, 

nutrici6n, economia 

del hogar, planifica-

ci6n familiar, etc.) 


4. Capacitaci6n en la-

branza y producci6n 

lateral 


5. Capacitaci6n en habi-
lidades agricclas no 

rurales 


6. Capacitaci6n para pe-

quenas empresas y ad-

ministraci6n 


7. Capacitaci6n para Ii-

deres a nivel de al-

deas, trabajadores de 

extensi6n y animado-

res 


Clientelas Mayores 


jovenes en institu 


ciones formales 


Adultos Rurales 

mujeres y niflas 


Jovenes y Adultos 

en familias rura-

les fuera de edad 

escolar 


Los que se van de 

la escuela y otros 

adolescentes, adul 

tos rurales emplea 

dos en ocupaciones 

que no son de gran 

ja 


Trabajadores y pro 

pietarios de nego-

cios que no sean 

granjas, adultos 


educados sin em-

pleo
 

Funcionarios de Ex 

tensi6n; nuevos re 

clutas para traba-

jo de animaci6n y 

extensi6n; jovenes 

y mujeres lideres 

do aldea; funciona 

rios de cooperati-


vas; Juventud edu-

cada sin empleo
 

Programas
 

de aldea, Servicio Nacional
 
de Juventudes y Centros Ju
veniles en Kenya; COPs en
 
Mali; Ciudad do Nifios en Sri
 
Lanka; cursos prevocaciona
les en colegios secundarios
 
en Sri Lanka; Centros de Edu
 
caci6n Rural en Alto Volta
 

ACPO en Colombia; Organiza
ciones de Mujeres en Kenya,
 
Mali y Sri Lanka; programa
 
familiar y de alfabetizaci6n
 
en Tailandia; Movimiento Sar
 
vodaya en Sri Lanka
 

PACCA en Afganistan, SENA-

PPP-R en Colombia, programas
 
ORD en Korea, Proyecto Jom
bang en Indonesia
 

SENA-PPP-R en Colombia; capa
 
citaci6n m6vil calificada y
 
programas industriales de vi
 
viendas en India; Centros do
 
Mejoramiento Vocacional en
 
Nigeria; Escuelas de Capaci
taci6n en Comercio en Tailan
 
dia
 

Proyecto Rural de Industrias
 
y Programas de Capacitaci6n
 
Empresarial en la India; Con
 
tros de Mejoramiento Vocacio
 

nal en Nigeria
 

CARs en Mali; Sarvodaya en
 
Sri Lanka, Servicios Naciona
 
les de Juventud en Sri Lanka;
 
ORD y Programas 4-H en Korea
 
del Sur; Programas IRRI de
 
Capacitaci6n en Extensi6r. en
 
Filipinas; Programas de Edu
caci6n Cooperativa en Tanza
nia
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Tecnoloyiade Instrucci6n v los Materiales y M~todos
 

de Instrucci6n
 

La primera secci6n de este capitulo hizo incapii en las nece
 

sidades del individuo, su familia, y su comunidad. La segunda
 

secci6n muestra una tipologia de cuadros organizacionales los
 

cuales establecen los parAmetros para los tipos y tamafios de sis
 

temas CRA. Estos sistemas fueron divididos en cuatro sub-divi

siones principales: grupos de alumnos, centros comunales de re

cursos para el aprendizaje, centros distritales de recursos para
 

el aprendizaje, y sistemas educacionales nacionales de recursos
 

para el aprendizaje.
 

Ahora vamos a dedicar nuestra atenci6n al tercer y (iltimo
 

componente mayor del Modelo Impactante: los materiales y m~todos
 

de instrucci6n disponibles alSECB-CRA. Hemos desarrollado este
 

componente utilizando un planteamiento sistemAtico para la utili
 

zaci6n de medios en cuanto a su aplicaci6n al SECB-CRA.*
 

La metodologia que respalda al planteamiento de tecnologia
 

instruccional es extensa y exigente. Esencialmente, sugiere cua
 

tro Areas principales de aplicaci6n y once pasos criticos (Brown,
 

1977, p.5):
 

1. Objetivos y Contenido. Que objetivos deben ser alcanzados?
 
Que materias deben ser estudiadas?
 

Paso 1: Establecimiento de objetivos
 
Paso 2: Determinaci6i de lasmaterias a incluirse
 

2. Condiciones. Como y bajo que condiciones podrAn los estu
diantes esperar alcanzar los objetivos?
 

Paso 3: Determinacicndel estado de los alumnos
 
Paso t: Selecci6n de lasformasde enseianza/aprendizaje
 
Paso 5: Selecci6n de tipos y programas de experiencias
 

en el aprendizaje
 

* Bajo un contrato separado, James W. Brown (1977), un consultor
 
en tecnologia instruccional, prepar6 un importante informe titu
lado Media in the LRC-BCES Program. Este informe ha sido utili
zado para la preparaci6n del material aqui desarrollado.
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3. Recursos. Cuales son los recursos requeridos por Las expe
riencias dle aprendizaje necesarjas? 

PILso 0: S leci( uijI y aSigjliac i 6rj de ~et'4o1l1l 
Paso 7: Selecci6n do equipo y materiales de aprendizaje 
Paso 8: Eligiendo las facilidades fisicas adecuadas 

4. Resultados. Cual fue el 6xito alcanzado? Que cambios son
 
necesarios?
 

Paso 9: implementaci6n del programa instruccional
 
Paso 10: Evaluaci6n del programa instruccional
 
Paso 11: Mejoramiento del programa instruccional despu~s
 

de considerar los resultados de la evaluaci6n.
 

Utilizando este paradigma como el filtro analitico para estti
 

diar el objetivo y funciones de los m~todos y materiales para el
 

SECB-CRA, el componente tecnologia instruccional considera las
 

cualidades especiales con interpretaciones especiales.
 

Paso 1: Establecimiento de Metas:
 

Anteriormente, en el capitulo metodologia de este estudio, he
 

mos discutido el proceso de negociaci6n de las necesidades como
 

un proceso clave dentro de las obligaciones del educador comunal,
 

para el desarrollo de programas que en realidad reflejan las ne

cesidades reales del pobre rural. En este proceso hemos sugeri

do tres trabajos para la negociaci6n de necesidades -- valida

ci6n en un marco comunal de las necesidades determinadas nacio

nalmente, desarrollo de perfiles de necesidades sentidas, y desa
 

rrollo de perfiles integrados de necesidades mediante negocia

ci6n de las necesidades.
 

Cumplidas estas labores, hemos sugerido que los probables ob
 

jetivos generales para las audiencias SECB-CRAincorporarian las
 

siguientes formas de programas orientados hacia el desarrollo.
 

Mayor producci6n en el campo a fin de que los campesinos ten
gan mAs para comer y vender y la naci6n pueda usar los exceden
 
tes.
 

Una distribuci6n miAs equitativa de la riqueza generada en el
 
campo a fin de que los productores puedan tener una mayor par
ticipaci6n. Adem&s deben eliminarse los desequilibrios en el
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desarrollo rural-urbano, mediante una inversi6n gubernamental
 
mAs equitativa en las Areas rurales.
 

Mejor salud para los pobres de las Areas rurales mediante edu
caci6n sobre nutrici6n y la provisi6n de alimentos nutritivos
 
alli donde 6stos no pueden ser producidos por la poblaci6n ru
ral. Educaci6n en medicina preventiva y educaci6n familiar a
 
fin de que el pobre pueda tomar decisiones en cuanto al tamaho
 
de su familia.
 

Mejor medio ambiente en las Areas rurales alli donde esteticamente
 
y ecol6gicamente resulte posible y tolerable.
 

Acceso a la educaci6n y cultura a trav6s de las escuelas, centros 
de educaci6n comunal, centros de recursos para el aprendizaje; 
radio, televisi6n y otros medios; canciones, danzas, artes, 

teatro y peliculas.
 

Habilidades perfeccionadas para los pobres rurales, en agricul
 
tura, crianza de ganado, y toma de decisiones en administra
ci6n y politica.
 

Tecnologia apropiada y facilidades de empleo para las Areas ru
 
rales. La teczologia debe ser de trabajo intensivo y regional
 
mente aceptable y debe crear trabajo para el pobre rural, den
tro de un areai rural.
 

Una organizaci6n comunal mAs dinAmica dentro de las areas rura 
les con el fin de interesar a las comunidades hacia su autono
mia y en la creaci6n de mAs cooperativas. 

Mayor participlci6nr en la politica local y asi en la politica
 
nacional mediante su participaci6n en todos los aspectos que
 
signifiquen toma de decisiones socio-econ6micas o politicas.
 
(Bhola, 1977, pp. 12-13). 

Paso 2: Determinaci6n del Contenido delaMateria 

La selecci6n del contenido de la materia requerirA de un pro
 

fundo estudio de los fines y objetivos discutidos anteriormente.
 

El contenido de la materia es naturalmente, el elemetito mAs im

portante del proceso ensefianza/aprendizaje, y varia en la medida
 

en que cambian las necesidades, objetivos y fines. Pava este
 

proyecto, se pidi6 a'Ofiesh Associates' hace una evaluaci6n pre

liminar de necesidades para determinar lai Areas dentr del con

tenido de la materia que podrian tener relevancia en las comuni

dades rurales a las cuales se dirige este modelo. Esta evalua

ci6n identific6 nueve categorias de materias las cuales creemos
 

son bisicas para el modelo SECB-CRA. Tambi~n hemos utilizado es
 



IV-32
 

tas 
nueve categorlas de materias para desarrollar (!I Cathlogo de
 
Materiales como Recursos para el Aprendizaje. La Tabla IV-1 in

cluye una lista de 
estas Areas sobre contenido de Las materias.
 

Paso 3: Determinaci6n del Status de los Educandos
 

El Planteamiento Sistem~tico de la Tecnologia Instruccional/
 

Educacional propone la necesidad de examinar el 
estado anterior
 

de los educandos con relaci6n a: 
tres aspectos: (1) la naturale

za 
y posible influencia de los factores socio-sicol6gicos que los
 
rodean, (2) las deficiencias actuales y lo que queda v~lido de 
su
 
"instrucci6n anterior" sobre 
lo que se espera aprender con rela

ci6n a informaci6n (conocimiento), actitudes y apreciaciones, y
 
habilidades de desempefo pertinentes, Y (3) los estilos, prefe

renciales, y hibitos de los educandos en 
cuanto a aprender -- ya
 

sea por su cuenta o con la ayuda de tutores fisgones o profeso

res en grupos pequefios, regulares o grandes.
 

Son numerosos los factores socio-sicol6gicos de significa

ci6n que merecen consideraci6n en la planificaci6n de un 
Plwitl.a
 

miento para una Tecnologia Instruccional Sistem~tica aplicada al
 
LRC para la educaci6n del campesino. Parece razonable caracteri
 

zar a los campesinos a los 
cuales se dirige el programa como po

seedores de muchas, si 
no 
todas, de las siguientes caracteristi

cas:
 

- RuraI- viviendo en area rural ,trabajadores de propiedadespobreso campe
sinos de subsistencia los cuales proveen la mano de obra
 
para la producci6n de la mayor parte de los alimentos pro
ducidos para las clases media y alta; 
econ6micamente menes
 
terosos; faltos de las habilidades para la administraci6n
 
de sus predios.
 

-
Creyentes de una forma de Catolicismo cuyas prActicas reli
 
giosas y creencias populares se asemejan poco al Catolicis
 
mo ortodoxo; supersticiosos.
 

- Verbalmente iletrados; con alguna capacidad auditiva y vi
sual para leer y escribir, pero con peculiares problemas

asociados debido a la falta de experiencia con t6cnicas y
 
exhibiciones de abstracciones pict6ricas y grAficas.
 

- Frecuentemente con mala salud; 
confiado en la medicina po
pular; 
carente de conceptos avanzados sobre las enfermeda

./.
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CuLdro VI-1 

Nateriab, Coiitcii do, Areas y Otras Catcoorlas do Clasificacirr 
del InvoIlLario do ntUI*.Iic:.- i..btruccionales do f(cferoncia (iro
parado bajo contraLo Cesecial para el proyecto do la San Jose 
Univertrity por Ofich Asbociatcs on Mayo, 1978).
 

SALUD (Clase 1) 
 PRODUCTOS ANIMALES/LA7 c(ANZA
 

Sancamiento (Claso 5)
 
Cuidado dcl cucrpo 
 Productob do lechoria 
Iliginon Dental Ganado
 
Iligicne Mental 
 Ovejas/Cabras
 
Mal funcionamiento del co- Cerdos
 
raz6n y pulmonoes 
 Aves da Corral
 
Varlos mal-funcionamicntos Poscado/Comida do mar
 
fisicos 
 Caballos/Mulas
 
Primeros auxilios Prevenci6n/Saneamiento
 
Para-t%16dico 
 Varios animales de granja

LactanciaPacti 


CONSTRUCCION (Clase 6)
 
Cuidado Pre-natal 
 Albafiileria 
Cuidado do nizios 
 Carpinteria
 
Contraconcepci6n/Funci6n sexual 
 Plomeria
 
Relaciones familiares 
 Decorado de Casas/Arqui-

Prevenci6n (enfermedades, enve- tectura
 
nenamientos, infecciones) Paisajista
 

ROGAR/P;-,RSONAL (Clase 2) Calefacci6n (Instalaci6n)

C 2Pozos/Perforaci6n 
 de pozos
 

Ahorro do Energia-Conversaci6n de agua
 
Protocci6n dcl consumidor 
 Pintura
 
Preparaci6n de alimentos 
 Techado y Ventanas 
Nutrici6n 
Varias habilidades caseras COMERCIO TECNICO (Clase 7)

AGRICULTURA/SILVICULTUlA (Claso i Adquinas a Gasolina/Mozoros+
 
Vehiculos a Notor, General+
 

Forcstaci6n 
 Equipo do Granja (Mantonimien-

Incendio on Bosques, Prevenci6n to y Reparaci6n)
 
/Lucha 
 Lquipo do Refrigeraci6n.
 
Fortilizantes 
 Use do Herramientas/Manteni-

Irrigacibn miento
 
Control do pla0as Seguridad

Use dc la Tierra/Rotaci >n decoscdas 


+ Operaci6n General, Mantenimiento, y Reparaci6n, NO Teo-
Equipo y Icrramicntas, de La-
 ria, Disefo, Manufactura o
 
branza (Ubo)Construccin.
 
Erosi6n, Uso de Vertientes
 

ORlCAVZACION Y ADMINISTRACIONSIEMBRAS (Clase 4k) (Clase 8)
 
Arboles frutales y do citrus Adz~inistraci6n de Granjas
 
Caf6 Adninistraci6n de Coopera-
Algod6n Admins
 
Soya Li\'a
 
Hierbas para forraje/onailae Lide tazgo de Pqu o
 
Tornatos Admita 
Variaa siembrao
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Cuauro VI-l (Con.inuaci6n)
 

E)UCACION (CLnso 9) 

Entrenamiento de ?').ofcsores 

Tecnologia do Sibtemab Zduca-

cionales 

Medios/Comunicaci6n 

Educaci6n No-formal 

Alfabetizaci6n
 

Conceptos isicos/Habilidades
 
Matemi ticas
 
Catlogos de Material Instruc
 
cional .
 
Segundo Idioma
 

Catejorias do Clabificacion Miscelanea
 

CLASIFICACION DE COSTOS 


i a 50 g 

51 a $1.99 

$2.00 a $10.99 

S11.00 a $30.99 

531.00 a $75.99 
576.00 a $150.99 

5151.00 a 250.99
 
$251.00 a 6400.99 

$401.00 sobre$0.0 sEntre 


MEDIO 


Televisivo 

Radio 

Instrucci6n individual 

Plan de Ensefanza Requerido 

Grupo 

Videotape 

Cassette 

Transparencias ijas
 
Microfilm, Microfiche, etc 

Rollo de Pelicula 


Pelicula
 
Pelicula de 16 mm.
 
Impresos(Fotos, cuadros, 

ilustracione)
 
Cinta audible
 
Cintas Sonoras 

Optica 
Disco audible 

Libros, panfletos, libro 

de notas, etc.
 
Manuscritos
 
Manual de N-aestros
 
Modelos, Especimcnes, Juegos
 
-Juguctes, Acertijob
 

IDIONA
 

Ing1s
 
Ingls y otra lengua
 
(biling~o)
 
Espaiiol
 
Espaol y otra lengua
 
(bilingie)
 

AUDIENCIA
 

1 y 5 afos6 y 12
 
13 y 16
 
17 y 21
 
6 y 17
 

6 y mAs
 

12 y MAs
 
18 y mAs
 
Profesores/Alumnos
 

PRESTAMO/ALQUILER
 

Alquiler sin costa 
Prstamo, sin comisi6n 

DOMINIO 

DominioPablico
 

AUSPICIADOR
 

Gobierno Norte Americano
 
USAID
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des y su curaci6n consideradas por ellos como integradas
 
por elementos naturales y supernaturales; desconfianza en
 
la medicina cientifica.
 

- Miembros de familias numerosas y amplias.
 

- Ocupados por largas horas principalmente en trabajos manua
 
les, con ayuda ocasional de animales; consumidores de he
rramientas primitivas, cuando estas estin disponibles.
 

- Generalmentefaltos de medios de transporte que no sean
 
sus 'pies% y ocasionalmente animales.
 

- Ignorante de lo poco existente m&s allA de su medio ambien
 
te pr6ximo; dispuesto a descartar como no aplicables o no
 
prActicos los ejemplos de mejoras desentranadas de otras
 
culturas.
 

- Habitantes de los distritos rurales o de zonas cercanas a
 
un pueblo con menos de 2,000 personas; moradores de vivien
 
das primitivas construidas por ellos y carentes de agua pa
 
table, electricidad o alcantarillado.
 

- No acostumbrados a obtener o transmitir informaci6n en
 
otras formas que la palabra oral; sin medios de comunica
ci6n.
 

- Faltos de facilidades en las cuales se pueda organizar y
 
lievar a cabo actividades relacionadas con comunicaci6n o
 
informaci6n.
 

- Expuestos a ser aventajados linguisticamente --- hablan
 
dialectos nativos y estin rodeados de otros que hablan so
lamente castellano.
 

- Necesitados de aprender; deseosos de aprender.
 

- Cultivadores de la mayor parte de su propio alimento, de
 
utia variedad, calidad nutritiva y rendimiento limitados;
 
habituados al trueque en el mercado de la aldea, con pocas
 
ventas en efectivo.
 

- Afeco.-. a tener una pequeia radio a transistores pero no a
 
tener (o en poca escala) peri6dicos, revistas o libros.
 
(Co pendiado en parte de Hamilton, 1977).
 

LI programa SECB-CRA en marcha, desarrollado para Io propues

to en este proyecto, contempla en primer lugar que "antes de la
 

educaci6n" se valorarbn los derechos de los alumnos participan

tes (por ejemplo, de los archivos de anteriores experiencias en
 

aprendizaje, estadisticas sobre alfabetizaci6n o informaci6n si

milar). Algunas veces, por supuesto, estas mediciones resultan,
 

por necesidad, de ensayos y-errores-- a medida que se cumplen
 

con encargos, verificaciones de la eficacia de los materiales o
 



IV-36
 

durante el desempefio de actividades o tareas especiales.
 

Los estilos de aprendizaje, preferencias y caracter de los
 

patrones del SECB-CRA pueden ser inferidos en tina variedad de
 

formas. Permitiendo una selecci6n liberal de los varios tipos
 

de materiaLes relacionados con una misma materia, par ejemplo,
 

cuales de ellos parece que son utilizados, en forma continua,
 

mnis frecuentemente que otros? Cuales formas de aprender intenta
 

das son las que los patrones dicern que les interesa mas a ellos? 

Cuales les gusta mAs? Vali~ndose de simples pruebas las cuales 

pueden consistir en estrictos cuestionarios orales hasta situa

ciones problemAticas que comprendan material o equipos tridimen

sionales, que observaciones pueden hacerse con relaci6n a los ni 

veles de alfabetizaci6n verbales (impreso), auditivos (escuchar), 

y niveles (de cultura visual de varios de los patrones CRA? 0 so 

bre el nivel de capacidad de desenvolviniento verbal, auditiva o 

visual de cada uno? El conservar los archivos de tales diferen

cias proveerA las bases futuras para la evaluaci6n de los resul

tados del programa SECB-CRA y permitiri guiar a los individuos,
 

generalmente, hacia una capacidad de aprender mejorada.
 

Paso 4: Selecci6n de Formas de Ensefianza/Aprendizaje
 

La selecci6n de formas de ensefianza/aprendizaje en el Plantea

miento SistemAtico de Tecnologia Docente es un proceso que espe

ra contar con el criterio profesional sobre la eficiencia compa

rada de tres comportamientos de patrones --- (I) un estudiante,
 

(2) grupos pequefios o medianos, Y (3) grupos numerosos o muy nu

merosos. El prop6sito principal al perseguir tal criterio es el
 

de procurar una alianza 6ptima entre !a agrupaci6n docente y los
 

objetivos instruccionales, la naturaleza de la materia, y las
 

predilecciones de los estudiantes con respecto a tales asuntos.
 

Cada uno de las tres formas de ensefianza/aprendizaje pueden
 

ser descritas en base a disposIciones y actividades en las cua

les, mediante su usa, los estudiantes y los profesores/guias po

dr~n comprometer a:
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- Un estudiante, trabajando solo y teniendo accesc a una va
 
riedad de recursos y equipo para la educaci6n/aprendizaje,
 
asi como a personal de educaci6n/guia, de tiempo en tiempo,
 
puede lograr en su aprendizaje resultados sumamente parti
cularizados. Los recursos para el aprendizaje especialmen
 
te apropiados a esta forma van 
desde libros (incluyendo ii
 
bros de texto y manuales, asi como aquellos de un tipo de
 
adorno) hasta cine, cintas auditivas, o tareas de laborato
 
rio o en el trabajo.
 

- Grupos pequefios (dos a diez, por ejemplo) o grupos media
nos (diez a treinta, por ejemplo) permiten una variedad en
 
n6mero y tipo de inter-comunicaci6n entre y con los miem
bros, mientras que al mismo tiempo este se mantiene lo ne
cesariamente pcquefio para "mantener la acci6n en actividad".
 
Uno u otro pueden ser utilizados en un n6mero variable de
 
discusiones cara a cara o actividades de intercambio de 
co
 
nocimientos; pero pueden tambi~n involucrar en 
el proceso
de estudios el uso de materiales (peliculas, gr~ficos ijivi
les, cintas auditivas, etc). En ambos grupos es posible 
la individualizaci n del enfoque del estudio o m~todo de
 
estudio, pero menos en el enfoque que en el m6todo. Los
 
talleres de fin de semana o aquellos para despuLs de misa
 
ofrecidos a pequefos grupos, sugieren la 'irecci6n de gru
pos de discusi6n ocasionales o permanentes (incluyendo fo
ros por radio o televisi6n), clases por periodos cortos y
 
sesiones independientes de estudio, ensefanza (utilizazdo,
 
por ejemplo, m6dulos basados 
en recursos para el aprendiza
 
je), en el local CRA.
 

- Un grupo numeroso, puede ser aquel reunido en un sal6n de 
lectura y comprende" de 100 a varios miles de personas; 
puede estar constituido, adem~s, por varios grupos diferen 
tes (grupos pequefios o medianos, en grupos, por ejcmplo),
 
divididos en grupos mAs pequefios en el mismo edificio 
o en
 
edificios cercanos, viendo todos el mismo programa de tele
 
vision simultaneamente. Un grupo muy numeroso, por otro
 
lado, puede estar constltuido por grupos anAlogos (o fami
lias) observando un programa de televisi6n ofrecido en una
 
amplia Area, 
o talvez ain a travs de toda la naci6n. Las
 
disposiciones pava un intercambio de conocimientos con los
 
televidentes a travis del Area cubierta, ser&n sin duda
 
una condici6n previa a catalogar a esta congregaci6n, como
 
un "grupo muy numeroso". (Compendiado de Brown, Lewis and
 
Harcleroad, 1977, pp. 8-1O)o
 

Paso 5: Selecci6n de Tipos y Programas de Experiencias un el
 

Aprendizaje
 

En el contexto de la educaci6n no-formal en la Americu Lati

na rural, la selecci6n y progranaci6n de experiencias adszuadas
 

para el ap 'endizaje, pueden asumir caracteristicas y dimunsiones
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resultantes de las respuestas a 
las situafiones en 
las cuales es
 

tas ocurren.
 

La selecci6n lIe experiencias en el aprendizaje para prop6si
tos program~ticos especificos, per ejemplo, demandarA adem±s la
 

consideraci6n de Las limitaciones y ventajas especiales de las
 
varias actividades posibles 
con respecto a ciertos fines docen
tes; 
de estilos de aprendizaje (o limitaciones o solidez) de
 
ciertos estudiantes; del programa comprendido; y de los aspectos
 
sociol6gicos y fisicos del medio 
en el cual se 
espera ocurra el
 
aprendizaje. 
Tal vez una de las preocupaciones aqui particular

akente signiiicativas es quecualquiera que ]a actividad parasa 
aprender elegida, esta debe acentuar 
la actividad del alumno y
 
estar en contra 
de toda inercia. En cualquier case, sin embargo,
 
asi como en los programas de educaci6n formal 
e informal de los
 
paises desarrollados, las alternativas 
son muchas; en la mayoria
 
de los casos, cualesquiera de varias actividades, si 
estAn em
pleadas meditativamente, podrian constituir experiencias en el
 
aprendizaje viables hacia los prop6sitos propuestos.
 

La variedad de experiencias posibles por medio de los cuales
 
se puede Ilegar al aprendizaje (definido de 
una manera general
 
coma cambio de comportamiento) es 
relievada por la siguiente lis
 
ta de actividades para la mayoria de las cuales se requerirA de
 
varios "medios" (materiales y posiblemente equipo):
 

Tipos de Comunicaci6n "Unidireccionales". 
Varias activida
des del aprendizaje pueden ser caracterizadas coma esencialmente
 
de tipo "unidireccional" debido a que generalmente son 
(per, na
 
turalmente no 
siempre necesita ser asi) Ilevadas a cabo a solas
 
o, par lo menos, sin un intercambio personal con 
otros sobre ide
 
as y opiniones que les interese:
 

- Lectura .. principalmente materiales orales 
impresos; li
bros, peri6dicos, boletines, diagramas y grAficos con con
tenido verbal; material escrito a mano; materiale5 reprodu
 
cidos;
 

- Escuchar -- a 
-i. conferencista 
(el cual puede ser un alum
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no, un profesional o cualquier otra persona) o a un medio
 
auditivo 
(una cinta cassette; un tocadiscos; una radio); o
 
una presentaci6n de canciones populares.
 

- Observar y generalinente Escuchar -- peliculas sonoras o mu
 
das (con participaci6n de un relator); video-tapes; 
progra
 
mas de TV; presentaci6n de cuadroscambiables; funciones
 
de titeres; funciones de teatro; representaciones popula
res o de otro tipo; presentaci6n de diapositivas (slides)
 
con una narraci6n grabada o en vivo; demostraciones ofreci
 
das por otros.
 

- Demostraciones, Exhibiciones 
-- desfiles de modelado; exhi
 
biciones do resultados por tratamiento experimental de di
ferentes tipos de tierras; demostraciones de montaje, de
sarmado y reparac:6n.
 

Tipos de Comunicaci6n Interpersonal "Multidireccionales".
 

Varias de las actividades a travs de las cuales 
se puede alcan

zar el aprendizaje son 
esencialmente "multidireccionales" en ca
racter y comprenden varios tipos de comunicaci6n interpersonal:
 

- Discutiendo, Consultando, Hablando, Informando 
-- en gru
pos pequenos o numerosos;
 

- Entrevistando -- vecinos (podria ser alguien que utilice
 
el CRA); personal de 
una agencia social; sacerdotes; otros;
 

- Haciendo teatro -- tomando parte 
en la preparaci6n de fun
ciones populares semi-espontAneas organizadas alrededor de
 
un tema 
l6 gicamente significativo (la exterminaci6n de la
 
mosca, por ezjjiplo); escribiendo giones originales; 
toman
do parte en las funciones, con o sin disfraz4
 

- Viajando; Viajando al 
campo -- enviando individuos a Areas
 
centrales o cercanas para observar, estudiar y volver 
e in
 
formar;
 

- Intercambiando -- cartas, visitas a hogares de la misma co
 
munidad o de otra parte en 
el pais o aiin en el extranjero;

articulos recolectados; productos; 
cintas grabadas; pelicu
 
las inanimadas o con movimiento;
 

- Cantando y Bailando -- en grupos corales 
o de danzas popu
lares; algunas 
veces creando canciones y danzas originales.
 

Creando Materiales. Muchos tipos de experiencias del apren
dizaje'pueden ser clasificadas bajo el titulo "creando materia

les". 4ntre 
estas tenemos las siguientes:
 

- Grabando cintas --
 de programas de radio, de actuaciones
 
radiales originales, selecciones habladas o leidas, drama

o.
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tizaciones originales, sonidos documentales, entrevistas,
 
algunas veces para acompafiar otros materiales (comoun conjunto
 
de diapositivas (slides), un libro u otros 
items).
 

- Preparando video tapes y haciendo cine 
-- tanto de tipo

planificado como 
informal ("blancos de oportunidad"); gt'a
bando programas en video tapes; producciones documentales
 
(especialmente con camaras 
y grabadoras portAtiles de cine
 
y TV).
 

- Fotografia fija --
 con cAmaras fijas (incluyendo instantA
neas); presentaciones coordinadas de diapositivas o 
dispo
sitivos/cintas; secuencias de fotografias en blanco y 
ne
gro; discos documentales.
 

- Coleccionando -- ejemplares aut~nticos de objetos del 
me
dio ambiente local o de otras regiones, tales como colec
ciones clasificadas de insectos, plantas, u otros; antige 
dades u objetos hist6ricos de valor e interns.
 

- Exhibiendo -- pizarras de noticias, pinturas en arena, mo
delos tri-dimensionales, dioramas, 
etc. -- en la feria se
manal, por ejemplo.
 

- Construyendo -- miniaturas tridimensionales o modelos de
 
tamailo natural; cabanas prototipos para un prop6sito espe
cial, en tamafio natural, por ejemplo.
 

-
GrAficos, diagramas, mapas -- convirtiendo la informaci6n
 
local en grAficos legibles; dibujando planos de sitios y

distribuciones en mapas preparados a 
mano; visualizando
 
procesos de flujo.
 

- Escribiendo, editando reservado, tal vez, para muy pocos
 
estudiantes, pero de todas maneras 
de significaci6n como
 
experiencia en el aprendizaje y talvez como una 
forma de
 
ci-ear valiosos recursos para uso local por otros.
 

- Reproducci6n --
 copias sencillas en hect6grafo; estampado
 
en soda; grabados en madera; estampado con trozos de lino
leo; heliografias.
 

Otros tipos. Finalmente, existen otras numerosas activida

des a travs de las cuales se pueden alcanzar el aprendizaje y
 

las cuales no 
caen dentro de las clasificaciones anteriores:
 

- Trabajando manualmente -- modelos de guia (de bombas, pun
tales para vacas, molinos de viento); mAquinas; maquina
rias aut~nticas; herramientas;
 

- Experimentando 
-- en un laboratorio provisional; en un te
rreno especial con cosechas de prueba o utilizando fertili
 
zantes de ensayo; hirviendo la leche para eliminar las bac
 
terias y observando los resultados bajo el microscopio;
 

-/-*
 



IV-41
 

- Completando encargos programados 
-- libros o panfletos pro

gramados, producidos a nivel 
local o nacional o regional y
 
hechos a mano o impresos; uso dirigido mediante folletos o
 
cintas audibles de paquetes o juegos de aprendizaje inte
grados;
 

- Trabajando (en el lugar) Aprendiendo -- realizando tareas
 
de la vida real bajo 
la yuia de un tutor o supervisor m~s
 
expertos;
 

- Juzgando y Evaluando -- las mejores exposiciones de anima
les; cerAmica casera y productos textiles; la mejor fruta,
 
granos o tub~rculos.
 

La catalogaci6n de las experiencias del 
aprendizaje cons
 

tituyen tambiin motivo de preocupaci6n para los individuos que
 

planifican un Planteamiento Sistemgtico de la Tecnologia de la
 

instrucci6n. 
 Varias razones justifican esta preocupaci6n. Tal

vez la primera raz6n es que 
en la vida real, algunos eventos ocu
 

rren antes que otros y para aprenderlos se debe seguir la misma
 

secuencia. Segundo, que el aprendizaje de algunas 
cosas frecuen
 

temente depende de un aprendizaje previo -- aprender a leer, en
 

el sentido tfcnico, por ejemplo, antes de aprender a leer mate

riales que 
traten sobre algunas prActicas agricolas recomendadas.
 

Pero en los programas de educaci6n no-formal 
contemplados en el
 

programa SECB-CRA, las consideraciones principales con respectc
 

a la catalogaci6n de las experiencias del aprendizaje 
se referi

r~n sin duda mAs frecuentemente a asuntos tale3 come: (1) 
los mo

mentos de la semana, mes o afio, axin del dia, en 
los cuales los
 

miembros de la 
audiencia escogida pueden y deben participar y
 

cuando seria para el!Ds mAs ventajoso; (2) el volumen de aprendi
 

zaje que puede esperarse sea aumentado 
en cada sesi6n o activi

dad de aprendizaje, el cual tiene una 
importancia obvia cuando
 

se debe decidir sobre el n(Imero 
y duraci6n de las sesiones reque
 

ridas; y (3) la redundancia y 
profundidad deseadas o necesarias
 

para que los 
alumnos puedan alcanzar el nivel "saiisfactorio"f
 

prescrito de 
competencia o realizaci6n con respecto a los fines
 

del aprendizaje.
 

Paso 6: Selecciun de y Asignando Personal
 

La selecci6n y asignaci6n de personal para la administraci6n
 

./.
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y presentaci6n de aspectos del programa ensefiar/aprender, asume
 

con el Planteamiento SistemAtico de la Tecnologia de la Instruc

ci6n, un papel significativamente importante.
 

En situaciones de paises desarrollados, mAs conscientes del
 

costo, el objetivo con relaci6n al personal podrA 
ser simplemen
te el asegurar el menor desperdicio de fondos y de los escasos
 

expertos, utilizando un 
sistema que exija a profesionales bien
 
calificados realizar solamente un 
trabajo profesional y a los me
 

nos entrenados, tambi~n pagados, a los 
no profesionales y tal
 
a6n voluntarios no pagados que realicen lo que falta por hacer -
todo con un 6ptimo costo-efectividad. Un comentario sobre estos
 

esfuerios indica que:
 

La evoluci6n y producci6n de un 
sistema de aprendizaje re
quiere de un grupo de especialistas que trabajen a tiempo

completo en el proyecto. Profesores experimentados, un espe

cialista en 
esta materia y un sic 6logo o un profesor con un
 
entrenamiento especial sobre como aprenden los nifios, 
son to
 
dos miembros indispensables del grupo. Igualmente indispen
sable para la introducci6n del sistema, 
es por lo menos un

t~cnico medio que sea un 
artista grgfico o alguien con expe
riencia en radio o televisi6n. La selecci6n de tecnicos me
dios depende del presupuesto disponible para la composici6n

del sistema de aprendizaje, la naturaleza de la materia y la
 
asistencia t~cnica que se pueda esperar de grupos de educa
ci6n. Las calificaciones personales del 
grupo son importan
tes ya que estos deben 
ser capaces de, no solamente, una coo
 
peraci6n 
entre ellos pero tambi~n con las escuelas experimen

tando con 
los materiales durante la fase de evaluaci6n. Aun
 
mAs, deben estar dispuestos a aceptar y actuar bajo criticas,
 
severas algunas veces, 
recibidas de escuelas experimentales.

(Educational Technology: The Design and Implementation of
 
Learning Systems, 1971, p.21).
 

En contraste con lo que acabamos de describir para paises de
 
sarrollados, en 
los programas m&s laboriosos de educaci~.' no-for
 

mal 
en paises ruralmente en desarrollo, tales como algunos 
en
 
America Latina, el fin es receptivo a utilizar el mayor n6mero
 

posible de personas calificadas (o calificables), cada una de es
 
tas a su mayor capacidad y frecuentemente como una experiencia
 

de aprendizaje en si, un 
tanto dentro de la tradici6n de "cada
 

uno ensefia a uno". Esta contradicci6n en 
los dos tipos de paises
 
parece aceptablemente justificada en base a una evaluaci6n de las
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restricciones reinantes en 
las dos situaciones.
 

La variedad de recursos para la selecci6n de personal para
 

el SECB-CRA en una totalidad rural tipica de un pals en desarro-


Ilo, puede incluir algunos o todos de los siguientes:
 

- El dirigente del CRA -- el 
cual puede trabajar en forma vo
 
luntaria o el cual puede ser entrenado en centrales regio
nales o nacionales para asumir el papel m~s importante de
 
animador o monitor del programa local.
 

- Lideres locales experimentados -- los cuales son respeta
dos, capaces en uno o m~s aspectos program~ticos, y talvez
 
h~bil en las t~cnicas de la discusi6n, la operaci6n de
 
equipo, el tejido de vestidos; sacerdotes; maestros; nego
ciantes; curanderos.
 

- "ilnexpertos" locales con facilidad para aprender -- los 
cuales, si bien puede-i no tener ahora la educaci6n o habi
lidades para dirigir a otros, pueden sin embargo, ser fA
cilmente entrenados (por expertos l'rcales, personal del
 
CRA o personas asignadas a tareas de entrenamiento).
 

- Grupos de ensenianza -- constituidos por combinaciones apro 
piadas, o profesionales, para-profesionales o ain personas 
inexpertas. 

- Personas "extrafias" 
-- las cuales podrian venir a la aldea 
en raras ocasiones o que visitarian la aldea si son invita 
das -- los salubristas errantes, otros. 

Paso 7: Seleccionando Material y Equipo para el Aprendizaje
 

Habiendo determinado los fines y contenido de los programas
 

instruccionales/educacionales basados en el CRA, la 
situaci6n de
 

los educandos, los tipos apropiados de experiencias en el apren
dizaje a las cuales se atrae tudiantes, las formas aproa ic. *.> 


piadas de ensefianza/aprendizajz 0-*,ro de los cuales se 
organiza
 

sus experiencias. y los papeles a jugar por 
los diferentes tipos
 
de personal disponible, vamos a dirigirnos hacia el paso siguien
 

te en el Planteamiento Sistem~tico de la Tecnologia de la Educa

ci6n, a saber, la selecci6n de material y equipo de enseianza.
 

Las preguntas claves comprendidas en este paso son las si

guientes:
 

-
Que recursos para el aprendizaje (materiales y equipo) 
se
 

./.
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requeririn para ordenar y manejar las experiencias para el
 
aprendizaje proyectadas?
 

- Sobre que bases deben ser seleccionados?
 

- Como deben ser utilizados?*
 

Esta secci6n se ocupa solamente de las dos primeras pregun

tas, o sea, la determinaci6n de cuales materiales y equipos se
rhn requeridos, y las bases para su selecci6n. 

El Cuadro IV-6 ilustra tanto el sistema de tecnologia instruc
 

cional como la taxonomia de medios disponibles para el planifica
 

dor SECB-CRA. La lista muestra los medios en un 
orden desde lo
 

concreto a lo abstracto. La clasificaci6n de medios es la si

guiente:
 

Impresos
 
Peliculas de cine/televisi6n
 
Audibles
 
Pict6ricos (fijos)
 
Simb6licos; GrAficos
 
Dramaturgia; Interpersonal
 
Tri-dimensional; Real
 

La analogia visual 
es una de varias formas posibles para mos
 

trar la progresi6n de las experiencias de aprendizaje desde (a)
 

el nivel directo, concreto o de participaci6n de primera mano, a
 

trav6s de (b) la representaci6n pict6rica o grAfica, y hasta (c)
 

los niveles verbales abstractos y de expresi6n simb6lica.
 

Este acuerdo de posibilidades para el aprendizaje ilustra
 

las tres formas de experiencias que consideramos muy importantes
 

en el proceso de comunicaci6n personalizada. Estas son: activas
 

(experiencia directa), ic6nica (experiencia pict6rica), y simb6
lica (experiencia altamente abstracta). 
 En turno, cada uno de
 

estos tres niveles comprende ciertos tipos caracteristicos de
 

participaci6n del educando.
 

* La tercera interrogante, como deben ser utilizadas, es tratada 
en detalle en el informe de Brown citado anteriormente. En este
 
informe, 61 dA vigor a la Taxonomia mediante un cuidadoso anAli
sis de la fuerza y limitaciones de los vatios medios y dA ejem
plos sobre formas de utilizaci6n efectivas 
en paises en desarro
lio.
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ABSTRACTO
 

IMPRESOS: Textos, revistas, folletos, peri6dicos, material duplicado, microfischas, otros. 

GRAFICOS 

SIMBOLICOS: Pizarras, pizarras de tela, exhibiciones, carteleras, gr~ficas, mapas, mapamundi, fotografias, instaritneas. 

AUDIO: Programas de radio, cintas magnetof6nicas y de tipo cassette, grabaciones en disco, instrucciones telef6nicas,otros. 

PELICULAS Y TV: Peliculas de 16mm y 8mm, programas en video (producido localmente) 

GRAFICOS 
PICTORICOS: Filminas, transparencias, proyecciones opacas, fotografias y pinturas.

F%ORAS 
 C 

FORMAS DRAMATICALES 	 Drama folkl6rico, obras teatrales, titeres, juegos y simulaciones, pantomimas, ferias, tiendas de
 
trueque, cuentos y discusiones
 

PRESENTAClONES 
TRIDIMENSIONALES: Excursiones, demostraciones, coleciones, modelos, ejemplos, experimentos, exhibiciones, dioramas, juguetes. 

TRIDIMECONCRETOS 

E Seleccionar Experiencias de Aprendizaje 	 CONCRETOEL PROCIESO INSTRUCClONAL 0 Establecer Metas Seleccionar y Asignar el Personal Docente 0 Implementar el Programa de InstrucclbnA Determinar Contenidos 0 Seleccionar el Equipo y el Material de Aprendizaje S Evaluar e! Programa de Instrucci6nTECNOLOGICO PARA Determinar el Nivel Cognoscitivo 9 Localizar las Mejores Instalaciones Fisicas para 0 Mejorar el Programa de Instrucci6nLA UTILIZACION DE MEDIOS" S Seleccionar Modos de Enseflanza el Aprendizaje 

LADO C 
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Por ejemplo en el primer nivel o de experiencia directa, el
 
nivel de participaci6n, el cliente va efectivamente hacer 
 un
 

nudo, plantar semillas, arar un campo, esparcir fertilizantes,
 

hacer una sutura, lavarse los dientes, o construir las facilida

des sanitarias para su familia. En el segundo nivel, 
el nivel
 

ic6nico, el alumno estudiarA cuadros, peliculas, o dibujos, a

prendiendo en esta 
forma a hacer nudos a travs de la percepci6n
 

visual o modelado. Puede lograr muchas imitaciones viendo peli

culas o modelos de hechos experimentados. Su experiencia en el
 

aprendizaje se forma pues alrededor de formas de conducta
esas 


que el siente o visualiza o comparte, no especialmente por expe

riencia directa. En esencia, el aprende a travs de experien

cias "perceptuales". Finalmente, al tercer nivel, el simb6lico.
 

el campesino rural comienza 
a leer o escuchar palabras. Por
 

ejemplo, el puede escuchar la palabra "nudo" y entonces asociar
 

la palabra a su imagen mental de 
la palabra conocida por el pot
 

su experiencia previa de la 
"vida real" de hacer un nudo o de ha
 

ber visto a otros hacerlo.
 

La importancia de esto radica 
en que las experiencias del
 

aprendizaje varian de acuerdo al grado 
en que este envuelva al
 

alumno fisica o mentalmente, y en que la experiencia del aprendi
 

zaje haciendo las cosas requiere de la utilizaci6n concreta, di
recta, inmediata, manual de casi todas sus 
facultades: los muscu
 

los, los ojos, 
las manos, los pies, oidos, nariz y otros. Sin
 

embargo, cuando simplemente observamos algo, la experiencia re

quiere de una participaci6n fisica o manual menor que la necesa
ria en el caso de hacer las cosas. Y, finalmente, el nivel de
 

la experioncia simbblica, virtualmente casi toda la acci6n fisi

ca aparente ha sido innecesaria. Aqui el alumno se vale de la
 

experiencia simplemente mediante pensamientos o ideas generales.
 

Schramm (1976) tiene algunas observaciones sobre esta clasi

ficaci6n de medios:
 

Casi todos los medios pueden lograr casi cuale~quier funci6n
 
instruccional o de informaci6n 
..... Cada media tiene we sus
 
propias formas de atraer y mantener la atenci6n, o de recor
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dar a un estudiante lo que aprendi6 anteriormente, o para pro
 
porcionar ejemplos o explicar conceptos. Esto no quiere de
cir que un medio no pueda ser mAs eficaz que otro. Por ejem
 
plo, las peliculas o la televisi6n son mejores que fotogra
fias o la radio, para mostrar como trabaja una mAquina a com
 
busti6n; la radio o las cintas son mejores que otros medios
 
en prActicas de lenguaje oral ..... 
 Pero otros medios han si
do utilizados en forma efectiva en estas mismas tareas 

por ejemplo, el trabajo de una mAquina de combusti6n interna
 
puede mostrarse mediante diapositivas o diagramas, o ain me
diante palabras, no solamente mediante peliculas o televi
si6n.... No .... un trabajador en desarrollo puede ir de 
un
 
medio 
a otro, tanto como lo necesite a fin de que su primera
 
selecci6n de medio rinda prra 61 cada segundo de su preen 

sentaci6n ..... Lo que ocurra en realidad es 
un compromiso.

No se utiliza tanto 
un medio; hemos escogido solamente uno o
 
dos rasgos como ilustraci6n. 0 se elige un medio que ilus
trarA tantos rasgos como posible -- no idealmente, pero ain
 
asi efectivo. No la mejor soluci6n, pero la mAs factible.
 
(pp. 11-12).
 

Anteriormente, en su mismo articulo, Schramm resume hallaz

gos afines de un 
grupo de expertos en comunicaci6n, los cuales
 

se reunian "diez afios despu~s" para deliberar sobre criterios pa
 

ra la selecci6n de sistemas de medios. 
 Nos dice Schramm:
 

Parece que tiene menos importancia de la que le habiamos
 
asignado, el hecho de cual medio fu 
 utilizado -- grande o
 
pequefio, perifoneado o visual o impreso. Lo que si parece

importar es como fueron utilizados y especialmente como fue
ron armados dentro de una organizaci6n, para el aprendizaje
 
y acci6n. Esta conclusi6n na sido reforzada por numerosos
 
experimentados de comparaci6n de medios, los cuales han de
tectrdo mAs discrepancias dentro y entre el medio 
-- el sig
nificado de que la forma en que un medio 
es utilizado, el
 
contenido, la estrategia, frecuentemente parece importar mAs
 
que cual medio estA siendo desarrollado en paises como China,
 
donde la organizaci6n de 
grupos locales para discusi6n o to
ma de decisionej, pareceria ser, talvez, la parte mAs influ
yente de un bien integrado sistema de comunicacion. (P- 5)-


Volviendo atras hacia la lista de posibles actividades para
 

el aprendizaje, las cuales de un modo conceptible, pueden ser
 

consideradas en el aprendizaje basadas 
en el CRA, debemos recor

dar especialmente dos cosas: 
(1) que la variedad de posibilida

des para actividades de aprendizaje es vasta, y (2) que los me

dios, y frecuentemente equipos de varias clases, estarAn o po
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dr'An estar comprometidos (mtre ellos. Dejando de lado por el mo 

mento el hecho do que, especialmente en paises en desarrollo, 

las cantidades do dinero disponibles para la compra de los recur
 

sos para el aprendizaje requerido, son limitadas (y probablemen

te muy reducidas), y que en todo caso su disponibilidad sera, ne
 

cesariamente, muy alejada del ideal, 
podemos preguntarnos: Que
 

principios son los aplicables al proceso que aspira una 
alianza
 

6ptica entre 
los recursos de medios y otros elementos de progra

mas desarrollados en consonancia 
con el plan para un Planteamien
 

to Sistem~tico de Tecnologia Docente?
 

Los siguientes criterios con relaci6n a materiales son va

rios (de muchos) de los propuestos como una respuesta a esta in

terrogante. Los materiales elegidos deben ser:
 

- Pertinentes a la materia estudiada y a los fines de tal 
estu
 
dio, asi como satisfactoriamente "adaptables" a la naturale
za del contenido en si.
 

- De una naturaleza tal que los estudiantes que utilicen rual
quier item sean capaces de experimentar lo que se trataque lle
guen a sentir, sin enfrentar barreras de lenguaje (dialectus
 
desconocidos, pronunciaci6n), de significado (palabras desco
 
nocidas, voc&blos), geogrAficas (incapacidad para Ilegar a
 
las experiencias del aprendizaje debido a las distancias in
volucradas), de sofisticaci6n en las habilidades de comunica
 
ci6n (presentaci6n de medios en estilos y formas 
con las cua
 
les los interesados no est~n familiarizados); para el conoci
 
miento de maquinaria complicada y cara (proyectoras o graba
doras, por ejemplo, Ytal vez a~in sus operadores cuando tales
 
items estAn fuera de las posibilidades en determinadas situa
 
ciones); y otras.
 

- Capaces de ser experimentados (proyectados o escuchados, por
 
ejemplo, lo cual asume campos de influjo, ofuscaci6n, contem
 
placibn) on el medio en el cual serAn utilizados.
 

- Apropiados para su utilizaci6n en las formas instruccional/
 
de aprendizaje seleccionados, tales como programas de televi
 
si6n o radio para transmisi6n simultAnea y con covertura de
 
grupos super-numerosos, cine sonoro para grupos reducidos, 
o
 
cassettes 
impresos o audibles, para estudios individuales.
 

- Tan simple como posible de obtener y utilizar, Io cual signi
 
fica, en muchos casos, sin la necesidad de aditamentos super
fulos, frecuentemente caros (y tal vez complicados o difici
les de obtener) que no sean necesarios a fin de experimentar 
el medio.
 

./.
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- Capaces de despertar una activa participaci6n, en lugar de
 
una respuesta inerte, pasiva, hacia la experiencia educativa
 
(que consiga del estudiante algo mAs que tan solo sentarse y
 
escuchar u observar).
 

- lastante fAcil de operar y capaz de proporcionar un enfasis 
en las Areas de aprendizaje donde las contribuciones de los 
medios son particularmente requeridas y apropiadas. 

- De un costo a la vez alcanzable y efectivo, pero no necesa
riamente el mAs barato de todos los medios que puedan servir
 
para el prop6sito.
 

- De apoyo y compatible con cualquier sistema ya establecido,
 
con los sistemas funcionales, de acceso a la informaci6n y
 
de divulgaci6n que operan en 
el pals o Area del pais en cues
 
ti6n.
 

El proceso de valuaci6n-selecci6n observado por Ofiesh Asso

ciates, Inc., para este proyecto SECB-CRA, comprende ia aplica

ci6n de seis criterios que se sustentan en muchos de los princi

pios que acabamos de citar:
 

- Validez del tema. Cae el item dentro de alguna de las Areas
 
del tema establecido?
 

- Nivel. Se propone que el item sea utilizado por gente de
 
aproximadamente el mismo nivel de habilidad de la audiencia
 
que nos proponemos?
 

- Idioma. Se ha escrito o producido el item en el idioma Espa
 
fiol o en una lengua normalmente hablada por una parte signi
ficativa del grupo elegido? Si no, cuan dificil seria lo
grar una versi6n traducida del item que no estA en un idioma
 
apropiado?
 

- Costo. Existe la probabilidad que la administraci6n del
 
SECB-CRA est6 dispuesta a pagar el precio pedido por este
 
item?
 

- Disponibilidad. Existen restricciones en la distribuci6n
 
que harAn dificil la obtenci6n de este item por el SECB-CRA.
 

- Singularidad. Cuantos otros items existen los cuales pueden
 
lograr los mismos resultados que este item?
 

Este marco para la selecci6n y utilizaci6n del medic estA
 

profundamente compenetrado de la sensilla vida y del ambiente en
 

el cual trabaja y vive el cliente. Enfatiza los medios nativos
 

y los procesos que involucran al alumno en la creaci6n o inven

ci6n de sus propios materiales de aprerdizaje.
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Los medios nativos inplican el uso del teatro de la aldea,
 
delilostraciones de 
titeres, sesiones ilustradas para contar histo 
ri;,s (Col i Ilt.traci )ll(. gralilde. o Ipr'I)y(cci Oil fit .41 ies) , 0 lt 

ilistrad(al$, estricatmente I'verbli)tIs" tial v(?Z Coil eibulasn ativas 

tradicionales, festivales populares, b"ladas, etc. 
 Los pre-re

quisitos para el uso 
de los medios nativos son: (a) una compren

si6n de las audiencias rurales; 
(b) el uso de estos medios para
 

dar 
a la gente rural recreaci6n para atraer au atenci6n y asegu

rar su participaci6n en actividades de desarrollo. 
Considerando
 

que el medio nativo tiene ralces socio-culturales, su utiliza

ci6n debe estar relacionada con los eventos locales dAndole 
su
 
lugar en la 
estrategia de comunicaciones locales; 
y (c) la cola

boraci6n entre 
los artistas populares y los productores del me
dio es absolutamente esencial para 
la integraci6n satisfactoria
 

del medio popular y las estrategias del medio de comunicaci6n de
 

masas, para prop6sitos de desarrollo.
 

Paso 8: Escogiendo las Facilidades Fisicas Adecuadas
 

El 
siguiente paso del Planteamiento Sistem~tico para 
una Tec
 
nologia Instruccional se 
refiere a asuntos relacionados con la
 
6ptima elecci6n 
o producci6n y utilizaci6n de las facilidades fi
 
sicas. Co,no siempre, las decisiones a este nivel deben tomar 
en
 
cuejita los hechos ocurridos en los pasos anteriores, ast como el 
inodelo adoptado para el 
programa nacional, regional o local del
 

SECB-CRA.
 

|asta indicar 
aqui que apesar de la exacta naturaleza del mo
 
delo SECB-CRA, adoptado, varias pautas de facilidades fisicas 
se
ran aplicables. Como ideal y basta donde 
sea posible y factible,
 
las facilidades existentes o disponibles (de fuera) para el pro

grama SECB-CRA deben adecuarse:
 

-
 El proceso de adquisisi6n, procesamiento y recuperaci6n de datos
 
de los recursos (materiales, equipo, registros de 
la comuni
,tad u otros recursos, etc.) 
destinados al programaSECB-CRA.
 

- Miltiples arreglos (o re-arreglos) de los lugares de estudio
 
para individuos que utilizan el CRA, los cuales podrian com
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prometerse en actividades de aprendizaje como individuos en
 
grupos pequehos y algunas veces en grupos numerosos.
 

- Mantenimiento de los varios tipos de equipo requeridos para 
proyectar, o producir los recursos para la ensefianza/aprendi
 
zaje.
 

- Actividades propias de laboratorios o talleres. 

- El hecho de que una considerable actividad de estudio puede 
ocurrir en los hogares de quienes utilicen el CRA -- en gru
pos familiares o a solas; ademis, que muchos de 
los estimu
los para aprender vendrAn de lugares fuera del CRA: por ejem
 
plo, los lugares de demostraci6n agricola en varios sitios
 
del pais (lo L'ial significarA tener que viajar para observar
 
los).
 

- Segimn sea posible, sistemas de contactos o de arreglos para 
el estudio -- tales como la organizaci6n de un esquema para
 
hacer llear materiales, en orden de sucesi6n, a varios con
sumidores, vali~ndose de la asistencia dominical a misa y
 
los dias de feria como la oportunidad de ocasi6n/tiempo para
 
este prop6sito.
 

- Pr~stamos de equipo relacionado con los medios, para intere
sados de fuera del lugar. 

- Producci6n local de medios y actividades creativas relaciona 
das con los medios (escritura, uramatizaci6n, construcci6n
 
de modelos, etc.) engranadas con la aspiraci6n de incremen
tar 
la capacidad de comunicaci6n de los participantes indivi
 
duales y de crear recursos de origen local genuii.amente 6ti
les.
 

- La "divulgaci6n" de algunos recursos resultantes de la expe
riencia en el aprendizaje, mediante: (a) unidades m6viles es 
pecialmente adaptadas con equipos de demostraci6n a ensayo. 
equipo de medios, y materiales para campaflas especiales (eli 
minaci6n de la mosca, planificaci6n familiar, desarrollo de 
la agricultura, etc.); o (b) el montaje de exhibiciones espe
 
ciales, representaciones de titeres, demostraciones y activi
 
dades similares en la plaza, el mercado, frente 
a la iglesia,
 
los lugares de lavado de ropa, o en cualquier otro sitio de
 
la aldea.
 

Pasos 9, 10 y 11: Implementaci6n, Evaluaci6n v Mejoramiento del
 
Plan
 

La implementati6n, evaluaci6n y mejoramiento a ocurrir en 
el
 
paso final del Planteamiento SistemAtico de !a Tecnologia Instruc
 
cional/Educacional, serA discutido brevemente en forma conjunta.
 
La experiencia ganada durante la operaci6n del programa SECB-CRA
 
debe ser un periodo de acumulaci6n de informaci6n, la cual permi
 
tirA una posterior evaluaci6n de la efectividad del programa en
 
general as4. como del comiortamiento de sus partes. Esta informa
 
ci6n servirA como la base para posteriores evaluaciones do aspec
 
tos tales como:
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- Obvios defectos en las estimaciones previas sobre las necesi 

dades e interes de los educardos; en la kncLusi6rn antelada 

de los intereses de los estudiantes eni los estudios ClRA; y 

asuntos similares.
 

- Virtudes y deficiencias en las colecciones de recursos de me
 

dios (material y equipo) y servicios del CRA.
 

- La amplitud y calidad de la aceptaci6n y participaci6n de la
 

comunidad en el programa CRA basado en educaci6n/desarroilo
 

comunal.
 

- Cualidades y deficiencias de las facilidades fisicas de la
 

comunidad y del CRA en las cuales se pasaron los programas
 

que se piensa ofrecer.
 

- Virtudes y limitaciones del personal y el plan de utiliza

ci6n adoptado y la posible necesidad de reasignar. re-entre

nar o reemplazar ciertos miembros dl personal.
 

- La necesidad de nuevas oportunidades de aprendizaje y ofreci
 

mientos para el estudio y de mejorar los acuerdos ensefianza/
 

aprendizaje en el CRA.
 

- Costos y costo-efectividad de todo el programa CRA y de sus
 

componentes, que nos permitan juzgar sobre los componentes
 

que deben ser eliminados o reducidos, cuales deben continuar
 

al mismo nivel y cuales deben recibir un respaldo adicional.
 

El SECB-CRA como una Fase Inatermedia de Sinera'tica Entre el Cam

pesino, el Programa y el Medio: El Modelo Impactante
 

En este capitulo, los Cuadros IV-2, IV-3, y IV-6 retratan
 

los componentes individuales del Modelo Impactante del SECB-CRA.
 

Mostramos ahora estos tres componentes en el Cuadro IV-7 como
 

los lados interconectadus de un cubo. Nuestro prop6sito es enfa
 

tizar el ajuste conceptual entre los componentes. El Lado A in

cluye los tres grupos de clientes y los objetivos educacionales
 

an~logos entre si. El Lado B representa la tipologia de progra

mas y los armados organizacionales. El Lado C incluye ejemplos
 

de materiales instruccionales y medios situados a lo largo de
 

una linea que va de lo concreto a lo abstracto.
 

Hemos titulado a este cuadro "El Centro de Recursos para el
 

Aprendizaje Forma la Interfase Sinerg~tica entre el Individuo,
 

el Programa y el Medio" debido a que creemos que debe existir una
 

./.
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interfase o una interrelaci6n integral entre las tres fases. La
 

planificaci6n de programas sin el individuo o fuera de sus nece

sidades personales, familiares, o vocacionales seria una locura.
 

En la misma forma, tener algo asi como un dep6sito de materiales
 

de aprendizaje -- materiales de lectura, discursos, teatro, re

creaci6n, demostraciones, etc., sin un programa planificado para
 

hacer llegar estos materiales a las vidas de la gente en forma
 

significativa y enriquece iora, seria antiecon6mico y frustrante
 

para todos.
 

,4ue la interfase es sinerg~tica es ahn mes convincente. El
 

t xrmino Sinergismo viene de la palabragrieqaSynerqos que significa
 

"trabajar juntos". Ampliando, se refiere a la acci6n de dos o
 

m~s sustancias u organismos para conseguir un efecto que no po

dria lograrse si trabajara cada uno en forma individual. Ea el
 

cuadro, sugerimos una acci6n unida entre el individuo y su siste
 

ma social con los materiales de aprendizaje y !as actividades
 

del programa que debidamente orquestadas produciran un gran efecto
 

-un medio ambiente de aprendizaje mAs funcional- que la suma de
 

los diversos componentes individuales.
 

Nosotros vemos al CRA como el catalizador, el habilitador,
 

el facilitador, el corredor. Constituye la forma Institucional
 

que integra a los clientes con las necesidades de aprendizaje,
 

las estructuras organizacionales para la distribuci6n de progra

mas, y los medios y materiales institucionales. No existe un conjun

to pre-determinado de programas para todas las comunidades. Al
 

contrario, deben existir tantos programas conio necesidades cornu

nales. Creemos q,e la tipologia de programas (Lado B) incorpora
 

la variedad de opciones de programas que los creenos funcionales
 

en la America Latina de hoy. Hemos quedado impresionados con la
 

necesidad de variedad en los medios instruccionales y iiateriales
 

y la suposici6n de que la variedad de opciones de materiales mos
 

tradas en el Lado C son vitales y necesarias. Creemos en la ne

cesidad de diferenciar los grupos de clientes (Lado A) dada la
 

diversidad de necesidades de aprendizaje del campesino.
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Capitulo V
 

PAUTAS PARA LA ADMINISTRACION Y GOBIERNO DEL SECB-CRA.
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GUIAS PAIA LA ADMINISTRACION Y GOBIERNO DEL SECB-CRA 

El administrar un sisterva nacional de programas de educaci6n
 

comunitaria con una 
variedad de CRA de nivel comunal, 
es una ta
rea compleja. 
Hay un n6mero de aspectos combinados que los pla

nificadores deben considerar: 
Como se distribuirA la responsabi

lidad y laautoridad para la planificaci6n, la 
toma de decisiones y
 

la implementaci6n entre 
los diferentes niveles? 
 Quien tomarb
 

que tipo de iniciativas? 
 De donde vendrhn los fondos necesarios
 
para el sistema de aprendizaje? 
 Como operarA el foiido? Quien
 

responde a 
quien y en que t6rminos? Y, quien supervisara el de

sarrollo, progreso y problemas del sistema en forma total? En
 
su 
sentido mhs amplio, estas preguntas caen bajo el rubro de ad

ministraci6n y gobierno. 
En este capitulo tratarenos estos as

pectos y proveeremos pautas a 
las que podra atenerse posterior

mente la administraci6n y gobierno del SECB-CRA.
 

Orqanizaci6n Estructuraldel SECB-CRA: 
Organizaci6n Administrativa
 

El cuadro V-I diferencia las 
funciones y actividades entre
 

los niveles local, intermedio y nacional. 
Mks importante a6n,este
 

ilustra la naturaleza de los sistemas del modelo y enfoca nues

tra atenci6n a los niveles individuales del CRA, sostenidus y fo
 

mentados por diversos servicios "administrativo/supervisores; de
 
respaldo a 
alto nivel. Entre los servicios de soporte 
enumera.
 

dos, algunos parecen necesitar una elaboraci6n posterior:
 

- Preparaci6n del Personal 
-- Dentro del sistema y a tzdo ni
vel, se advierte la necesidad de entrenar al 
personal profe
sional y para-profesional. (Ver Capitulo VI 
para una discu
si6n mas completa).
 

-
 Servicios que Generan Conocimientos - - El contenido de la materia 
de instrucci6n que fora el significado o prop6sito del centro de 
aprendizaje 

-
Servicios que General Conocimientos -- El contenido de la materia
 
de instrucci6n que forma el significado o prop6sito del centro de
 
actividades de aprendizje es basico para todos los niveles y progra
mas. 
Vemos que los niveles intermedio y nacional esta'n desempefiando

papeles de importancia, pero esto no significa que dentro la "imateria
 
cruda" del campo rural no haya una riqueza de"educaci6n" y/o experien
cia de donde pueda generarse un nuevo conocimiento. Para poder apre
ciar esto, tendrfamos que recordar crue la novela premiada 
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de Alex Haley "Raices", esencialmente no tiene contenido
 
hasta que la historia de Kunta Kinte no 
se desdobla del cora
 
z6n, los labios y mentes de los ancianos pobladores de Juffu
 
re.
 

- Producci6n de Material Impreso y Conocimiento para la Divul
gaci6n de Servicios --
Aspecto critico en cada programa del
 
sistema, y especialmente en el nivel bAsico, en el grupo de
 
estudiantes y el CCRA, donde los programas tienen una rela
ci6n reciproca directa con los clientes y a los que 
los mate
 
riales deben ilevar necesariamente un mensaje de instrucci6n.
 
Por esta raz6n, creemos que la Red del SECB-CRA tendrA una
 
marcada capac.dad de producir y transmitir una variedad de

material de instrucci6n en una diversidad de modos, lenguaje
 
y formato.
 

- Otros Servicios de Asistencia T~cnica. Entrelazados en la

red, hay una 
serie de servicios tecnicos auxiliares que com
plementan y extienden las funciones de programaci6n de los
 
diferentes niveles. 
 Servicios tales 
como operaci6n, investi
 
gaci6n, planeamiento y evaluaci6n son necesarios siempre que

los programas locales de 
los centros tengan libertad para fo
 
mentar sus actividades educativas. BAsicamente, junto a es
te entendimiento, estA la suposici6n de que 
los programas de
 
primer y segundo nivel tendrin poca o una capacidad limitada
 
para conducir estas funciones, y que deberian recibir este

tipo de asistencia de los niveles superiores 
a fin de conti
nuar mejorando sus programas.
 

- Planeamiento y Administracibn. A lo largo de todos los nive
 
les estAn las 
funciones bAsicas de planeamiento y administra
 
ci6n necesarias para respaldar los diversos programas de los
CRA. Algunas de estas actividades se relacionarAn tan solo
 
con el manejo de 
la casa como tarea dom~stica, otras con fun
 
ciones mas sofisticadas como la de administraci6n de perso
nal, elaboraci6n de planes de estudio y programaci6n.
 

- El Consejo Asesor de la Comunidad: Vinculaci6n con Programas
Complementarios y Actividades -- Crucial al modelo del SECB-
CRA resulta la participaci6n voluntaria de gente a nivel de
aldea y que representa una variedad inica de cateristicas so
 
ciales y culturales de la comunidad como parte del todo.
 
Creemos que cada nivel del SECB-CRA deberia tener 
una junta

de asesoramiento conformada por un 
grupo de gente de talento,

del Area servida. 
 Esta junta puede servir como el grupo pri

mario asesor para determinar las necesidades, programar y

planificar. PodrA ser 
factor preponderante para ayudar a re

caudar fondos a nivel local y nacional, y podrA influir en
 
la selecci6ndel personal local.
 

Debido a la naturaleza planificadora y de toma de decisioes
 
del Centro Nacional de Recursos para el Aprendizaje, este
 
cuerpo pareceria ser responsable de la preparaci6n de la po
litica y amplia autorizaci6n de aplicaci6n del sistema. 
 A
 
este nivel, prevemos la participaci6n como mfs de tipo poll
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FUNCIONES
 
A NIVEL
 

NACIONAL
 
ORGANIZACIONES EJECUTIVAS 

Ai 0 Plnsamnento y Admirdsafracl6n 

do S!stea Tctal 0 Oflcins Oubemimenlal Central 
4 Formaci6n do Personal * OrgonLuclonea do Investlgacl6n

(medlo y superior) 0 Organizaclonas di Comunlcacl6n 
" Desarrollo de Sislemas de Personal 6 Cornlslonos do CRA Noclonal 

* 	 Generaci6nde Conocimiento Nuevos 
" Creacibn Materialde de Eneoanza
 

Para Uso a Nmel Nacional ro 
0 Otros Servlcios de Respaldo 

.,, , Dlsttel Regonal
FUNCIONES A NIVEL INTERMEDIO	 ' ORGANIZACIONES EJECUTIV/A1. 

S Planeamienteio y Administracibn Sub-Area c do lasFormaci6n de Personal Medio e inferiorn0clcolemlteles 
0 Generac16n de ConocimeLntos yAdaptacn

Craacin y Distr 	
%- A lbuci n de Materiales Especicos 

0 Vnculari n con Programas CompleRentaricoso R4Cmun 	 iostd rimer egnalN el• Otros Servicios de Respaldo 0 

~FUNCIONES A NIVEL LOCAL 

(Comunidadesde Primer y SeLundo Nvel) 

Expecifco y Adm istraci 

Necesdades de losClientes 


0 Planeami~ento n(Diagnostico de las 
y del Contexto Soc0o-EconOdmico)

0 Ide n lf ac i in e la s N e e sid ad es Lo cale s Cam b a nte s O G N Z C O E 
0 Adaplac16n (jelContenido a las Condiciones Locale, DERGA ENITAC ION•Vinculacion con Actividades Locales RelaclonadasDEIP MNTCO
 

(Junta de Asesoram iento Local) sCo rltlas
d o IsA d " 
0 Creacibn y Desarrollo de Materiales Espec,ficado3J Localmente, Escuslas Prlnrlase0 Organizacitin y Aplicacibn del ApreroizaJe 0 Oflclnss d Extenslbn 

-.....- - -e- - - -  - ---- -Orupos Etcuchas 

Grupos de Estudianles Cilentes Prlmordlales del Sllems 	 GruP0s de Esluc 

Figura V-I 
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tico y representativo de los principales Urupos encargados
 
del desarrollo social, y econ6mico del gobierno nacional -
los Ministerios de Educaci6n, Salud, Trabajo, Agricultura,
 
Planeamiento, lelaciones Exteriores, etc.
 

Gobierno Administrativo
 

Las institttciones, auque flexibles y vagamente concebidas,pueden
 

recuperar eventualmente una forma de gobierno. Asi sucede con
 

el modelo institucional del SECB-CRA. Nos hemos resistido a de

linear la forma de gobierno del SECB-CRA por la diversidad de
 

ejercicio del poder de las actuales organizaciones educativas,
 

formales y no formales, de los paises Latino Americanos. Hay
 

sin embargo, algunas posibilidades generales que podrian ser ana
 

lizadas con relaci6n al ejercicio del poder.
 

Las decisiones relativas a la administraci6n y al gobierno de
 

la Red de Trabajo del SECB- CRA son de incumbencia de cada una de
 

las naciones que adopte el modelo. Aclarado esto, y con respec

to a lo que existe ahora en Latino America en relaci6n a la orga
 

nizaci6n de sistemas educativos, sugerimos algunas opciones de
 

gobierno que podrian considerar las naciones de Am-rica Latina:
 

- La opci6n ministerial
 

- La opcibn multi-sectorial
 

- La opci6n de colaboraci6n independiente
 

La Opci6n Ministerial. En la opci6n ministerial, la Red del
 

SECB-CRA viene a set responsabilidad de una agencia gubernamen

tal en vigencia, sea el Ministerio de Educaci6n, Agricultura,
 

Trabajo o Salud, o quiza otra unidad nacional de servicio encar

gada del desarrollo comunal. La administraci6n serA pues deter

minada por el respectivo ministerio. Las ventajas inherentes a
 

esta opci6n son que: resulta claro donde estA la responsabilidad;
 

reducirA la probabilidad de duplicaci6n de servicios; acelerarA
 

la implementaci6n del modelo; y se levantarA sobre un organismo
 

administrativo en vigencia dentro la unidad gubernamental. Las
 

./0 



desventajas incluyen el peligro de convertir al SECB-CRA 
en un
 
punto de interns de baja prioridad dentro el ministerio, y que
 
no 
reciba un desarrollo creador y de adaptaci6n del que recibiri
 
bajo otra forma de gobierno. La consecuci6n de recursos podria
 
ser mAs dificultosa si 
se la ve como simple extensi6n de acerca
miento convencional a la educaci6n. 
 Es mis, una vez 
que sc toma
 
la decisi6n de montar una unidad de gobierno sobre otra para ad
ministrar el sistema, 6sta, continuarA los esfuerzos para contro
 
lar aquellos programas, en forma tradicional, en uanmpo de ser
su 


vicio social.
 

La Opci6n Multi-sectorial. 
 Esta opci6n es 6nica, en el sen
tido de que serA formada sobre principios de representaci6n, vin
 
culaci6n y responsabilidad multi-institucional. 
La clave de es
ta opci6netA en 
crear 
un cuerpo, encargado de redactar la poli
tica, formad, por representantes de sistemas proveedores de edu
caci6n 
formal y no formal vigentes. 
 Este cuerpo redactor de nor
 
mas, serA responsable de determinar la estructura administrativa
 
para su Red de SECB-CRA que en 
la prActica podria estar adminis
 
trado por 
una de las instituciones representadas en el 
grupo di
rectriz. Las ventajas de 
esta opci6n son que acrecentarian la
 
comunicaci6n entre las instituciones existentes en lo referente
 
a satisfacer las demandas de educaci6n; 
y estimularia un masivo
 
inter6s comunal de 
recursos dirigidos hacia la educaci6n. Las
 
desventajas son que sufriria la 
suerte de toda forma nueva de
 
instituci6n de gobierno, p.e.: 
inseguridad, falsos comienzos e
 
ineficiencia; podria experimentar dificultades en 
la obtenci6n y
 
mantenimiento de aporte fiscal; y podria estar marcada por tal
 
diversidad que el clara entendimiento del sistema de recursos pa
 
ra el aprendizaje, fundamentado 
en una educaci6n comunal, 
sea di
 
ficil de lograr.
 

La Opci6n de Colaboraci6n Independiente. La opci6n de cola
boraci6n independiente es mAs bien similar a la alternativa mul
ti-sectorial. 
RequerirA la formaci6n de un grupo multi-secto
rial redactor de politica. Pero su administraci6n serA de exclu
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siva responsabilidad del grupo directivo y no de una agencia o
 

departamento del gobierno ya existente. Las ventajas de esta op
 

"i6n incluyen una substancial independencia y libertad con rela

ci6n al desarrollo del SECB-CRA: la perspectiva de identificar
 

Las necesidades primarias del cliente en forma individual, de su
 

familia y de la comunidad; y la probabilidad de inventar genui

nos programas creativos consistentes con las necesidades defini

das. Las desventajas podrian incluir dificultades er La adquisi
 

ci6n de recursos; la escasez de recursos humanos debidamente en

trenados; la percepci6n, si no el hecho, de duplicaci6n de pro

gramas y servicios ya existentes; y el trabajo que acompaia al
 

estaUlecimiento de una forma institucional esencialmente nueva.
 

Los Fondos para el Sistema Nacional de Aprendizaje
 

Dependiendo de la opci6n de gobierno a seleccionarse, podria
 

surgir mas de un m~todo de financiamiento como el mAs apropiado.
 

Los niveles de financiamiento determinan esencialmente la fuerza
 

y capacidad de todos los programas p~iblicos. Todos los demAs me
 

canismos administrativos estAn finalmente supeditados a este he

cho. Esperamos que el modelo de gobierno seleccionado y que los
 

procesos simbi6ticos de financiamiento elegidos para cubrirlo
 

sean compatibles y suficientes con la energia promovida a los ni
 

veles comunales.
 

El financiamiento tradicional dentro los presupuestos minis

teriales contiene ciertas restricciones en potencia y peligros
 

inhei-entes a este:la falta general de fondos suficientes para el
 

mantenimiento acad~mico bAsico en Latino America plantea una res
 

tricci6n "moral" politica e institucional con relaci6n a los asi
 

llamados programas marginales. A menos que el prograrna SECB-CRA
 

sea considerado como educaci6n bAsica de igual rango y valor que
 

el programa acad~mico de escuelas primarias y secundarias para
 

nifios, su mantenimiento bajo los objetivos de financiamiento tra
 

dicional del gobierno, correrAn ciertamente peligro.
 

Su posible financiamiento de una diversidad de campos, inclu
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yendo a interesadas y prestigiosas organizaciones puede afectar
 
esta perenne dificultad y proveer un amplio soporte comunal al
 
mismo rango y nivel del que se hace referencia lineas arriba.
 

Se propone establecer un 
"Fondo para la Sociedad de Aprendi
zaje" a Nivel Nacional, en los paises que tomen con seriedad la
 
implementaci6n del modelo del 
SECB-CRA. 
 Este Fondo deberia ser
 
constituido como una "organizaci6n aut6noma no 
para lucro", admi
 
nistrada por una Junta Directiva y colaborada por un Comite Ase
sor 
de Programas que funcione bajo los auspicios de una de las
 
opciones de gobierno (u otras) citadas arriba. 
Podr~an crearse
 
comit~s especializados, adicionales, cada 
vez que fuera necesa
rio. Un compromiso del pais anfitri6n para proveer fondos a un
 
nivel especifico para un 
tiempo tambi6n especifico, puede ser
 
una condici6n para obtener recursos de desarrollo internacional.
 

El Fondo recibirA, asignarA y desembolsarA dinero a diversas
 
instituciones, grupos, 
e individuos comprometidos en la produc
ci6n, distribuci6n, y utilizaci6n de 
recursos para el aprendiza
je en educaci6n comunal a trav~s del sistema. 
 Contribuciones al
 
Fondo pueden llegar procedentes de fuentes nacionales de gobier

no, 
agencias bilaterales y multilaterales. Tambi~n pueden reci
birse contribuciones de beneficiencia por parte de individuos,
 
negacios o interese! comeiciales 
o por parte de organizaciones
 
comunales de servicio casi piblicas. La Junta Directiva asigna
rA fondos a individuos escogidos, grupos e instituciones, bajo
 
asesor-miento del Comit6 de Asesoramiento de Programas. 
Podrian 
desei,bolsarse Ilt, xcndos, sobre la base de concesiones de una-so
 
la-vez o de largo-olcance para patrocinar y sostener a unidades
 
institucionales que colaboran, tales como la unidad de peliculas
 
documentales, el 
teatro de titeres o el esquema de bibliotecas
 

rurales.
 

Visibilidad. El Fondo, 
los anuncios y acciones asociadas con
 
sus 
programas proveerAn una visi6n nacional al rol de materiales
 
de aprendizaje y de recursos en 
desarrollo y a la creaci6n de una
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sociedad de aprendizaje.
 

Lntegraci6n de Prop6sito y Esfuerzo a Nivel Nacional. El Fon
 

do permitirA a los educadores y a la 6lite e6cargada del desarro

llo tener una visi6n sinoptica de los requerimientos totales de
 

recursos para el aprendizaje de la sociedad. Esto llevarA a una
 

integraci6n tano del prop6sito nacional como del esfuerzo, tam

bi~n nacional, en este campo. De esta manera, el Fondo podrA es
 

tablecer instituciones complementarias a nivel nacional, regio

nal, distrital y local donde sea necesario. Podria ofrecer con

cesiones y contratos a agencias voluntarias, grupos, e indivi

duos para realizar tareas especificas. Con referencia a la orga
 

nizaci6n y estructura del Centro Nacional de Recursos para el
 

Aprendizaje (Cuadro V-2) el Fondo podria tomar decisiones sobre
 

cuando, una unidad del Centro, estuviera lista para separarse y
 

proveer servicios adicionales a la sociedad.
 

Perspectiva a Largo Plazo. El Fondo como constructor de ins
 

tituciones y proyectando planes para los pr6ximos cinco, diez o
 

veinte afios en Areas como la producci6n de peliculas educativas,
 

sistema nacional de bibliotecas o Red de T.V., establecerA una
 

perspectiva de largo alcance para los encargados de elaborar po

litica y para los planificadores. El planeamiento se elevarA
 

asi por encima de los intereses pasajeros de los bur6cratas que
 

trabajan en los departamentos y ministerios de gobierno.
 

Marco para Participaci6n de Amplia Base. El Comit6 de Aseso
 

ramiento del Programa para el Fondo, que debV incluir no solo a
 

personeros del gobie.no sino tambi~n a lideres de la naci6n que
 

no pertenecen al gobierno, podria dar el marco para una partici

paci6n de amplia base en el esbozo de recursos y el formato ins

titucional para la sociedad de aprendizaje. Tambi~n podrian es

tar representados grupos de educaci6n, desarrollo, medios de co

municaci6n masiva, iglesia, negocios y de ciudadanos. Tambi~n
 

podrian asociarse los constructores y t6cnicos en Io referente a
 

decisiones que requierau experiencia t6cnica.
 

./.
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Material sGOrico
 
Fondos para No Proysciado y Modelos
 

do Aprendlzaje 

Textos y Materialisde Serviios do Biblioteca 
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Posibilidades para una Amplia Respuesta. El Fondo para la
 

sociedad de aprendizaje, siendo nacional y supra-institucional,
 

podria ser capaz de recibir una amplia respuesta, a los requeri.

mientos de recursos para el aprendizaje de la sociedad, conforme
 

vayan nirgiendo. El Fondo podria influenciar a varios sectores
 

y establecer una variedad de instituciones a diversos niveles
 

desde el local al nacional. Podria financiar el Centro Nacional,
 

a cuarto nivel, con un sistema de distribuci6n de libros en una
 

regi6n, equipo para un CRA distrital, construcci6n de un centro
 

comunal de recursos para el aprendizaje, y un pioyecto oral his

t6rico para un grupo distrital de estudiantes, todo al mismo
 

tiempo.
 

Inmunidad de Presiones Anuales de Presupuesto. El Fondo po

dria igualmente salvar al CRAN de presiones presupuestarias inde
 

seables. El dinero que no fuera a gastarse durante el a-no po

dria ser ahorrado para el pr6ximo aflo. Por otro lado, podria
 

disponerse de dineros del Fondo para el CRAN y otras institucio

nes que respondan a sus necesidades en tanto vayan presentandose.
 

Personal y Elaboraci6n de Politica. La "distancia" del Fon

do al Gobierno podr.' capacitar al CRAN y ,)tras instituciones pa
 

ra establezer nuevas pautas de procedimier,to gubernamental, Cini

cas, para el Fondo y sus programas, y por Io mismo no sujetas a
 

los c6digos de servicio civil sobre contratos, empleo, promoci6n,
 

viajes y horas de trabajo. Las instituciones que producen recur
 

sos para el aprendiz _,je precisar~n normas y reglas nuevas.
 

El establecimiento del Fondo para la sociedad de aprendizaje
 

no puede ser abandonado a pensamientos de anhela ni a un desarro
 

lb accidental. Su creaci6n, funciones y responsabilidad debe

rian ser una labor asignada a los sucesivos seminarios y los se

ininarios nacionales descritos en el Capitulo VIIU
 

Supervisi6n
 

La supervisi6n es un esfuerzo de proceso de mantenimiento:
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la comunicaci6n entre niveles de administraci6n y mantenimiento
 

y niveles de practicantes. El supervisor comunica normas 
admi

nistrativas y procedimientos al profesor-practicante, eval6a los
 
esfuerzos del mismo con 
referencia a las espectativas administra
 

tivas, y luego ayuda al practicante en la soluci6n de problemas
 

o comunica las deficiencias y requerimiento de material y meto
dos de mantenimiento del practicante, al 
nivel administrativo.
 

La novedad del proyecto del SECB-CRA, su proceso anticipado de
 
sacudir y medir las diferencias en poblaci6n, programas y servicios los
 
cuales existen dentrode loscuatro niveles del CRA, requieren un arreglo
 
administrativo de organizaci6n que provea diferentes estilos de supervi

sion para cada nivel. l.a selecci6n de 
una opci6n de gobierno
 
administrativo entre las esbozadas en 
la secci6n anterior de es
te capitulo determinarA 
numerosus arreglos de supervisi6n y el
 
flujo de los procesos de siupervision en los niveles superiores;
 

sin embargo, las 
tareas de supervisi6n evidentes en el 
Cuadro '-1
 
determinan las responsabilidades de supervisi6n que deben 
ser
 
asumidas para cada nivel de CRA. 
 A nivel nacional y a nivel dis
 

trital, el personal administrativo/supervisor seri responsable
 
de tales funciones como 
(a) planificar, (b) desarrollar adiestramien
to del personal, (c) generar conocimienzo, (d) crear material
 

impreso y programas para un 
sistema de computadora, (e) vincular
 
los programas entre si, 
y (f) proveer otros servicios de soporte.
 
A nivel 
local, algunas de las mismas funciones serAn responsabi

lidad del personal a nivel 
local -- adem,s de identificar las ne
 
cesidades locales, adaptar el contenido a condiciones locales, y
 
organizar y conducil 
 los programas educativos. Tales funciones
 
son especialmente apropiadas para actividades de supervisi6n 
re
lacionadas 
con los centros comunales de recursos para el aprendi
 

zaje.
 

Los objetivos del programa y el contenido ilustrativo de los
 
planes de estudio implica tambhin Areas do responsabilidad super
 
visora. En la 
discusi6n sobre "requerimientos de aprendizaje"
 

en comunidades e individuos, sugerimos planificar actividades 
en
 

./6
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alfabetizaci6n bAsica, agricultura, salud y nutrici6n, planifica
 

ci6n familiar, habilidad vocacional, etc., a fin le que puedan co" 

tribuir a una "actualizaci6n propia y mejoramiento personal","de
 

sarro.o fe.miliar y sucial", y 'desarrollo comunisl", Claramente, 

hatrA neceoi.dad de personas bien preparadas para proveer lideraz 

go y ayudar en la planificaci6n, desarrollo, implementaci6n y 

evaluaci6n de programas en cada una de esas 5reas. Tales perso

nas serAn gente de tipo supervisor quienes podrian proveer asis

tencia y liderazgo adecuado en t~rminos de su capacidad y las
 

circunstancias que los rodean.
 

En vista de (a) las miltiples funciones a Ilevarse a cabo en
 

diferentes establecimientos, y (b) los diversos arreglos organi

zativos para administrar el proyecto del CRA, los enc'rgados de
 

tomar las decisiones deben considerar una variedad de caminos pa
 

ra proveer supervisi6n.
 

Entre las posibles estrategias de supervisi6n existen patro

nes continuos que varian de lo muy informal a lo extremadamente
 

estructurado. Los patrones muy informales fueron esbozados para
 

organizaciones cuyos miembros estaban extremadamente bien orien

tados e impecablemente calificados en el proceso democr~tico.
 

Los patrones extremadamente estructurados son un tradicional de

sempefio de funciones de pr~cticas administrativas autocr~ticas
 

que han sido ampliamente desacreditadas entre te6ricos de organi
 

zaciones responsables. Las estrategias anteriores son extremada
 

mente ineficaces entre los empleados que carecen de fundamentos 

muy elaboradosenlateor'a democritica; la 6ltima es un desperdi

cio de recursos de iniciativa humana. 

Hemos evitado los extremos. Las alternativas que signan son
 

consideradas como potencialmente 6tiles en toda Latino America
 

para el establecimiento de un sistema de supervisi6n a travs de
 

la Red del SECB-CRA.
 

Supervisi6n como parte integral de una organizaci6n de ejecu

ci6n-y-consejo. Las personas que desempefian cargos superiores se
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rAn expertos en 
uno o mAs aspectos de educaci6n y no tendrAn au
toridad o poder ejecutivo asignado a ellos. 
 El personal supe
rior (supervisores/consultores) deberAn tener 
una relaci6n coope
 
radora de trabajo 
con el personal de ejecuci6n-y-consejo.
 

Mientras que los administradores podrian dispensar una 
ayuda
 
directa a los profesores y a otro personal educador, el 
supervi
sor de un 
tipo de organizac:6n de ejecuci 6 n-y-consejo, proveerAn
 

generalmente &yuda indirecta. 
 Por ejemplo, el supervisor podria
 
servir como lider en Ia preparaci6n de cursos de estudio, en de
sarrollar patrones, en proveer materiales de instrucci6n y en ca
 
pacitar profesores, ayudantes de CRA, y otro personal de educa
ci6n. En una organizaci6n de ejecuci6n-y-servicio, los cargos
 
administrativos tendrAn 
la respopsabilidad de hacer marchar el
 

programa de educaci6n; ]as personas an 
funci6n de supervisi6n p0
 
drian proveer informaci6n ticnica de expertos y asesorar 
a los
 

administradores 
en posici6n administrativa y donde radica la 
au

toridad oficialmente delegada,
 

Los cargos de supervisores podrian ser categorizados de di

versas maneras. 
 Dos amplias categorias serian: 
(1) personal ad
 

ministrativo a cargo de departamentos de servicio 
(p.e. pruebas
 
y toda clase de evaluaci6n, especialistas en bibliotecas de cen
tros de medios de comunicaci6n) y (2) personal supervisor espe
cialista en 
Areas de planes de estudio (p.e. matemAticas, educa
ci6n de vida familiar, agricultura). 
 Aunque este arreglo organi 
zativo se refiere a deberes claramente asignados y provee un ti

po de especializaci6n que ofrece consultores expertos, hay sin 
embargo, defectos inherentes en el tipo de organizaci6n de ejectU
 
ci6 n-y-consejo. Por ejemplo, la cooperaci6n entre el personal
 
supervisor y el administrativo podria estar obstruido por 
una
 
ayuda delineaci6n de responsabilidades y por una sobre-especiali
 

zaci6n. 
 Sin embargo, suavizando la rigidez de una organizaci6n
 
de ejecuci6n-y-consejo y asignando responsabilidades de este or
den tanto a administradores como a supervisores podria vencerse
 

la fragilidad de esta organizaci6n.
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Organizaci6n de la jecuci 6n-y-consejo fiecuentemente referida
 

como "equipo supervisor profesional". El principal objetivo de
 

formar un equipo supervisor seria do combinar una acci6n ajusta

(Ia do personas que poseek una comb iniaci6n do especialidades re

(Iderid;as; p.e. un esfuerzo coor(diriado para resolver un problema 

de educaci6n y para proveer liderazgo experto que asegure en el 

futuro una mejor educaci6n. Ya que uno de los objetivos del 

equipo supervisor es que tenga tal fuerza impactante que procure 

el cambio deseado, sera realmente crucial combinar los tipos de 

talentos diversificados en el equipo supervisor. Reconociendo 

que las especialidades requeridas en una situaci6n educativa 

(Centro de Recurso4 para el Aprendizaje) podria ser diferentes 

del tipo de pericia requerido en otro CRA, la participaci6n en 

un equipo supervisor seria flexible -- y no un encargo permanen

te, ni formada siempre por consultores/supervisores a horario 

completo, ni limitada a educadores. La experiencia que se tiene 

con la educaci6n no formal ha traido consiqo el hecho de que los 

problemasde la educaci6npudieran requerir el talento de personas 

de otras agencias piblicas; p.e. de organizaciones civicas de la 

comunidad, del campo de negocios, o de la comunidad en sentido 

general. 

Supervisi6n como "sistema de producci6n total". Yendo m~s
 

allA del concepto de equipos y de una organizaci6n de ejecuci6n

y-consejo, podemos tener un 'sistema de producci6n total" para
 

proveer servicios de supervisi6n. Este concepto emana del punto
 

de vista filos6fico que considera la educaci6n como "empresa de
 

toda la comunidad". Llama a la participaci6n de todas las agen

cias de la comunidad; y esto implica la "directa y continua par

ticipaci6n de toda la gente y de las agencias comunales en la de
 

finici6n e interpretaci6n del trabajo a realizarse", en este ca

so, por el centro de recursos para el aprendizaje. En un tipo
 

asi de arreglo compartido para la toma de decisiones, el supervi
 

sor estarA muy comprnmetido pero su rol no rerA el mismo que el
 

asignado en otros patrones supervisores/administrativos. Entre
 

./.
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otras cosas, el rol en este caso requerirA conocimiento superior
 

y capacitaci6n relativa a laestructura organizativa, clarifica

ci6n do valor, y un fuerte compromiso para una relaci6n interper
 

sonal intensa".
 

"Supervisi6n Clinica" como 
estrategia supervisora. Concep

tualizada como supervisi6n a travs de la interacci6n de colegas
 

e iguales, la "supervisi6n clinica" 
es la accibn unilateral opues
 

ta tomada por un supervisor y no va dirigida a la persona sujeto
 

de supervisi6n. En esta propuesta, el supervisor debe aceptar
 

casi todos los roles y responsabilidades del cargo en su trato
 

con el supervisor clinico. 
 "El (el supervisor) inicia la acci6n
 

propone las hip6tesis, analiza su 
propia actuaci6n, comparte las
 

responsabilidades de diseiarestrategias de supervisi6n, y es
 

igualmente responsable del mantenimiento moral en el proceso de
 

supervisi6n". Las bases de 
este concepto de supervisi6n como lo
 

ha explicado Goldhammer (1969) una
es creencia en la"autonomla hu

mana individual".
 

Somos conducidos por imAgenes de 
ensefianza que acrecientan
 
la auto-suficiencia y libertad de actuar; 
de supervisi6n que

facilita tal ensefianza y alienta una condici6n paralela en
 
la 
propia existencia del profesor... Valoramos la encuesta,
 
an~lisis y 
ex~men y evaluaci6n, especialmente cuando tales
 
actividades de la mente son 
auto-iniciadas y auto-reguladas.

Creemos que cualquier supervisi6n que se intente para 
facili
 
tar tales resultados deben 
ser inherentemente humanas... 
 La
 
supervisi6n que contemplamos tiene la intenci6n de aumentar
 
los incentivos yla calificaci6n para una auto-supervisi6n y pa
 
ra supervisar a sus propios colegas. (p. 164).
 

Debido a que la supervisi&n clinica estA enfocada directamen
 

te sobre el mejoramiento de la 
situaci6n enseianza-aprendizaje,
 

es diferente del concepto de supervisi6n general que abarca una
 
Area mfs amplia de responsabilidad. 
La palabra "clinica" es usa
 

da para denotar el 6nfasis puestoenla observaci6ny anAlisis de
 

eventos del programa, y el 
enfoque sobre comportumiento en clase
 

de alumnos y profesores. La supervisi6n clinica as 
un procedi

miento especificamente esbozado para mejorar el desempefio 
de en

sefianza do un instructor.
 

./.
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Aunque los defensores de la supervisi6n clinica creen que el
 

proceso clinico podria derivar en 
una persona profesionalmente
 

resIponsable que es"analitica de su propio desempefio, abierta pa

ra ayudar a otros, y auto-dirigida,"antiee igualmente que hay
 

todavia necesidad de un supervisor que pueda proveer ayuda-- "no
 

en forma continua pero si a intervalos adecuado.".
 

Cuando los supervisores y profesores ven el valor de 
este
 

acercamiento y cuando han sido entrenados para desempefiar 
sus ro
 

les con responsabilidad, adecuada al 
concepto de supervisi6n cli
 

nica, esta estrategia parece ser muy efectiva.
 

Supervisi6n a Nivel Nacional
 

A nivel nacional del programa SECB-CRA, el personal supervi

sor ser& responsable de diversos tipos de funciones: 
de opera

ci6n, regulador, de servicio y desarrollo.
 

Las funciones de operaci6n incluyen la directa administra

ci6n del CRA central y los servicios a CRA distritales e indirec
 

tamente a CRA locales de ).a comunidad.
 

Las actividades reguladoras involucran un sistemAtico aseso

ramiento de las operaciones del CRA distrital--para determinar
 

la extensi6n a la cual se encuentran los requerimientos y los pa
 

trones, y para determinar qu4 acci6n dee tomarse cuando no 
se
 

encuentran los requerimientos y los patrones. A travs de la
 

plana mayor de supervisores a nivel distrital habrA tambi~n un
 

asesoramiento remoto d las operaciones del CCRA local.
 

Las responsabilidades de servicio serfn orientadas hacia el
 

mejoramiento de programes del CRA y aseguran la diseminaci6n del
 

trabajo de los expertos. Tales actividades de servicio inclui

rhn la preparaci6n de materiales de instrucci6n, la consulta de
 

estrategias de ensefianza/aprendizaje y tecnologia de instrucci6n,
 

asi como asesoramiento en otros aspectos de operaci6n de 
un Cen

tro de Recursos para el Aprendizaje.
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I,1.4 I'uiciones de desLrrollo incluir&n planeamiento de largo 
alCaIce para los CRA distritales y actividades de deaarrollo del
 

personal superior.
 

A nivel nacional habri necesidad de supervisores que entien
dan de todo y supervisores que sean especialistas. Una organza

ci6n, modificada, de supervisores de ejecuci6n-y-consejo seria
 

apropiada.
 

Por lo menos un supervisor (que entienda de todo) serA res

ponsable de las funciones de operaci6n y tambi~n coordinarA/su

pervisarA el trabajo de otros 
supervisores que tienen una 
direc
ta responsabilidad por otras funciones del 
centro national. Es
ta persona serA tambi6n un bien-calificado especialista en 
educa
 

ci6n comunal.
 

Los otros supervisores serAn especialistas que servirAn a ve
 
ces como supervisores generales cuando desempefian funciones regu
 
ladoras de asesoramiento en las operaciones de CRA distritales.
 

Sin embargo, la mayor parte del tiempo, estos supervisores se ma
 
nejar~n como 
expertos conduciendo su responsabilidad de servicio
 
y obligaciones con 
relaci6n a las funciones de desarrollo de pla
 

nificaci6n y mejoramiento de personal.
 

Algunos de estos especialistas desempefiarAn cargos a horario
 

completo y serAn expertos en campos tales comot agricultura, saludy nu
trici6n, educaci6n no formal, instrucci6n de medios de comunica

ci6n, etc. Otros especialistas tendrian cargos temporales o de
 
medio tiempo mientras ponen en prActica sus conocimientos y sir
ven como supervisores/consultores 
en uno de los campos del pro

grama.
 

Supervisi6n a Nivel Distrital
 

A nivel de programa de CRA distrital, el personal de supervi
 

si6n serA responsable del mismo tipo de funciones de los asigna
dos a nivel nacional: de operaci6n, regulador, de servicio y de

sarrollo. Las actividades supervisoras a nivel distrital ten
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drAn lugar, generalmente, dentro el Area geogrAfica de un 
distri
 

to.
 

La plana de supervisores distritales ejorceri funciones de
 

operaci6n administrando directamente un CRA distrital y adminis

trando servicios a 
CRA comunales, incluyendo una adecuada parti

cipaci6n en el establecimiento y organizaci6n de Centros Locales
 

de Recursos para el Aprendizaje.
 

La funci6n reguladora estar& a 
cargo de personal supervisor
 

responsable de la evaluaci6n formativa y de resumen de cada CCRA
 

local, asi como de asesorar sus propias operaciones de nivel dis
 

trital.
 

Para cumplir con sus responsabilidades de servicio, el 
perso
 

nal de supervisi6n producirA y procurarA materiales de recursos
 

para el aprendizaje y distribuirA este material de acuerdo a 
las
 

necesidades de 
los CCRA. Proveer~n igualmente un servicio de
 

consulta a los CIRA del campo--para ayudar en los esfuerzos de me
 

jorar situaciones de ensefianza y aprendizaje y para implementar
 

el funcionamiento de CRA.
 

Las funciones de desarrollo delpersonalde lajuntadistritalde CRA,
 

hara que participen en la planificaci6n adecuada de programas dis

tritales y comunales de CRA. Las actividades de desarrollo com

prometerA igualmente a la junta supervisora en la capacitaci6n
 

de cuadros de liderazgo a nivel local, 
do grupos asesores de la
 

comunidad, y de personal de los CCRA, de acuerdo a 
lo que se ne
 

cesite.
 

A nivel distrital, seria igualmente adecuado establecer 
una
 

organizaci6n de ejecuci6n-y-consejo debidamente modificada. 
Por
 

lo menos un supervisor general, 
que tambi~n sea especialista en
 

educaci6n comunal, seria necesario para coordinar y supervi;ar a
 

los que estAn en la junta como especialistas en aspectos del pro
 

grama tales como saneamiento, alfabetizaci6n bAsica, dasarrollo
 

de destrezas, cria de animales, etc.
 

./.
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Como en 
la oficina nacional de CRA, los especialistas actua
ran a veces como supervisores generales a 
fin de poner en prActi
 
ca algunas de las obligaciones asignadas a la junta distrital,
 
p.e. su responsabilidad de asesorar y evaluar programas y perso

nal. Sin embargo, cuando un supervisor conduzca un programa de
 
entrenamiento y sirva 
como consultor, el/ella desempefiar el papel
 
de especialista y experto.
 

Las necesidades de los CCRA dentro de las comunidades distrita

les, determinar~n 
en cierta forma la clase de especializaci6n
 

que tendrAn los supervisores/consultores de distrito 
-- asi como
 

el numero de supervisores, y si deberian tomar cargos a horario
 
completo o medio tiempo, y si 
se los deberia contratar sobre ba

se temporal o en un cargo permanente.
 

Supervisi6n a Nivel Comunal
 

Por lo general, los especialistas no serAn asignados a CCRA
 

local aunque los expertos locales deberian ser ilamados tan pron
 

to se los necesite para ayudar en la capacitaci6n de miembros de
 
la comunidad menos capaces. 
Los supervisores de nivel distrital
 

y quizA, ocasionalmente, el supervisor nacional podria dispensar
 

entrenamiento y servicios de consultoria al CCRA local.
 

La persona que sea asignada al CCRA en 
calidad de coordina

dor 
o ayudante, deberA estar preparada para planificar y organi

zar 
los programas del CRA. Esta responsabilidad incluirA el 
se
leccionar y capacitar a aquellos que vayan a ensefiar 
a otras per
 
sonas en la comunidad. Incluira igualmente, el seguir de cerca
 
y asesorar el trabajo del personal local de instrucci6n. Aque

llas actividades, asi como 
la continua ayuda y evaluaci6n en la
 

que estarA comprometido el coordinador comunal del CRA, consti

tuirAn las funciones de supervisi6n.
 

Evaluaci6n
 

La administraci6n debe satisfacerlas demandas externas de
 

evaluaci6n, y la supervisi6n debe satisfacer la demanda interna
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de evaluaci6n. La efectividad de los costos debe 
ser formal pa
 

ra reducir las presiones de financiamiento y la efectividad del
 

procesamiento debe mejorar continuamente a fin de satisfacer los
 

valores como metas del SECB-CRA y de la poblaci6n cliente. Un
 

ccmponente clave del modelo de desarrollo es la evaluaci6n. El
 

como y el porgue de la evaluaci6n deben ser mnsiderados en conjun
 

to como la major manifestaci6n posible de 6xito y seguridad en
 

contra del fracaso. Esta secci6n del Capitulo V provee pautas
 

para una base de evaluaci6n conceptual del modelo SECB-CRA. Es

pecificamente, sefiala:
 

- Criterios y aspectos clave
 

- Recolecci6n de informaci6n
 

- Indices de comparaci6n de informaci6n 

- Patrones de evaluaci6n
 

- Recomendaciones
 

Criterios y aspectos clave
 

Un sistema efectivo de evaluaci6n informal, estructural y
 

cuantitativa del sistema SECB-CRA darA por Pentados los siguien

tes enunciados:
 

- El objetivo principal es aclarar la toma de decisiones en los
 
niveles de administraci6n y operaci6n.
 

- El 6nfasis estA en aspectos especificos importantes para la
 
organizaci6n; Estos 
son aspectos o temas de discusi6n relati
 
vos a como conducir mAs efectivamente el servicio.
 

- La recolecci6n de informaci6n se relaciona a (y limita a)
 
los aspectos bajo estudio o anAlisis. Los instrumentos (cues
 
tionarios, formularios, entrevistas, etc.) estAn preparados
 
para obtener informaci6n que luego serA usada para responder
 
las preguntas.
 

- Las preguntas para la evaluaci6n estiin relacionadas con las
 
bases te6ricas y de procedimiento del trabajo de la organiza
 
ci6n. Los asuntos tanto te6ricos coino prActicos de la opera
 
ci6n estAn siempre sujetos a cambio, sobre la base de las
 
evaluaciones.
 

- Las descripciones, dimensiones y contribuciones son cuidado
samente analizadas mediante procedimientos objetivos. Las
 
conjeturas (cuando su utilizaci6n sea absolutamente necesa
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ria) serhn clasificadas como conjeturas. 
Las opiniones se
rAn designadas como opiniones. Las dimensiones actuales son
 
cuantificadas en lo posible°
 

Recolecci6n de Informaci6n
 

La recolecci~n de informaci6n involucra una constante bsque
 
da de tipos de informaci6n seleccionada relativa a lo que estA
 

ocurriendo en el campo, la filosofia y los obje t ivos de la insti
 
tuci6n. 
 La informaci6n serA cuantitativa y cualitativa--cuAnto
 

y c6mo lo estamos haciendo? Estudio de programas, casos de 
estu
 
dio, estudios de indicios, entrevistas con los profesores y estu
 
diantes de la comunidad conducidas por personal supervisor deja
rAn esta informaci6n a nivel cualitativo. Estudios sobre el 
cos
 

to de operaci6n y costos probables sobre operaci6n modificada,
 

ofrecen datos cuantitativos.
 

Indices de comparaci6n de informaci6n
 

La informaci6n bAsica, recolectada continuamente por perso

nal supervisor y de ensefianza, serA comparada con los indicado
res de las 
cuatro secciones y once subsecciones definidas en las
 

instrucciones de sistemas tecnol6gicas componente del Modelo Im
pactante del SECB-CRA indicado en el Capitulo IV:
 

A. Metas y Contenido --ZCuales son 
las metas a alcanzarse?
 

Xual es el contenido a ser estudiado?
 

1. Metas
 

Fen6menos que determinan el objetivo de los programas

Diagn6stico de intervenci6n educativa en t~rminos de ne

cesidades del Area
 
Dit.gn6stico de intervenci6n educativa en t~rminos de ne

cesidades de la comunidad
 
Concepto de encuentro de necesidades que remarcan el 
en

trenamiento
 
Proceso de decisi6n que conduce a los programas ofreci

dos
 
Origen de la decisi6n
 
Patrones que orientan la selecci6n de participantes
 
Movilizaci6n de 
recursos materiales
 
Movilizaci6n de recursos t~cnicos
 

./.
 



Mov i Iizaci6 I i delos recursos 'iraimeiirom 

2. Contenido
 

Naturaleza del contenido
 
Especificaci6n de informaci6n
 
Fuentes de informaci6n
 
Cantidad de informaci6n
 
Producto del Grupo
 

Factores sico-pedag6gicos
 
DidActica o medio de aproximaci6n
 
Productividad del grupo
 
Proceso de integraci6ndel grup
o
 
Definici6n de funciones y/o responsAbilidades
 

B. Condiciones --
ZC6mo y bajo que condiciones se esforzarAn los
 
alumnos para alcanzar metas?
 

3- Posici6n de los alumnos
 

Referencias socio-sicol6gicas del cliente en 
el programa

Diagn6stico individual de puntos fuertes y d~biles de
 

los alumnos
 
Estilos de aprendizaje documentado, preferencias, h~bi

tos de los alumnos
 
Actitud de los instructores hacia los alumnos
 
Percepci6n de los alumnos sobre 
su posici6n con relaci6n
 

al programa
 

4. Modos de Ensefianza-Aprendizaje
 

Estudio independiente
 
Uno a uno, estudiante-profesor
 

Grupo pequefio
 
Grupo grande
 
Otro
 

5. Experiencias del Aprendizaje 

Objetivos definidos y claros de aprendizaje

Contenido relacionados con los objetivos
 
Actividades diversificadas para su acceso a los objetivos

Elecci6n de actividades disponibles al acceso
 
Instrucciones adecuadas para la selecci6n, el desempefio 
de
 
actividades
 

Procedimientos de auto-evaluaci6n para el estudiante
 
Prueba posterior id~ntica a los objetivos
 

C. Recursos --IQue recursos son 
requeridos para experiencias
 
de aprendizaje necesarias?
 

6. Personal
 
Recursos humanos
 



Participantes - cantidad 
Caracteristica sociales/econ6micas y culturales de los 

profesoi, s y administradores
 
Desventajas fisicas de profesores/alumnos
 
Talentos excepcionales de profesores/alumnos
 
Actitudes positivas de profesores/alumnos
 
Actividades negativas de profesores/alumnos
 
Coordinaci6n y planes de estudio
 
Aproximaci6n de los profesores haciat la 
capacitaci6n
 
Control de ejecuci6n
 
Organizaci6n administrativa
 

7. Material y equipo para el aprendizaje
 

Tipos y cantidades de materiales bAsicos para el aprendi
 
zaj e
 

Tipos de equipo, herramientas, etc.
 
Tipos y cantidad de material impreso
 
Reparaci6n de equipo y otros materiales
 
Disponibilidad de lo arriba mencionado
 
Posibilidad de uso de lo mencionado arriba
 

8. Facilidades fisicas
 

Recursos del terreno
 
Condiciones locales y temporales e influencias
 
Dimensi6n de las instalaciones
 
Reparaci6n de las instalaciones
 
Recursos de 
los espacios programados

Recursos de organizaci6n del espacio, relaciones
 
Utilidades
 
Compatibilidad general
 
Est~tica
 
Moblaje
 

Equipo
 
Solicitud de custodia
 

D. Resultado -- ZCuan bien 
se alcanzaron las metas? ZQue necesi
 
ta cambiarse?
 

9-10-11 limplementaci6n 
-- Evaluaci6n -- Meoramiento del Plan--

Cuan bien se lograron las metas? ZQuLf necesita cambiar
se?
 

Beneficios de informaci6n
 
Beneficics de capacitaci6n instrumental
 
Planes de trabajo producidos
 

Piferencia entre las intenciones del programa y la actua
lidad
 

Origen de las fallas
 
Origen del 6xito
 
Influencia de agentes inesperados
 



ksu1ltado Consisquientes (trarisferencia) 
Ni ve Ide ira I izaci n tieI qrit|po enI sequimien to tie Ita activ i

dad educativa 
)Iob di rectamente al carizadalac i 6n 


Evidencia de uso de la intervenci6n educativa
 

Diferencias entre actividades anticipadas y actuales
 
Origen de actividades sin 6xito
 
Origen actividades exitosas
 
Influencia de agentes inesperados
 

E. Efectos Inducidos:
 

Iflubo discrepancia seria entre los objetivos generales del Pro
 
grama y los prop6sitos de la intervenci6n educativa en el
 
irea?
 

;}Iubo discrepancias serias entre los objetivos generales dal
 
Programa y los prop6sitos de la intervenci6n educativa en
 
la comunidad?
 

6Hubo una relaci6n estrecha entre los objetivos particulares
 
del Programa y las necesidades de la comunidad, que hubiera
 
sido causa del origen del Programa?
 

aom6 parte el grupo en la b(isqueda delosrecursos para el progra
 
:;.a recreativo?
 

ZParticip6 la comunidad en el estudio de 
sus recursos?
 
Correspondia el contenido a los objetivos del Programa?
 
-Fu6 la informaci6n suficiente como para satisfacer las necesi
 

dades del grupo a ser educado?
 
JEI producto intelectual del grupo afiadi6 nuevos elementos de
 

la informaci6n disponible?
 
;Se tomaron en consideraci6n las caracteristicas intelectuales,
 

educativas y afectivas de la gente que estaba siendo educa
da para el manejo de ]a informaci6n.
 

ZAument6 la productividad del grupo por la aproximaci6n al 
con
 
tenido?
 

Contribuy6 la estructvca de las funciones educativas a !a -u
tonomia del grupo y al desempefio de las tareas?
 

aueron los recursos ,e material movilizados suficientes para
 
lograr los objetiros?
 

IContribuyeron lai" condiciones del medio ambiente a alcanzar
 
los prov6sit's del entrenamiento?
 

ZQue efecto-: se derivaron de la homogeneidad y heterogeniedad
 
de los participantes?
 

4Respondieron la coordinaci6n y ei ,aivel de ceoacidad de 
los
 
profesores a las espectativas y demandas de la intervenci6n
 
educativa?
 

ZFacilit6 el uso de material diductico las tareas de aprendiza
 
je del grupo?
 

z$e utiliz6 el material de la evaluaci6n conducida durante el
 
curso de la instrucci6n?
 

glabor6 el grupo planes de trabajo al terminar el programa a
 
fin de asegurar la continuidad de la intervenci6n educativa?
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Zlndica la evaluaci6n final del programa su 6xito 
o fracaso
 
(el logro o la no-realizaci6n de las metas del programa)?
 

ISe produjeron planes o indicios de cambio y mejora de los
 
programas, de instrucci6n y/o recursos?
 

ZPueden lievarse a cabo tales mejoras a nivel local?
 
ZQue tipo de ayuda se necesita por parte de los niveles supe

riores?
 
ZComo podria asegurarse dicha ayuda?
 

Recomendaciones
 

A nivel 1 y 2, la evaluaci6n deberia ser un 
proceso continuo
 

de recolecci6n de informaci6n del 
cliente y de modificaci6n del
 

programa y proceso para llenar las necesidades del cliente y de
 

las necesidades advertidas. 
Este tipo de evaluaci6n no precisa
 

de ser muy alta a menos que los recursos del CRA de estos niveles 
sean 
insuficientes para llenar los requerimientos instituciona

les. El funcionamiento de las Unidades M6viles tendr~n la habi

lidad y oportunidad de convenir 
con los centros distritales y re
 

gionales para conducir la evaluaci6n. En la medida que esto ocu
 
rra, se reducirA la necesidad del supervisor de conducir una
 

evaluaci6n a nivel local.
 

A nivel distrital, serA posible una evaluaci6n continua en
 

una variedad de inspecci6n propia a travs de lcs datos de las
 

sesiones de evaluaci6n de la unidad m6vil 
y de la evaluaci6n su

pervisora de los centros de Nivel 2. 
Una posterior evaluaci6n
 

ser& conducida a travs del 
personal supervisor del centro nacio
 

nal.
 

La unidad administrativa del 
centro nacional, utilizando los
 

informes de evaluaci6n de los supervisores de centros distrita

les y nacionales, serA capaz de percibir sus 
propias flaquezas y
 
posibilidades en potencia que reclaman 
un cambio. Si ademAs de
 

la junta directiva, se puede mantener el 
seminario nacional KIVA
 

(ver Capitulo VIII), se podrA conseguir en forma efectiva la cul
 

minaci6n de todos los esfuerzos evaluativos para lograr 
un cam
bio directo bajo el total amparo de la filosofia a cuya sombra 
se
 

estableci6 originalmente el SECB-CRA.
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Capitulo VI
 

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL Y FORMACION DEL EQUIPO
 

Si bien la organizaci6n, las facilidaees, el equipo y los
 

medios son frecuentemente muy importantes, en un anflisis fi

nal, as la gente la qua debe planificar y organizar los progra 

mas del sistema SECB-CRA. En este capitulo vamos a concentrar 

nos en los tipos y cualidades del personal que creemos as nece
 

sario para llevar a cabo un programa efectivo on sus varios ni
 

velhs. En esta discusi6n enfatizamos la necusidad de incluir
 

una variada gama de personas -- , profesionales y no-profesiona
 

las -- los cuales podrAn, una vez adecuadamente entrenados, ju
 

gar una variedad de papeles desde -niveles locales
 

hasta nacionales; trabajando a tiempo parcial o completo;
 
como voluntarios o recibiendo renumeraci6n. AdemAs, nos refe
 

rimos a los esfuerzos del proyecto para desarrollar una serie
 

do programas bAsicos de entrenamiento en seis Areas de forma

ci'n del equipo, con miras a lograr una base para el desarro-


Iio organizacional de todo el sistema a nivel embrionario.
 

Necesidades instruccionales de la Educaci6n No-Formal
 

La educaci6n no formal, la cual el programa SECB-CRA 
sus

tenta an forma especial, requiere de un equipo de instrucci6n
 

diferente al de la educaci6n formal. La educaci6n formal es
 

manejada casi en su totalidad por un cuerpo de profesionales y
 

administradores a tiempo completo, identificados en 
categorfas 

de maestros, asistentes, administradores, supervisores, inspec 

tores, etc. Tipicamente, este personal percibe sus salarios 

de acuerdo a estructuras salariales calculadas en base a la 

funci6n, nivel o antrnamiento profesional, y afios de servicio. 

Nosotros vemos el SECB-CRA como un conjunto de personal mas va 

riado -- profesional y no-profesional -- y con catEgorfas no
 

tan claramente definidas.
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Par ejemplo, sabvmos quo a nivel local, el programa do CRA
 

puede utilizar los sarvicios do los ciudadanos de las aldeas ru

rales do cualquier lugar del mundo coma valiosos recursos para
 

la instrucci6n y ol aprendizaje en una variedad de formas:
 

- coma voluntarios no profesionales, en papeles du organizado
res y animadores de grupos locales de estudio (par ejemplo,
 
ACPO en Colombia, el programa de Educaci6n Cooperativa a ni
vel de aldea en Tanzania).
 

- coma monitores a nivel de aldea (agronomistas y granjeros
 
con entrenamiento b~sico), los cuales se comunican con los
 
granjeros del lugar a traves du programas radiales que enfo
can sus necesidados y que soi transmitidos en su estilo de
 
lenguaje (por ejemplo, el Proyecto de Educaci6n BAsica para
 
Aldeas do Guatemala).
 

- coma facilitadcres, los cuales, solamente con una educaci6n
 
hasta tercer grado y entronamie,to bhsico dn la filosofia
 
del programa y en el usa de matariales de educaci6n no for
mal, pueden sorvir como los implementadores claves de compli
 
cados proyectos do concientizaci6n de adultos, tal coma ocu
rro en el Proyecto de Educaci6n No Formal del Ecuador. Eduar
 
do Rothkegol Ortuzan y James Hoxang, ilustran on su Non-For
mal Educaticn and the Rural Poor (1977) sobre cuan importan
to puede sor lo aparentemente menos importante:
 

El facilitador so convirti6 en el mocanismo esencial y en el
 
centra del proceso y de las actividades del proyecto. So
 
constituy6 par si mismo en la destrucci6n do los mitos par
 
los cuales el educador llevaba el conocimiento y el estudian
 
te llevaba solo vacios quo el profesor tenia quo Ilenar; qua
 
el campesino era un objeto quo podia ser puesto al dia me
diante la educaci6n. En forma contraria, el campesino demos
 
tr6 ser alguien con una enorme potencialidad, con conviccio
nes propias, auto Gstima, y sentido profesional de su papel
 
para lograr los cambios quo la comunidad estime necesarios

(p~ginas 1-4).
 

- coma mujeres lideres, las cuales sirven coma el vehiculo pa
ra la transmisi6n de informaci6n importante y consejo a las
 
madres encinta sobreel cuidado pre y post natal y control de
 
la natalidad (coma en los programas de desarrollo comunal en 
Kenia). 

- coma artesanos del lugar, los cuales comparten sus conoci
miontos y habilidades con los estudiantas mediante programas
 
formales y no-formales do entrenamiento para aprendices (so
gmn se experiment6 en toda el mundo desde quo la historia ha
 
b16 del hombre).
 

.1.
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Sin embargo, reconocemos que para funcionar en forma efecti

va, como un sistema local o nacional de recursos para el 
aprendi
 

zaje, la direcci6n y liderazgo de los programas SECB-CRA 
requie

ren do personas capacitadas con una cierta educaci6n profesional.
 

Para las Areas de responsabilidad en instrucci6n y supervisi6n,
 

sugerimos que un programa basado en la comunidad d6 cabida a t6c
 

nicos y especialistas en los campos de salud, agricultural y
 

otras formas de educaci6n no formal. Creemos que los generalis

tas, aquellos con entrenamiento especial en educaci6n comunal,
 

administraci6n, y tecnologia instruccional podrAn servir eficien
 

temente al sistema, como coordinadores del programa en los nive

les primerol segundo y tercero. (Referirseaia Discusi6n sobre Supervi

si6n en el Capitulo V). Otras Areas de desarrollo organizacio

nal tales como capacitaci6n de personal, investigaci6n, evalua

ci6n, preparaci6n de materiales, programas radiales, y programas
 

que unen el centro con otras agencias comunales, constituyen A
reas donde la participaci6n profesional es critica. Creemos quo 

al SECB-CRA incorpora a profesionales y/o especialistas en estas
 

Areas, a uno o mfs nivelas, y a tiempo completo o parcial.
 

En general, podemos organizar el personal requerido para un
 

sistema amplio e integrado, extractAndolo de todas o la mayor
 

parte de las siguientes seis categorias.
 

1. Gente de carrera en el SECB-CRA, profesionalmente entrena
dos para trabajar como coordinadores, supervisores, e ins
tructores en los niveles primero, segundo y tercero. Son
 
ejemplos de este tipo de personas los agentes de extensi6n
 
agricola, alfabetizadores, expertos on nutrici6n, profeso
res en instrucci6n vocacional, etc.
 

2. Profesionales, administradores, y lideres civicos a todo ni
 
vel, los cuales sirven como planificadores, organizadores y
 
facilitadores en programas locales y quo colaboran en 
la
 
identificaci6n de las necesidades para el aprendizaje y ha
con los arreglos para poner en contacto a los estudiantes
 
potenciales con las fuentes de conocimiento expertas a fin
 
de satisfacer estas necesidades. Por ejemplo, la lider de
 
un movimiento femenino, el cargado de bienestar social, el
 
agente de extensi6n agricola o de salud, el alcalde do la
 
aldea, portavoz o sacerdote.
 

3- Personal profesional de carrera entrenado en al SECB-CRA a
 

o/.
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nivel nacional, en el CCRA o en el CRAD, los cuales generan
 
conocimiento o materiales para uso local. Contemplamos
 
aqui a los especialistas en disefio instruccional, como espe
 
cialistas en curricula, artistas, tfcnicos en comunicaci6n,
 
gionistas, fot6grafos, y t6cnicos medios.
 

4 	Practicantes locales con habilidades especiales los cuales
 
proporcionan instrucci6n a medio tiempo a otros en la comu
nidad. Son ejemplos de este tipo de personas, los artesa
nos, los lideres comunales (programas civicos y de mujeres),
 
artifices del lugar, comerciantes, parteras, agricultores
 

modelos.
 

5-	 Voluntarios locales o personal pagado a medio tiempo, con
 
profunda motivaci6n, y buenas habilidades para organizaci6n,
 
los cuales sirven como organizadores locales, animateurs,
 
monitores, lideres de discusi6n de grupos, agentes cataliti
 
cos, enlaces con fuentes de conocimiento e inspiracion -
pero no realmente profesores en el sentido tradicional de
 
la palabra.
 

6. 	 Diversos cuadros asociados con una o varias organizaciones 
los cuaies pueden ser impulsados hacia prop6sitos educacio
nales -...centros militares de entrenamiento programas pa
ra lideres en organizaci6n laboral, sacerdotes, esfuerzos 
de 	educaci6n de masas juveniles, etc.
 

En resumen, creemos que virtualmente todos los paises, sin
 

importar su nivel de desarrollo, afn el mAs pobre de los pobres,
 

poseen un nfimero substancial de personal profesional y no-profe

sional, incluyendo muchas personas a nivel comunal, capaces y
 

bien motivadas, las cuales si son movilizadas en forma efectiva,
 

entrenadae y aconsejadas, y si son respaldadas y alentadas, e
 

inspiradas por la importancia de sus trabajos y los programas
 

SECB-CRA -- irAn muy adelante satisfaciendo las importantes nece 

sidades de educaci6n de las poblaciones rurales. La pregunta
 

critica se concentra alrededor de movilizaci6n, entrenamiento,
 

consejo y respaldo. De estos el entrenamiento es el mAs inclusi
 

vo; adecuadamente realizado, este puede proporcionar los elemen

tos necesarios para el desenvolvimiento natural de las otras cua
 

lidades.
 

Necesidades Especiales de Entrenamiento
 

Hlemos seleccionado seis Areas criticas de entrenamiento en
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el desarrollo del SECB-CRA, como las bfsicas para satisfacer las 

necesidades do capacitaci6n del personal a todo nivel y discipli 

na a fin de armar la organizaci6n del SECB-CRA. Estas Areas son: 

(1determinaci6n de las necesidades de la comunidad, 1(2) desa

rrollo de curricula, ( realizar un anAlisis econ6mico, Lt4) de

sarrollo de la mu.er, 5 trabajar con Grupos de Asesores Comunales, 

y (6) evaluaci6n. -Cada una de estas Areas de "desarrollo de las
 

habilidades" han sido agrupadas en un Modulo de Entrenamiento au
 

to-administrado diseiado para ayudar a los administradores y
 

coordinadores de campo del CRA en sus programas de entrenamiento
 

de personal. A continuaci6n explicamos brevemente cada uno de
 

los modulos.
 

D, Determinando Jas Necesidades de la Comunidad. Aqui el ob

jetivo es desarrollar las habilidades analiticas y do diagn6sti

co, las cuales permitiran averiguar las necesidades de aprendiza
 

je basico y entrenamiento de las mayorias menos afortunadas en
 

un ambiente social particular. Se ha dado mucha atencio'n a la
 

exploracio'n de las principales habilidades necesarias para un
 

proceso de grupo que permitan al facilitador conseguir la armo

nia y desarrollar el sistema mediante el cual los alumnos de la
 

comunidad, en el contexto de su propio trabajo y formas de vida,
 

puedan identificar y claramente determinar sus necesidades. La
 

cualidad importanto enfatizada por el mddulo no es tanto la nece
 

sidad en si sino el hecho de que una vez identificada y verifica
 

da, los participantes de la comunidad quienes lo desarrollaron, salen
 

del proceso diagn6stico como dueios y arquitectos orgullosos de sus
 

proyecciones.
 

2. Desarrollo del Curriculum. Una vez identificadas las necesida

des, el educador comunal debe disefiar y desarrollar los progra

mas instruccionales necesarios para satisfacer estas necesidades.
 

El proceso seguido desde la formulacion de las necesidades hasta
 

la elaboracion del programa es aqui referido como desarrollo del
 

curriculum. En este modulo se enfatiza las habilidades referidas
 

a la habilidad de establecer objetivos, escribir buenos objeti
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vos, seleccionar estrategias instruccionales apropiadas, evaluar
 

lo estudiado y mejorar allf donde la calidad del programa no es
 

6ptima.
 

( Ilabilidades para un Analisis Econ6mico. Suponiendo que cada
 

sistema educacional CRA harA lo mejor que pueda para resultar
 

eficiente y efective, hemos preparado un modulo de entrenamiento
 

especial que muestra coma y cuando se deben aplicar cuatro meto

dos comunes de an~lisis econ6mico para la planificaci6n de un
 

CRA, Los cuatro m6todos considerados son: comparaci6n/beneficio;
 

efectividad del costo, eficiencia del costo, y estimaci6n del
 

costo-utilidad. En este modulo se utiliza un libro de trabajo
 

esperando conseguir una respuesta activa del alumno. Algunos
 

ejemplos ilustrativos y ejercicios muestran el uso de tocnicas
 

de anflisis econ6mico en situaciones corrientemente encaradas
 

por gerentes y analistas de costo del centro de recursos durante
 

la planificaci6n y operaci6n de programas a nivel comunal.
 

4. Dusarrollo de la mujer. Se ha preparado un modulo de entrena 

miento especialenel cual so refiere a las formas en que el educa

dor comunal puede cooperar a su programa de educaci6n 

para satisfacer las necesidades especiales de educaci6n y desa

rrollo. Este modulo incluye tin anilisis critico de las debilidades 

tradicionales en las oportunidades de educaci6n y tfcnicas para la 

planificaci6n de programas, las cuales propenden a ser insensi

bles a las particulares necesidades de la mujer rural. Se inclu 

ye adem~s algunos ejercicios disefiados para lograr un nuevo cono 

cimiento de las necesidades especiales a nivel comunal para el 

desarrollo de la mujer, los cuales estAn entremezclados con into 

resante material informativo que intenta alentar a pensar. 

Q5 Trabajando con Grupos Asesores Comunales. Uno do los princi

pios bfisicos asociados con un programa educacional de centros de
 

recursos para el aprendizaje fundamentado en la comunidad es que
 

las funciones programfticas sean fundamentadasen la comunidad.
 

A fin de asegurar la utilizaci6n de los tipos adecuados de parti
 

cipaci6n y compromisos comunales, hemos preparado un modulo para
 

entrenamiento especial, el cual trata sobre las habilidades re
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queridas para lograr y promover la pairticipaci6n comunal. Se
 

dA fnfasis a las habilidades de proceso de grupo: la habilidad
 

para Ilegar a acuerdos sobre temas relacionados coilt desarrollo 

comunal y educaci6n comunal; tbcnicas para establecer priorida

des enla planificaci6n de programas; la habilidad para usar varios
 

tipos de tfcnicas de proceso de grupo para revelar el poder per

sonal de una variedad de tipos de personalidad dentro de una co

munidad tipo; y, las habilidades de liderazgo asociadas con la
 

cooperaci6n a un cuerpo consultivo a nivel comunal para un mejor
 

entendimiento de sus papeles en cuanto so relacionan a inicia

ci6n de programas, supervisi6n, y evaluaci6n.
 

6. Evaluaci6n. Resulta esencial para los programas SECB-CRA una
 

estrategia de evaluaci6n comprensiva, formativa y sumativa. Lo
 

que se enfatiza en este m6dulo de entrenamiento es la habilidad
 

de formalizar un sistema de evaluaci6n apropiado y comprensivo
 

para la determinaci6n y supervisi6n del resultado de las activi

dades de un centro. Se ha desarrollado la terminologia bAsica y
 

anotado las habilidades requeridas para un programa de evalua

ci6n en una forma y estilo que permita al educador comunal enten
 

der mejor la relaci6n medio-fin de su programa.
 

Otros Instrumentes parael Entrenamiento del SECB-CRA
 

Ademfs de los seis modulos presentados anteriormente, el pro
 

yecto ha preparado dos otros importantes instrumentos de entrena
 

miento, los cuales son finicos y parte integral del concepto
 

SECB-CRA. Estos son:
 

1. Un Inform3 Tfcnico Especial sobre Tecnologia Instruccional
 

y su Aplicaci6n a Modulos SECB-CRA. Preparado por James Brown,
 

un especialista en tecnologia instruccional, este informe nos
 

proporciona (1) un claro resumen de la literatura y experiencias
 

de las actividades en educaci6n comunal no formal incluyendo in

formaci6n sobre usos especificos de medios para varios prop6si

tos educacionales y de informaci6n; y (2) sus observaciones y re
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comerilaciones sobre t6cnicas para la utilizaci6n de medios y pt'o 

cod imionto" fie especi-L aplicACL6,1 aliol a ,111,hel SL.:CB-CRA. La ai 

diencia esperada para este informe esti cotistiltulit por el perso 

nal profesional y para-profesional que en Ciltima instancia puede
 

ser empleado en programas SECB-CRA a todo nivel. Sus objetivos
 

lectores las bases para desarrollar mu
son de proporcionar a sus 


chas de Las habilidades para el entendimiento y apreciaciones ti
 

picamente esperadas de varios tipos del personal de tecnologia
 

Son de particular importancia en este informe
instruccional. 


tres anexos que (1) describen organizaciones, asociaciones y 
cen

sabe realizan estudios, recolectan informaci6n, o
tros que se 


proporcionan asistencia en informaci6n t6cnica a personas intere
 

sadas en Tecnologia y su aplicaci6n a programas de desarrollo
 

lista de publicaciones (revistas, car
educativo; (2) muestran una 


tas de noticias, anuarios, etc.) que reflejan el estado de las
 

artes en los campos de tecnologia y educaci6n no formal; y (3)
 

las m~s comprensivas bibliografias en Tecnologia
presenten una de 


Instruccional y sus implicaciones para programas de desarrollo
 

educacional similares al SECB-CRA.
 

2. Inventario de Recursos para Centros de Recursos para el
 

Aprendizaje Fundamentados en Sistemas de Educaci6n para America
 

Latina. Preparado por Ofiesh Associates de Arlington, Virginia,
 

cat~logo de material instruccional esta disefia
este inventario o 


los materiales a los administradores,
do para facilitar el acceso a 


ocfacilitadores delCRA. El inventario proporciona el sistema y metodolo

6
 
gia para la categorizaci n, ubicaci6n y catalogaci6n de material
 

El Cuadro VI-l (tambi~n incluido en el Ca
de referencia b~sico. 


pitulo IV) muestra las materias cubiertas por este documento.
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Cuildru VI-I
 

Materias, Contenido, Areas y Otras Categorias de Clasificaci6n
 
del 
Inventario de Materiales Instruccionales de Referencia (Pre
parado bajo contrato especial para el proyecto de la San Jos6
 
University por Ofiesh Associates en Mayo, 1978).
 

SALUD (Clase 1) 


Saneamiento 

Cuidado del cuerpo 

Higiene Dental 

Higiene Mental 

Mal funcionamiento del co-

raz6n y pulmones 

Varios mal-funcionamientos 

fisicos 

Primeros auxilios 

Para-M~dico 


Lactancia
 
Partos 

Cuidado Pre-natal 

Cuidado de nifios 

Contraconcepci6n/Funci6n sexual 

Relaciones familiares 

Prevenci6n (enfermedades, enve-

nenamientos, infecciones) 


IIOGAR/PERSONAL (Clase 2) 


Ahorro de Energia-Conversaci6n 

Protecci6n del consumidor 

Preparaci6n de alimentos 

Nutrici6n 

Varias habilidades caseras
 

AGRICULTURA/SELVICULTURA (Clase l) 


Forestaci6n 

Incendio en Bosques, Prevenci6n 

/Lucha 

Fertilizantes 


Irrigaci6n 

Control de plagas 

Uso de la Tierra/Rotaci6n de
cosechas+OerinGeeaMtn-

Equipo y Herraientas, de La-

branza (Uso) 


branza(Uso)Construcci6n.
 
Erosi6n, Uso de Vertientes
 

SIEMBRAS (Clase 4) 


Arboles frutales y de citrus 

Caf6 

Algod6n 

Soya 


PRODUCTOS ANIMALES/LABRANZA
 

(Clase 5)
 
Productos de lecheria
 
Ganado
 
Ovejas/Cabras
 
Cerdos
 
Aves de Corral
 
Pescado/Comida de mar
 
Caballos/Mulas
 
Prevenci6n/Saneamiento
 
Varios animales de granja
 

CONSTRUCCION (Clase 6)
 
Albafiileria
 
Carpinteria
 
Plomeria
 
Decorado de Casas/Arqui
tectura
 
Paisajista
 
Calefacci6n (Instalaci6n)
Pozos/Perforaci6n de pozos
 

de agua
 
Pintura
 
Tecado y Ventanas
 

COMERC/O TECNICO (Clase 7)
 

Maquinas a Gasolina/Motores+
 
Vehiculos a Motor, General+
 
Equipo de Granja (Mantenimien
to y Reparaci6n)
 
Equipo de Refrigeraci6n+
 
Uso de Herramientas/Manteni
miento
 
Seguridad
 

+ Operaci6n General, Manteni
miento, y Reparaci6n, NO Teo
ria, Disefio, Manufactura o
 

ORGANIZACiON Y ADMINISTRACION
 
(Clase 8)
 

Administraci6n de Granjas
 

Administraci6n de Coopera-

Ains
 
tida
 

Hierbas para forraje/ensilaje Liderazgo

Tomates 
 Administraci6n de Pequeros
 
Varias siembras Negocios
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Cuadro VI-L (Continuaci6n)
 

EDUCACION (Clase 9)
 

Entrenamiento de Profesores 

Tecnologia de Sistemas Educa-

cionales 

Medios/Comunicaci6n 

Educaci6n No-formal 

Alfabetizaci6n
 

Conceptos BAsicos/Habilidades
 
MatemAticas
 
Cat~logos de Material Instruc
 
cional
 
Segundo Idioma
 

Cateyorias de Clasificacicn Miscelanea
 

CLASIFICACION DE COSTOS 


lg a 50 j 

51 a $1.99 


$2.00 a $10.99 

$11.00 a $30-99 

$31.00 a $75.99 

$76.00 a $150.99 

$151.00 a $250.99
 
$251.00 a $4O.99 

$401.00 sabre 

Libre 


MEDIO 


Televisivo 

Radio 


lnstrucci6n individual 


Plan de Ensefianza Requerido

Grupo18


Grupo

Videotape
 

Cassette 

Transparencias Fijas
 
Microfilm, Microfiche, etc 

Rollo de Pelicula 


Pelicula 

Pelicula de 16 mm.
 
lmpresos(Fotos, cuadros, 

ilustraciones)
 
Cinta audible
 
Cintas Sonoras 

Optica
 
Disco audible 

Libros, panfletos, libro 

de notas, etc.
 
Manuscritos
 
Manual de Maestros
 
Modelos, Especimenes, Juegos
 
-Juguetes, Acertijos
 

IDIOMA
 

lngles
 
Ingl6s y otra lengua
 

(bilingde)
 
Espafiol
 
Espafiol y otra lengua
 
(bilingUe)
 

AUDIENCIA 
Entre 1 y 5 afios 

6 y 12 

13 y 16 

17 y 21 

6 Y 17 

6 y m~s
 
18 y m~s
 

y mAs
 
Profesores/Alumnos
 

PRESTAMO/ALQUILER
 

Aiquiler sin costa
 
Prstamo, sin comisi6n
 

DOMINIC
 

Dominia PIblico
 

AUSPICIADOR
 

Gobierno Norte Americano
 
USAID
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Capitulo VII 

PLANEAMIENTO 
DE INSTALACIONES
 

El planeamiento y selecci6n 
de lasinstalacionespara el 
funcio
namiento de cada uno de los cuatro niveles de 
centros de recur
sos para el 
aprendizaje (grupo de aprendizaje, CRA comunales,
 
CRA distritales, y CRA nacionales) implica diversas consideracio
 

nes. Primero estA la consideraci6n que: 
cuanto mis pequefia la
 
comunidad menor parece la probabilidad de encontrar servicios,
 
movini elto vehicuiar, discretos centros de problaci6n, buenas ca 
rreteras, etc.; cuanto mAs grande la comunidad mayor dificultad 
de conseguir buena ubicaci6n y mAs costosa serA la compra o dona
 
ci6n de terrenos. En segundo lugar, 
las estadisticas poco preci
 
sas relativas a servicios especificos a ofrecerse en 
cada lugar,
 
cifras czpecificas de poblaci6n, etc., 
y las exhorbitantes dife
rencias entre las especificaciones modelo sobre locales t!cnicos,
 
enunciadas en la 
literatura tradicional sobre centros de 
recur
sos para el aprendizaje, y aquellas otras 
diseminadas informal

mente a trav~s de la America Latina darAn 
como resultado el pla
neamiento de instalaciones mAs pequefas por debajo de lo especi
ficado a justificarse. 
Es mhs, el criterio establecido parv se
leccion de terreiios, constructi n y planeam iLnto en un pais ptu
de sor iap)r op iado y/o irrazonable cuando se Io ubica (11 el coil 

texto de otro. Tales patrones, en cuanto i)uedan ser aplicables,
 
asi como otros criterios a necesitarse serAn utilizados en 
el de
 
sarrollo de cada nivel 
en este capitulo. Las dimensiones defini
 
tivas, especificaci6n de servicios y sugerencias de conveniencia
 
para la flexibilidad y adaptabilidad serAn sopesadas frente a las
 
suposiciones dadas sobre 
"nivel" a fin de determinar su raciona
lidad o extensi6n posterior de reajuste requerido.
 

Estas no son restricciones invalidantes. 
 Las especificacio

nes serAn utilizables y provechosas para el disenio 
arquitect6ni

co, ofreciendo la probabilidad que se pueden requerir reajustes
 
matemhticos minimos de cualquier lugar dado una vez 
que se deter
 

./.
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minen las necesidades y recursos locales.
 

Nivel 1: Grupos de Aprendizaje
 

El Nivel 
1 ha sido concebido para servir a las comunidades de
 

2.500 personas o menos. De hecho, ya que el 
cliente es la pobla
 
ci6n rural, la porci6n urbana de los centros de Nivel 
1 parecen
 
ser m~s 
en cientos de mil de poblaci6n con una porci6n de gente
 
restante que vive al lado del 
campo, a distancias variables de
 

la ciudad. Los servicios, las arterias de trnsito y vehiculos
 

parecen ser minimos.
 

Terrenos
 

El tamafo y recursos de los centros de Nivel 1 son tales que
 
resulta dudoso se 
Ilegue a comprar o recibir en donaci6n un te
rreno para un edificio especifico. Es mAs posible que tales cen
 
tros sean servidos por unidades m6viles; 
o que se presten (com
partan) o se 
alquilen medios disponibles en la comunidad, en cu
yo caso, las recomendaciones sobre terreno no 
tienen aplicaci6n.
 

Obviamente, la comunidad o poblaci6n, como 
lugar de mercado lo
cal, es el 6nico 
sitio al que viajan los miembros de la comuni
dad rural; las consideraciones sobre "centrado" por 
conveniencia
 
o preminencia no 
tienen valor alguno en este contexto. Posl'le

mente la conveniencia de alquilar, prestar o ubicar cerca 
dc' lu
 
gar de mercadeo pueda tenet 
algn valor y aplicabilidad. Es mis,
 
a1n cuando no 
vayan a planearse medios especificos, habrA fre
cuentemente una necesidad clara de 
un terreno para parcelas de
 
sembrados, cria de animales o huertas experimentalc= que pueden
 
ser mantenidas y protegidas por la comunidad. Este podria reque
 
rir cobertizos y cercas 
como las de las pequefias granjas ubica

das fuera de los edificios.
 

Consideraciones Generales sobre Instalaciones
 

La gran probabilidad de unidades m6viles que atiendan a los
 
centros de Nivel 
1 minimiza las consideraciones sobre instalacio
 

./.
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nes; sin embargo, alli 
donde las est.'ucturas comunitarias loca
les sean puestas en servicio (por cualquier-medio), podrian con
siderarse algunos criterios de selecci6n 4onde 
la opci6n sea po
sible. (El tema de Unidades M6viles estA tratado hacia el final
 

de este capitulo).
 

Poblaci6n y Actividades
 

Los estudiantes del Nivel 1 serAn los mhs aislados, menos al
 
fabetizados y probablemente los mAs ingenuos y necesitados de
 
los atendidos por los SECB-CRA. 
 Hasta que llegue el tiempo en
 
que los indices de alfabetizaci6n aumenten considerablemente, la
 
mayor parte de las actividades de aprendizaje incluirAn la demos
 
traci6n, los grupos de discusi6n, material grAfico de refuerzo,
 
y manos sobre la 
obra por parte de los estudiantes bajo la direc
 
ci6n de los 
lideres de CRA. La poblaci6n inicial de grupos de
 
aprendizaje serA primariamente masculina, interesada bAsicamente
 
en agricultura, cria de animales, agua, energia, 
etc. En muchos
 
lugares tomarA tiempo y esfuerzo el interesar a clientes del
 
sexo femenino debido a los valores locales y culturales. Con la
 
oferta de programas de higiene, salud, cuidado pre-natal y acti
vidades que produzcan ingresos secundarios (artes populares,
 
etc.), la pcblaci6n de estudiantado femenino podr5 aumentar a niveles
 

adecuados.
 

En comunidades de 
esta dimensi6n -- considerando la reticen
cia del nativo hacia la 
influencia externa o "extranjera", su
 
falta de capacidad organizativa y conocimiento de si mismos y/o
 
su relaci6n 
con comunidades mis grandes, mAs las dificultades de
 
viaje y costo del 
tiempo empleado fuera de la ocupaci6n primaria
 
de producci6n -- seguramente pasarAn muchos ahos antes de que
 
el 10 
o 20 por ciento de la comunidad pueda 
o llegue a partici
par en el programa a un nivel intensivo o regular. Originalmen
te (y ain posteriormente) mucha de la enserianza tendrA lugar en
 
el campo con pequefios grupos de granjeros vecinos. 
De esta mane
 
ra las instalaciones comunitarias para reuni6n de grupos, sesio
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nes de discusi6ri o demostraci6n podria verse limitada a un nfime

ro de 30 a 50 participantes por cada presentaci6n.
 

Consideraciones sobre Espacio
 

Obviamente, la mejor sa.lecci6n posible de instalaciones, en

tre las ofrecidas por instituciones locales, seria en primer ter
 

mino de las escuelas donde sea posible la congregaci6n, reuni6n
 

para demostraciones y donde se disponga de un 
espacio adecuado
 

para almacenes. La existencia o disponibilidad de tales medios,
 

sin embargo, serd poco frecuente; y en todo caso las probabilida
 

des, en comunidades de esta dimensi6n, son las iglesias, hogares
 

privados, quioskos de banda 
en plazas, y posiblemente los patios
 

de los edificios administrativos o judiciales. Entre estas op

ciones, probablemente la capacidad de reuni6n y almacenaje de 
la
 

iglesia -- generalmente disponible y accesible 
-- constituira
 

una segunda y aceptable alternativa. Citando otras institucio

nes tales como clinicas m6dicas, dep~sitos de almacenaje (que go
 

neralmente no se encuentran a este nivel) es posible que las di

versas actividades del SECB-CRA funcionen en diversos lugares,
 

ofreciendo algunos lugares de reuni6n, espacio de trabajo, de al
 

macenaje, etc. 
 El almacenaje incluirA el de herramientas e ins

trumentos 
de labranza y para el cuidado de animales asi como de
 

instrumentos y materiales de higiene, ebanisteria, tejido, cern

mica y material gr~fico de aprendizaje. Si la comunidad contara
 

con electricidad podria considerarse el uso (y consecuente alma

cenamiento) de material y equipo audio-visual. Sin embargo la
 

falta de energia local no debiera evitar el posible 
uso de equi

po electr6nico sea audiovisual o instrumentos meclnicos. Las
 

unidades m6viles podrian utilizar ciertamente generadores a gas;
 

dichos generadores podrian igualmente ser guardados y almacena

dos localmente solo para su uso en enserianza.
 

Si se genera suficiente poblaci6n y actividad en centros de
 

Nivel 1, que eventualmente garanticen la construcci6n de instala
 

ciones especiales, deberian tomarse en consideraci6n las especi
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ficaciones para los Niveles 2 
y 3 anotadas en las secciones sub

siguientes de este capitulo. 
 Cualquier construcci6n deberh 
ser
 

hecha con materiales locales y mano de obra tambiirn local. 

Nivel 2: 	Centros Comunales de Recursos para el Aprendi

zaj e 

El Nivel 
2 estA concebido para proveer servicios a comunida

des de 2.500 a 5.000 personas. En comparaci6n al Nivel 
1, se
 

puede esperar que los componentes sean mayores, asi 
como tambi6n
 

los niveles de alfabetizaci6n y el 
acceso a carreteras. Excepto
 
bajo circunstancias fortuitas, los centros 
de Nivel 2 no estarAn
 

ubicados para servir ni 
estarAn t6cnicamente capacitados para
 

mantener a centros 
de Nivel 1, con la excepci6n de que sirvan co
 

mo centros de almacenamiento y distribuci6n cuando sea 
necesario
 
y posible. 
 El Nivel 2 dispondr de instalaciones propias de Cen
 

tros de lRecursos para el Aprendizaje. Las consideraciones rela

tivas a terreno son relevantes a esta altura y las de 
espacio se
 

tornan imperativas.
 

Tanto el 	Nivel 
1 como el Nivel 2 dependerAn inmediatamente
 

de los centros de Nivel 
3 para el 
suministro de abastecimientos.
 

Terreno
 

La dimensi6n del terreno podria variar de media a 
una hectA

rea. Si se selecciona el espacio menor o 
resulta imperativo to

marlo por fuerza de las circunstancias, deberA estar ubicado en

tre a colindar con otros terrenos que podrian ser 
posteriormente
 

comprados, alquilados 
o prestados. Aproximadamente la mitad del
 

terreno, considerando una 
hectArea, serA para campo agricola, 
co
 
bertizos, etc., y el resto ser 
 destinado para vias de 
acceso y
 

espacio de expansi6n.
 

El terreno deberA 
ser relativamente a 
nivel, con un adecuado
 

drenaje para evitar que 
se formen charcos. El ambiente rural mi
 

nimiza la preocupaci6n centralista 
o de trAfico. El acceso a
 
los servicios, si existieran, es importante. De todos modos 
, el
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acceso al agua 
es imperativo sea esta subterrinea o canalizada
 

o de manantial. 
 Deberia proveerse electricidad para Los servi

cios indispensables utilizando generadores que funcionan a gaso-

I ina. 

Consideraciones Generales sobre Medios
 

Las dependencias serAn construidas utilizando en 
lo posible
 

materiales y mano de obra 
locales. Los materiales locales comun
 

mente empleados son: madera, adobe y piedra. 
 La madera es gene

ralmente Ia 
menos deseable por set muy suceptible a los elemen

tos, incluyendo el peligro de los 
termitas y per su poca resis

tencia a la acci6n del 
agua en pequefias comunidades de Latino
 
Am~rica. Alli donde el cemento 
es escaso o caro y donde ln 
mayo
 

ria de las edificaciones no se 
hacen de piedra, el costo de ;sta
 

asi como del cemento resulta casi prohibitivo aunque todo
en ca

so la piedra resulta ser el material m~s adecuado. El adobe es
 

generalmente aceptable si 
el sistema de techado es bueno como pa
 

ra protegerlo. En la mayor parte de 
los paises Latino America

nos se dispone de 
tejas de ladrillo a un costo aceptable aunque
 

en muchos casos 
las hojas de calamina sean m~s econ6micas. Las
 

condiciones locales podrian determinar que to mejor fueran plan

chas de cemento para el techado; aunque (particularmente en los
 
palses de los Andes) la construcci6n con este sistema podria re

querir la utilizaci6n de cim~ento y anillas de agarre 
en cons

trucciones de ladrillo o piedra a 
fin de ofrecer seguridad en ca
 

so de terremotos. Los sistemas d,. utilizaci6n de teja de ladri

lo, calamina o cemento proporcionaria una 
adecuada protecci6n a
 

las paredes de adobe mientras que la madera techada 
con palmas y
 

otro tipo de material para techado 
no daria buen resultado para
 

los requerimientos de mantenimiento.
 

Poblaci6n y Actividades
 

Los centros de Nivel 2 pueden esperar un porcentaje inmedia
to de participacion local que lo experimentado par centros 
del
 

Nivel I. 
 Se estima que se puede planificar inicialmente un espa
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cio ampli (do reui6n y grupo !Irande de actividad como parn 15() 
personas. 
 Se podria planear espacios especializados, laborato
rios, etc., 
para el mismo n1mero de personas en cualquier otro
 
lugar. El espacio exterior podria acomodar parte de este grupo
 
por supuesto. De 
esta manera, el edificio podria idealmente re
cibir a 300 personas que se beneficiarian 
con toda clase de ser
vicios funcionando simultAneamente pudiendo rotar y duplicar los 
horarios hasta aumentar este n6mero geometricamente en tanto cre
 
ce el programa. 
Estas cifras sufririan sin embargo, 
un desafio
 
en cada lugar y un reajuste de acuerdo con 
el interns local o ex
 
periencia previa. 
En algunas Areas, estas cifras podrian 
ser me
 
nores o mayores asi 
que podrian levantarse inicialmente estructu
 
ras pequerias siempre que 
se planifique su expansi6n futura. 
 La
 
distribuci6n del disefo de modelo sugerido seria como 
sigue:
 

Area 
 Poblaci6n
 

1. Asamblea 
-- grupos grandes 
 150
 
2. Laboratorios especializados 
 120
 
3- Parcelas exteriores 
 30
 

Total de una sesi6n 300
 

En cualquier lugar dado, la determinaci6n de servicios a
 
ofrecerse deberA hacerse siguiendo los estudios de la comunidad.
 
Las secciones precedentes de 
este informe han enumerado las Areas
 
de inter6s generalmente asociadas con 
la gente de escasos recur
sos en America Latina. 
 Lo que si a continuaci6n podria tra
ducirse 
en talleres o laboratorios o terrenos de cultivo usados
 

separadamente o combinAndolos;
 

1. Agricultura -- plantas y Arboles 

2. Sistemas de irrigaci6n -- drenaje 
-- construcci6n de cami
 
nos
 

3- Crianza de animales
 

4. Construcci6n
 

a. Plomeria
 
b. Electricidad
 
c. Carpinteria y Estructuras metAlicas
 
d. Albafiileria
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5. Mineria 

6. Saneamiento, higiene, prenatal 

7. Medicina general (clinica) 

8. Artes del Hogar 

9. Oficios
 

a. Pintura
 
b. CerAmica
 
c. Tallado 
en madera -- escultura
 
d. Telas, tejido, servicio, etc.
 

10. Esparcimiento
 

Adem~s, podria necesitarse un 
espacio para comedor. Tambi~n
 
se 
requerirA espacio para servicio, almacenamiento, servicios hi
 
gi~nicos, administraci6n, reparto de material y circulaci6n. 
 Y
 
el 
programa de instrucci6n podria demandar la producci6n de mate
 
riales y servicios de biblioteca. 
 Lo arriba expuesto es mas una
 
guia orientadora que'
un programa exhaustivo, pero servira para
 
una estintaci6n de 
espacio requerido bajo circunstancias genera

les.
 

Consideraciones sobre Espacio
 

Un 
centro podria incluir lo siguiente para aproximadamente
 

300 clientes.
 

Dependencias 
 Medida Capacidad Area en pies
 
pies cuadra-
 cuadrados
 

dos por perso
 
na 

I. Asamblea 
 10 150 
 1.500
 

2. Laboratorio de Cons
trucci6n 
 30
 

Plomeria 
 20
 

Electricidad 
 50
 

Carpinteria y Metal 
 50
 

NUmero de Acres 
 40
 
3. Clinica 17 
 30 
 500
 
4. Artes Hogarenas 30 30 900
 

5. Oficios (artes, textiles,
 
cuero, cerAmica) 
 75 
 -- 2.250 
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Medida pies 
 Area en
 
cuadrados 
 pies


Dependencias 
 por 	persona Capacidad cuadrados
 

6. Biblioteca 
 10 -- 300
 
7. Producci6n de Materiales 
 -- 540 

Grabaci6n 300
 

Fotografia 
 120
 

Radio 
 60
 

Almacenaje 
 60
 
8. Administraci6n 
 200 
 --	 200 

9. Lavabos y Retretes 	 626 
 --	 30 
10. 	Patio para esparcir;iento y
 

comedor (20' x 40') 
 60 indeterminado
 
11. 	Area de Circulaci6n 
 1/3 	total 
 1/3 	del total
 

El Area total en pies cuadrados,dado este patr6n, podria variar
 

entre 6.400 pies cuadrados y 8.150 pies cuadrados, dependiendo
 
de la situaci6n del programa.
 

A continuaci6n van consideraciones sobre espacio para algu

nas 	de las dependencias enumeradas anteriormente.
 

Asamblea. 
 Este espacio puede ser un piso extendido con un
 

Area elevada para escenario. Deberia incluirse una pantalla de
 
proyecci6n, sistema sonoro, cortinas y luces. 
 Sillas de doblar
 

proveerAn asientos. Debe considerarse la ac~stica del sal6n
 

asi como tambi~n espacio para guardar las sillas y el material
 

de escenario.
 

Laboratorio de Construcci6n. Dependiendo del presupuesto y
 
disponibilidad de servicios, este laboratorio podria variar en

tre un banco de trabajo y operaci6n de herramientas manuales a
 
un taller con diversas maquinarias el~ctricas, sierras, esmeri

les, tornos, soldadoras, etc. 
 A mayor cantidad de maquinaria,
 

mayores los requerimientos. 
AdemAs, equipo el~ctrico:
 

- Pone especial demanda en fases elctricas y cortes;
 
- Crea patrones de trAfico requeridos para seguridad;
 
- Aumenta la necesidad de alumbrado de alta calidad;
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- Agrega la complicaci6n y/o necesidad de control acastico; 
- Da como resultado un aumento de produccl6n ,iue llama a un 

incr'mounto tit almacenamiento. 

Cada tipo de almacenaje; tendrA requerimientos internos especia

les, especiales relaciones con el exterior, y especiales relacio
 

nes con el Area de talleres al que pertenecen; requerirA pisos
 

sellados de cemento por razones de salud; y harA la limpieza de
 

aserrin y ripio muy importante.
 

Clinica. Esta Area consistirA de una sala de espera, sala
 

de conferencias, dormitorio y sala de demostraciones. Los mayo

res requerimientos estAn en la tercera habitaci6n que tendrA dos
 

camillas, un gabinete para medicinas, lavabo con agua caliente y
 

fria, esterilizador, cuarto de bafio, y mostrador de demostracio

nes. Si hay electricidad, debera disponerse de varios enchufes
 

a la mano.
 

Laboratorio de Artes Hogareftas. Esta Area deberA tener tien
 

das de tipo local, un banco de lavado, lavabo, desagUe, caldero
 

de 42 litros de capacidad, mesas de trabajo, estantes bien venti
 

lados para guardar cosas, ventilaci6n en la cocina, prevenci6n
 

contra insectos, pisos y paredes impermeables. Esta Area puede
 

estar ubicada cerca del patio y/o Area de asamblea para facili

tar la alimentaci6n de la comunidad. El Area de ropa deberA te

ner mesas de corte y confecci6n, maquinas de coser, una platafor
 

ma de modelaje, armarios, Area para lavado, colgador para sacar
 

manchas, espacio para planchar, y un Area para secar la ropa.
 

Se necesita buena iluminaci6n en esta zona.
 

Oficios. Esta Area deberA tener varios espacios de almacena
 

je para diversas actividades. Pintura, tejido, trabajos en cue

ro, moldes pequefios, fabricaci6n de cestas, el tallado en madera
 

requerirA mesas pesadas de trabajo, lavabos con sifones para ye

so, agua, gas para soldadura, y un soplete, posiblemente una Ili

ja o sierra esmeril. Modelado en arcilla, alfareria, y cerAmica
 

requeririn mesas de trabajo con lavabos, sifones para yeso, ala

./0 
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cat;iLA hiCmedas, para guardar arcilla, rueda de alfarero, espacio 

de almacenaje hmedo y seco, hornos o (protegidos para resistir
 

un intenso uso) y fuerza el~ctrica para los hornos. La secci6n
 

textil precisarA tornos para hilar y cardar, telares, mesas para
 

tefiir, perchas y lavabos, y un espacio para planchar. Todos es

tos necesitaran un pequefio espacio para iemostraci6n y una mesa,
 

un lugar 	especial de almacenaje con alacenas variables, ventila

ci6n para el secado de las pinturas, cerAmica, telas, etc. Debe
 

rh proveerse pisos resistentes a los tintes, buena iluminacion,
 

espacio para colgar y/o exhibir, y ganchos. El trabajo fuera de
 

aulas precisarA de un patio, con agua si posible.
 

Esparcimiento. El patio puede utilizarse para servir alimen
 

tos, reuni6n de grupos, baile, basket, tenis y juegos de cancha.
 

El espacio deberA tener iluminaci6n nocturna, piso de cemento, y
 

estar total o parcialmente protegido del 
sol, en lo posible.
 

Agricultura y Crianza de Animales. 
 Se podria preparar un pe
 

queio cobertizo para almacenar herramientas, productos agricolas
 

y fertilizantes. Tambi~n podrian prepararse pequefios lotes de
 

terreno cercados con espacios adecuados para albergar animales y
 

lugares sombreados.
 

Para el patio central y a fin de lograr el mejor arreglo pa

ra un clima confortable se podria levantar una separaci6n entre
 

las Areas construidas para evitar las corrientes, orientar los
 

edificios a lo largo de un 
eje que vaya de este a oeste, con una
 

orientaci6n de ventanas y rescate de aire que permita la utiliza
 

ci6n de los vientos dominantes.
 

Las Areas muy ruidosas, como las de construcci6n y oficios
 

deberian estar separadas de las de clinicas, artes del hogar,
 

reuniones, administraci6n. Las instalaciones del nivel 2 y su
 

relaci6n con los espacios estA descrita en el Cuadro VII-l.
 

Nivel 3: 	Centros Distritales de Recursos para el
 
Aprendizaje
 

El nivel 3 se pondrA en vigencia en cuanto los centros de Ni

./.
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vel I y 2 crezcan en n6mero suficiente como para ejercer presi6i
 
por producci6n de materiales de recursos gente, servicios de ga
raje y mantenimiento para las Unidades M6viles, etc. 
 EstarAn
 
probablemente ubicados en las capitales de provincia o departa
mento, o en ciudades grandes de la regi6n con caminos y carrete
ras que conduzcan a los centros de Nivel 2. 
 En las areas de Ni
vel 3, uno encontrarA suficiente actividad comercial que permita
 
la adquisici6n de papel, pintura, herramientas, maquinaria, peli
 
culas, elaboraci6n de peliculas, y otros productos y servicios
 
requeridos 
en 61timo t~rmino por los centros comunitarios. De
 

esta manera, el 
comercio, trAnsito, servicios, altos indices de
 
alfa,)etizaci6n y mano de obra proveerAn el 
soporte de abasteci

mientos que hace falta en 
los niveles inferiores.
 

Las instalaciones de los centros 
del Nivel 3 dependerAn del
 

tamafio de la comunidad urbana. 
 Si el centro urbano es 
grande ,
 

el centro distrital estA centralmente ubicado y con 
fAcil acceso
 
a 
los servicios comerciales, los centros del tip de Nivel 2 po
drian encontrarse en la periferia para servir 
a la comunidad ru

ral y los centros 
de Nivel 3 proveerAn tan solo suministro a 6s
tos y otros centros del distrito. Si 
el centro distrital es pe
queio, es posible que los niveles 2 
y 3 sean combinados. En to
do caso, se supone que el centro aqui 
descrito est6 ubicado en
 
un 
asiento urbano grande primariamente como instituci6n de 
res

paldo a los centros de Nivel I y 2.
 

Terreno
 

El tamafio del terreno dependerA del nCmero de centros de Ni
vel 1 y 2 existentes o 
en potencia, de los requerimientos del
 

programa por materiales, herramientas, maquinaria, mantenimiento
 
de maquinaria, recursos de personal y de Unidades M6viles. 
Pare
 
ceria ser mAs eficiente el cve un 
centro sirva al distrito en Lu 
gar de ir creando varios en tanto crece el distrito. Por lo tan
 
to se 
sugiere que la elecci6n de terreno se haga originalmente
 
de acuerdo al nimero de vehiculos, gente y talleres o laborato
rios que se 
estime se necesitarAn en 
61timo t6rmino o a niveles
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- drenaje 

- buen acceso a camino
 

- f£cil acceso a recursos de agua, electricidad y alcantari
l'ado 

- proximidad a distritos comerciales
 

- ausencia de factores serios de contaminaci6n
 

Consideraciones Generales sobre Instalaciones
 

Si el centro 
va a estar en un asiento urbano grande, 'es acon
 

sejable (las leyes podrian obligar) que se contraten servicios
 
profesionales de arquitectura. ingenieria y construcci6n. 
De lo
 

contrario seria tanto posible como aconsejable construir utili

zando mano de obra y/o materiales locales en las ciudades peque
ias. Sin embargo, debido a la complejidad de los requerimientos
 

t~cnicos deberia contratarse a un arquitecto para que disefie 
es

tas instalaciones.
 

Poblaci6n y Actividades
 

El personal de este centro deberA incluir los siguientes ti

pos:
 

- administradores distritales y supervisores
 

- profesores de recursos para uso 
de los centros comunales
 

-
t~cnicos en producci6n de materiales, biblioteca
 

- adquisiciones
 

- recepci6n, almacenaje, difusi6n
 

- maquinaria, reparaci6n de herramientas
 

- mantenimiento de camiones y autos
 

- estacionamiento de vehiculos
 

El personal administrativo, de supervisi6n y recursos cumpli
 

rn actividades de oficina, de investigaci6n y producci6n. Viaja
 

rAn continuamente entre los centros comunales y el 
distrito, con
 
ducirAn seminarios y presentaciones en las reuniones de nivel
 

distrital para perzonal 
de nivel comunal.
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Los t~cnicos en producci6n de materiales y los biblioteca
rios manejarAn y supervisarAn las bibliotecas (incluyendo la cir
 
culaci6n de libros y peri6dicos para centros del Nivel 1 y 2),
 
dirigir la producci6n de libros de trabajo, manuales, fotos, dia
 
positivas, acetatos, cintas grabadas, modelos, rompecabezas, jue
 
gos, radio y posiblemente difusi6n de televisi6n y grabaciones.
 

Los materiales serAn recibidos, almacenados y distribuidos a
 
los departamentos de los centros o a los 
centros comunales.
 

La reparaci6n de maquinaria y herramientas prestarA servi
cios a maquinaria pequeia y herramientas y a equipo audio-visual
 

del 
centro y su personal viajarA a los centros inferiores para
 

reparar equipo mayor.
 

Los camiones de la Unidad M6vil y los vehiculos usados por
 

el personal del centro en 
su trabajo con 
los centros comunales
 
serAn atendidos y reparados. Se proveerA igualmente estaciona
miento protegido para estos vehiculos y vehiculos visitantes.
 

Consideraciones sobre Espacio
 

Dimensi6n de las Instalaciones. 
 Debido al nitmero de facto

res 
desconocidos esbozados anteriormente, no es posible por el
 

momento estimar la dimensi6n de un 
centro distrital represental
 
vo. El tamafio de 
los espacios para adininistraci6n/supervisi6n
 

personal de recursos, adquisiciones, y distribuci6n dependerA
 

del n6mero de gente necesaria. El mantenimiento y estacionamien
 

to de vehiculos estarA directamente relacionado con 
la carga pro
 
puesta. Estas 
son decisiones de planeamiento futuro. La dimen
si6n de una 
biblioteca se la fija generalmente sobre la base de
 
mAs o menos 10 pies cuadrados por persona para el 10% de los po
sibles o proyectados asistentes a servirse de ella. 
 El espacio
 

para la producci6n de materiales puede ser estimado sobre la ba
se de procedimiento y equipo requerido para una instalaci6n mini
 
ma -- la misma que tendrA 
sin embargo, una capacidad considera
do de producci6n. Este departamento puede requerir revisi6n,
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cuando se 
est~n fijando los programas, para considerar su diseio
 

arquitectbnico.
 

Otros espacios, aunque no especificados serAn sin embargo des
 

critos.
 

Instalaciones Area en Pies2
 

Oficinas de Admin-straci6n
 
Area de Investigaci6n para Profesores
 

en Recursos
 
Departamento de Producci6n de Materiales 
 1,260 pies4
 

Biblioteca
 
Sala de Reuniones 600 pies2
 

Secci6n Adquisiciones
 
Almacenes
 

Reparaci6n de Maquinaria
 
Mantenimiento de Vehiculos
 

Instalaciones Sanitarias
 
Circulaci6n 

Estacionamiento, servicio de rampas de acceso
 

Descripcion de Instalaciones. La oficina mAs grande del ad

ministrador, de cerca 
de 150 pies 2 , tendra control de rovimiezito
 

desde la oficina de la secretaria. Las Areas para los mensaje

ros y publico que hace antesala medira' aproximada~mente 200 pies 2
 

Otras oficinas administrativas y do supervisi6n podrin estar en
 
100 pies , con Areas compartidas para secretarias, mensajeros y
 

antesala para el pu1bico.
 

Los profesores en recursos podrAn ser acogidos en una habita
 

ci6n con 
un centro de trabajo grande y una mesa de conferencias.
 

Los compartimientos alrededor del perimetro tendrAn escritorios,
 

alacenas para 
libros y gabinetes para archivos. El espacio re
querido serA de 150 pies 2 para cada compartimiento provisto. Es
 

tos seran bien alumbrados para leer. DeberA proveerse de un ade
 

cuado 
sistema de enchufes para uso de maquinaria audio-visual.
 

El Area para producci6n de materiales tendrA las siguientes
 

sub-divisiones y la minima dimensi6n 
en pies cuadrados:
 

./.
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Instalaciones Area en pies2
 

Radiodifusi6n, control 
 60
 
Estudio y grabaci6n 100
 
Producci6n de cintas 
 300
 
Arte, mostrador para copias,
 
c~mara oscura 
 120
 
Producci6n de acetatos 
 100
 
Almacenes 
 60
 
C~mara de copias 
 520
 

TOTAL 
 1,260
 

La biblioteca tendrA espacio para almacenar libros, sal6n de
 

lectura, libros en recursos, puesto de registro de salida, ofici
 

na de trabajo para los bibliotecarios (preparaci6n de libros) y
 

otro almacenaje.
 

Las oficinas de adquisiciones estaran pr6ximas a las ofici

nas menores de administraci6n y podrian estar agrupadas a ellas.
 

Los almacenes y distribuci6n necesitarAn rampas y platafor

mas de carga y podrian estar adyacentes al lugar de reparaci6n 

de mAquinas y mantenimiento de vehiculos, por raz6n. La reesa 

paraci~n de mAquinas dispondrA de un tablero el~ctrico y de tra

bajo que debera ser ampliamente especificado a su debido tiempo.
 

El mantenimiento de vehiculos deberA ser un taller altamente es

pecializado y equipado, para to4a clase de reparaci6n de vehicu

los y su mantenimierito.
 

Relaciones. El mantenimionto de vehiculos, la reparaci6n de 

mAquinas, el almaceiraje de existencias, y los materiales de pro

ducci6n, estarin separados de otras Areas para evitar el ruido.
 

La gente de la secci6n recursos y losde labiblioteca estaran en
 

espacios adyacentes. 
Otras oficinas estarAn ubicadas a la entra
 

da. La ubicaci6n (1el Area de reuniones no es critica.
 

Las instalaciones del Nivel 3 y su relaci6n de espacio estA 

descrita en el Cuadro VII-2. 
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Terreno
 

Couiii cu itro tirlbnat (-] CHAN so reoiilri a vjilrji os crijtqr i(. Ith, t. 

lecci6n on cuarito al terreno: 

- adecuado espacio de expansi6n, en potencia
 
- buen drenaje
 
- buenas condiciones de subsuelo para cimientos
 
-
cerhmica a otras agencias educativas y del gobieino
 
- cercania al distrito comercial
 
- excelente ubicazi6n en 
cuanto al trAnsito
 
- minima contaminaci6ri
 
- acceso inmediato a todos los servicios
 
- conveniencia de liegar a 61 
mediante los sistemas de trAn

sito de la comunidad
 
- parques, plantas, potencial de paisaje
 

Consideraci ones Generales sobre las Instalaciones 

Debido a quo estas instalaciones estarAn ubicadas en 
la capi
 

tal cerca de otras instituciones y agencias orientadoras de edu
caci6n, y de elaboraci6n de normas a nivel gubernamental y nacio
 

nal, el costo de adquisici6n de terrenos y su construcci6n sera
 

alto. Una construcci6n nueva podria ser imposible debido a 6sto
 
o a la falta de tierras adecuadas. Hay una gran probabilidad dc
 

que estas instalaciones puedan ser alquiladas o tomadas en 
con
trato 
y/o quo aunque adquiridas tengan que ser remodeladas pay
 

servir a los objetivos de este programa.
 

flay poco que argumentar sobre si estas instalaciones, seai! 

disefiadas desde su base, o remodeladas sobre algo ya existente, 

sean perfeccionadas bajo coriLrato con arquitectos calificados,
 

ingenieros y constructores contratistas.
 

Poblaci6n y Actividades
 

Se emplearAn tres niveles de personal en 
el CRAN:
 

- Tunta Directiva, administradores, especialistas de enlace, 
personal supervisor; 

- Personal de investigaci6n y producci6n y gente de alto ni
vel para planeamiento t~cnico y producci6n; 
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- Trabajo calificado para radio-difusi6n, prensa, y procesa
miento de materiales. 

E1 nivel superior estari ,4 cargo dl trabajo de oficina, y 

procesamientu de comunicaciones, conferencias y re-isi6n. El
 

trabajo interno de conferencias y revisi6n, comenzando con el 
es
 

tablecimiento de normas, la organizaci6n de recursos, coordi la

ci6n con instituciones relacionadas y planeamiento interno, y
 

terminando con las especificaciones de trabajo y horarios impli

ca un acceso de intercomunicaci6n telef6nica interna 
o externa,
 

pequefios espacios de trabajo y Areas grandes y pequefias para con
 

ferencias.
 

El personal de investigaci6n y producci6n se ocupara de la
 

investigaci6n bAsica y aplicada para 
crear material conceptual
 

que serA utilizado tanto por los supervi-ores como por la gente
 

de planeamiento en su comunicaci6n con los 
centros locales y en
 

la provisi6n de material escrito bAsico del cual 
se derivar~n
 

los textos, peliculas, radiodifusi6n y otras actividades y mate

rial de aprendizaje. La gente de producci6n crearA planes, gra

fico4, fotografia, cintas grabadas, textos, revistas, etc., 
para
 

producci6n final y distribuci6n.
 

Los impresores, encuadernadores, operadores de TV, radio-t~c
 

nicos, anunciadores, y personal de recolecci6n, empaquetamiento
 

y distribuci6n tendrA a su cargo la diversidad de tareas que im

plica este nivel.
 

Consideraciones sobre el Desarrollo
 

Tipos. La Junta Directiva, administradores, supervisores y
 

especialistas de enlace requerirAn un 
sal6n para la junta, salas
 

para conferencias, espacios para trabajo de grupo, oficinas, sa

las de espera, una pequefia cocina para la preparaci6n de bebidas
 

y refrigerios y servicios higienicos.
 

El personal de investigaci6n y producci6n necesitara oficinas,
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una biblioteca de libros, peri6dicos, fotos etc. El personal
 

t~cnico y de producci6n necesitarA oficinas de editorial 
con ta

bleros de planes, facilidades de proyecci6n as! como laborato

rios de artes y grAficos, producci6n de cintas grabadas, TV, ra

diodifusi6n, 
camara oscura, etc. Estas instalaciones serAn de
 

la misma clase de las especificadas para los centros regionales,
 

excepto que serAn mAs grandes mAs comprensivas y mAs sofistica

das. 

Las Areas de mano de obra calificada incluiran un taller de 

impresi6n off-set, cuarto de encundernaci6n, almac~n, embalaje, 

plataformas de recepci6n y despacho, lugar de estacionamiento. 

Relaci6n de Espacio. La gente de administraci6n, supervi

si6n y enlace tendrA acceso al pblico y una orientaci6n a la en 

trada principal. EstarAn asociados con el personal de investiga 

ci6n, planeamiento y producci6n, por el otro lado. Las instala

ciones de planeamiento y producci6n estarAn adyacentes a los es
pacios destinados a impresi6n, embalaje y despacho y deberAn pro 

tegerse acfsticamente. Estos 6itimos espacios precisarAn una en 

trada de servicio para los carros repartidores, una rampa para 

el descargue, y estacionanitento para vehlculos repartidores y 

del personal. 

Las instalaciones del Nivel 4 y su relaci6n de espacio estin 

descritas en el Cuadro VII-3. 

Las Unidades M6viles
 

Las unidades m6viles serviran a los grupos de aprendizaje de
 

la comunidad. VisitarAn el campo y permanecerAn alli por largos
 

periodos de tiempo. 
 Su equipamiento y mantenimiento serA atendi
 

do por los centros regionales.
 

Como aulas para la comunidad (y quizA vivienda para los ins

tructores) llevarAn una variedad de equipo. 
 Una muestra de ello
 

es:
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Estas furgonetas deberAn ser vehiculos de cuatro ruedas re

sistentes, capaces de cubrir territorio escarpado con malos cami
 

nos o sin caminos, y riachuelos que los cubren.
 

Cuando se hagan las especificaciones para estos vehiculos,
 

se prestarA especial atenci6n a los estudios elaborados por "Edu
 

cational Facilities Laboratories, Inc.," de Nueva York, hace va

rios afios con relaci6n al disefio de unidades m6viles encargadas
 

de llevar instrucci6n a los Indios en la regi6n sudoeste de los
 

Estados Unidos. Tambi!n podrian estudiarse los vehiculos especi
 

ficados para el sistema de mantenimiento m6vil de la Repzblica
 

de M~xico (CONESCAL in Mexico, D.F.), actualmente en uso.
 

Otras Consideraciones en el Establecimiento de Centros
 

Probablemente el Centro Nacional es la primera instalaci6n 
a ser con

siderada. Sus especificaciones deben reflejar eventualmente la
 

organizaci6n administrativa, direcci6n y decisiones de la plana
 

mayor, estudios de estimativos o limitaciones de producci6n, y
 

el espiritu prhctico de sus servicios.
 

Antes de que este centro u otro sea llevado al planeamiento
 

arquitect6nico, seria conveniente emplear los servicios de un
 

planiiicador de instalaciones a fin de traducir las decisiones
 

del programa y las estadisticas en criterios de disefio 
como es
 

cificaciones educativas 
con relaci6n a la siguiente informacii.
 

- Filosofia -- objetivos 

- Poblacit 
- Actividados 

- Dimensi6n de los espacios 
- Descripci6n de los espacios 
- Relaci6n de los espacios 
- Requerimientos especiales 
- Diagramas pre-esquemAticos 

- Especificaciones de equipo 

Se faccionarA una politica a determinar el n6mero de centros
 

o posici6n geogrAfica apropiada para el establecimiento de cen
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tros regionales. Con cada uno de ellos habrA que tomar decisin

nes 
sobre el programa y darh como resultado la evoluci6n de los
 

detalles arriba especificados. El deseo de soluciones comunes o
 

un prototipo de ellas para diseiar estos centros se verA frustra
 

da por las alternativas del programa disponible y las diferen

cias logisticas resultantes. Sin embargo, los talleres especifi
 

cos o laboratorios, pueden responder a tales diseios, 
mas o me

nos, siempre que se permitan variaciones en las dimensiones.
 

Una parte del componente administrativo de los Centros Nacio
 

nales deberA dedicarse a la continua investigaci6n y planeamien

to en el campo de instalaciones y equipo.
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Capitulo VillI
 

ESTRATEGIAS PARA LA. IMPLEMENTACION DEL MODELO SECB-CRA
 

El financiamiento actual para el proyecto asigna una suma li

mitada para pruebas de campo de los Modulos de Aprendizaje en Am6
 

rica Latina. El verdadero poder del modelo SECB-CRA, sin embargo,
 

serh concluyente solamente si es aplicado a una situaci6n y luga

especificos, ya que el modelo debe ser adaptable a las diversas
 

condiciones socio-politicas a encontrarse en los varios paises l.a
 

tino Americanos. Este capitulo estA dedicado al desarrollo de uni
 

proceso que permitirh pruebas de campo del modelo SECB-CRA, utili
 

zando los recursos de AID y los mate:'iales y modulos de aprerdiza
 

je desarrollados para el proyecto por la San Jos6 University, Ca

lifornia. Los pasos decisivos del proceso comprenden:
 

- Relaciones-Presentaci6n
 

- Punto de Partida para la Planificaci6n
 

- Modificaci6n-Promoci6n
 

- Aceptaci6n-Implementaci6n
 

Relaciones-Presentaci6n
 

Los contactos est~n hechosatraves de la oficina de educaci6n
 

de USAID o de la OEA. Naturalmente, las comunicaciones pueden
 

iniciarse en cualquier sentido; pero probablemente los personeros
 

a cargo de la educaci6nrecibir6n informaci6n previa para su distri

buci6n a los ministerios de educaci6n y/o otros organismos oficia
 

les o personeros interesados o responsables de programas informa

les o de educaci6n. Los contactos constituyen una expresi6n de
 

interns por el pais para la exploraci6n de potencialidades del mo
 

delo SECB -CRA, y resultarAn en sesiones de orientaci6n por el per
 

sonal de la San Jos6 State University al personal profano del
 

pais, utilizando materiales del SECB- CRA incluyendo una presenta

ci6n de multi-medios del informe final. Las discusiones explora

rfn la adaptabilidad del modelo a los planes de educaci6n comunal
 

del pais. Si con posterioridad a estos contactos, AID cree que
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los compromisos nacionales para establecer una politica para im

piementar el desarroilo del sistema merece una colaboraci6n adi

cional, se podrArn comenzar con los siguientes pasos.
 

Punto de Partida para la Planific-i6n
 

Asumiendo quo dos o tres paises muestren interns en el desa

rrollo mis prot'undo del modelo dentro de sus propios contextos
 

sociales y culturales, se podr5 enviar un equipo de asistencia
 

t~cnica para planificaci6n seleccionado del personal del proyec

to y otros consultores para que trabajen con personal clave en 

la metodologia para la implementaci6n. Se anticipa la necesidad 

de aproximadamente 18 a 24 personas pormes. Se utilizaria de 6 a 8 

personas-mes en la orientaci6n y entrenamiento de personal selec 

cionado de una amplia variedad de instituciones y/o disciplinas. 

6 a 8 personas-mes se dedicarian a I: politica de desarrollo y 

analisis institucional de situaciones especificas en niveles co

munales particulares.
 

Constituirin parte de esta fase del proyecto, la cuidadosa
 

validaci6n do las ideas, los modulos de entrenamiento y la con

cepci~n del modelo desarrollada como resultado de este proyecto.
 

La parte critica de la fase de planificaci6n sera la determina

ci6n del grado de compromiso del nivel nacional y el desarrollo
 

Oe la politica que facilitari el desarrollo del programa. Es
 

tambi6n aqul importante asegurar la integraci6n vertical y hori

zontal de varios Programas institucionales formales y no-forma

les; cooperar en la implementaci6n del consejo asesor de educa

ci6n comunal para determinar el criterio para selecci6n de comu

nidades, los programas dentro de estas comunidades, establecien

do las prioridades de necesidades para el desarrollo nacional y
 

comunales en forma sistemitica; y finalmente entrenar en el pais
 

al personal necesario para la aplicaci6n apropiada de la metodo

logia sistem~tica de Brown para la selecci6n de medios y la tec

nologla para los sistemas de recursos para el aprendizaje. Se
 

anticipa que el equipo planificador contarA con 6 a 10 personas

./.
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mes de asistencia t~cnica a corto plazo disponible para estudiar
 

y aconsejar con relaci6n a los temas arriba indicados.
 

Siguiendo una aplicacibn mAs prescriptiva del proceso reque

rido por esta ft.se, el equipo planificador en el pais estarA in

volucrado en las siguientes actividades especificas:
 

1. 	Estableciendo el criterio para la selecci6n de Areas geo

grhficas -- rurales y talvez urbanas -- donde se encuentren las
 

concentraciones de gente pobre y donde la educaci6n comunal es
 

vista como una posible soluci6n para el desarrollo socio-econ6mi
 

CO.
 

2. Con la ayuda de recursos nacionales e internacionales,
 

equipos de entrenamiento cumplirian las siguientes labores:
 

a. Realizar estudios socio-econ6micos del Area a atender
se en el programa;
 

b. 	Identificar los cuadros locales de ]iderazgo -- hom
bres y mujeres -- que pueden realizar estos estudios;
 

c. 	Identificar los patrones actuales (nativos y modernos)
 
de comunicaci6n, sistemas de aprendizaje informil y no
 
formal;
 

d. 	luentificar dos o tres posibles sitios para los CRAs.
 

3. 	Organizar programas de entrenainiento para los cuadros lo

cales de liderazgo identificados anteriormente para que puedan
 

trabajar en:
 

a. La 	conducci6n, con ayuda de la comunidad, de una eva
luaci6n de las necesidades locales en cada comunidad;
 

b. La integraci6n de las necesidades locales en las aspi-
raciones nacionales;
 

c. La 	preparaci6n de una agenda para el desarrollo comu
nal por acci6n participativa de la comunidad local;
 

d. La organizaci6n de recursos para eI aprendizaje, inclu
 
yendo recursos ccmunales para el aprendizaje a fin de
 
completar la agenda y determinar lo que debe traerse
 
de afuera;
 

e. La 	decisi6n sobre el tipo (grupos de aprendizaje o
 
CCRA) que serA requerido para utilizar al mAximo aque
 
los recursos obtenidos de afuera, en forma sistemAti

ca y con certeza; y
 

f. 	El entrenamiento de los cuadros para planificar, pro
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gramas y administrar el programa de centros para el apren 

dizaje. 

Ii. Diseiiar un C1A que pueda proporcionar servicios de apoyo 

a las necesidades de recursos paracel entrenamiento y el aprendizaje 

de los varios CCRA y grupos comunales de alumnos, segCIn lo discu 

tido arriba bajo 3, y reconsiderar la pregunta sobre situaci6n y 

disefio dol CRA segcin los objetivos de los programas. 

5. Al mismo tietrpo en que se lleva a cabo La planificaci6n 

descentralizada, debe abocarse a la consulta sistcmatica y diAlo
 

go para desarrollar los planes para el centro nacional de recur

sos para el aprendizaje, o para el sistema principal de respaldo 

a los CRAs. Este diilogo debe incluir las necesidades estableci 

das por las comunidades; como, tamafio y forma de los medios de 

producci6n de las facilidades requeridas; el grado y orientaci6n 

de la tecnologia; las implicaciones organizativa9 de un sistema 

vertical y horizontalmente integrativo, etc. 

6. Ayudar en la selecci6n de los participantes para. los seminarios 

comunales y nacionales para continuar con el siguiente paso del
 

proceso.
 

Mod i ic a i()l-Iromloc i iln 

l siguiente paso en el proceso es maos critico y demanda

rA de mucho tiempo y dedicaci~n por parte de representantes a to 

do nivel de la actividad nacional y comunal. Las razones para 

establecer claranente el compromiso nacional para la integraci6n 

mediante la educaci6n de la poblaci6n rural con los objetivos na 

cionales, inherentes en el nivel Relaciones-Presentaci6n de este 

proceso, resultan manifiestamente obvias a esta altura. Como 

elementos de la poblaci6n cliente, los pobres de las Areas rura

les deben asumir la mayor responsabilidad y representar la con

tribuci6n mayor en el proceso de modificaci6n-promoci6n. El pro 

ceso comenzarA con dos fases: 

- Fase I--seminarios de problemas realizados en los cuatro
 
niveles del SECB-CRA. 

- Fase 1l--seminarios de acuerdo al modelo KIVA modificado,
 
realizados a nivel nacional con participaci6n de represen
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tantes de todos los seminarios de problemas
 

El prop6sito primordial de los seminarios de la Fase 
I serA
 

de modificar el modeloSECB-CRA para su adaptacibn a los reque

rimientos locales.
 

El propbsito primordial de los seminarios de la Fase II serA
 

de una continuaci6n de esta modificaci6n para su adaptaci6n 
a
 

los valores nacionales; el lograr un entendimiento y un plan es

tructurado parala promoci6n.
 

Fase I--Los Seminarios de Problemas
 

Los seminarios de problemas para cada SECB-CRA organizase 


rAn a cuatro niveles: nacional, distrital, segundo y primer ni

vel de comunidades. Cada seminaria tendrA una misi6n similar:
 

aclarar el concepto del modelo SECB-CRA; expandirlo y/o modifi

carlo para adaptarlo mejor a las necesidades especiales de la co
 

munidad; y preparar a sus miembros para reunirse con grupos de
 

otros seminarios en un ambiente nacional donde se 
formularAn las
 

recomendaciones con relaci6n a la aplicaci6ndel modeloSECB-CRA para
 

el beneficio del pais. *
 

Para cada grupo de seminaristas se eligirA un relator/modera
 

dor. Este serA responsable de la conducci6n del seminario, pla

nificaci6n de la agenda. horarios, recolecci6n de informaci6n y
 

orientaci6n de las discusiones. Los hoderadores serAn entrena

dos en 
los procedimientos de AID/Washington y por el equipode los
 

propios pafses.
 

Los seminaristas potenciales serAn identificados por el equi
 

po en el pais y las invitacionesparalaparticipaci6n serAn exten

didas por la Comisi6n Nacional CRA. El status de los seminarios
 

*La aplicaci6n del seminario SECB-CRA aqui descrito estA am

pliamente basado en el 
trabajo del Dr. Harold Lasswell, profesor
 
emerito de la Facultad de D"recho de Yale. El Dr. Lasswell, un
 
experto en 
muchas disciplinas incluyendo derecho, comunicaciones,
 
y relaciones internacionales, desarroll6 y aplic6 su teoria de
 
seminarios de decisiones para la soluci6n de problemas, en varios
 
ambientes, incluyendo aldeanos de Filipinas y Malasia.
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t iene mucha importaiicia pari su vigeoncia y por lo tanto el patro 

cinador itivitaitte juega un papel importante eni el establecimien

to del ail)ielnte y calidiad del seminirid). 

Los senl i nar i 0- ti l F"itsi I sjrAi- iIaIrtell i 41tin C0IlIO Ot ilid ( 5s 

separadas durainte 6 moses. En esta forma L.os miembros tendr-in 

tiempo para familiarizarse con los procedirnientos del seminario, 

los t61)icos y Cori sus coleJas. 

Un grupo ntcleo de participantes (16 a 25 personas' serAn so 

leccionadas en base a varios criter ios: (a) su afiliaci6n con 

unai de las si(juienItes ocho catC(gorias itstitucionales: poder, 

instrucci6n, fortuna, bienestar, habilidades, sentimientos, co

rrecci6n, respeto; (b) su interhs y compromisos con la educaci6n;
 

(c) su deseo de participar durante cierto tiempo en un esfuerzo
 

para expandir la capacidad educativa en cadapueblo y para cada
 

campes ino.
 

Las sesiones regulates del suminario se llevan a cabo en for 

Ina c)it.irmiA (n uI lutlar permaill:wit( til FemIiovin.s. Ia ill'Ol'lnrtCU)Io 

para itymli;r um las (d l i beriac-i(nlI(,n s te 19i'tipo se o|tivite. y vs pro

s(!n tada e forrma tie .(ArA'ico.s o medliante el. testimonio de exper

tos invitados al seminario seg6n sea necesario. Se lieva una
 

grabacibn continuada do los procedimientos, la cual es revisada
 

en cada sesicr.
 

De acuerdo a su contenido, el pasado, el presente y el futu

ro est;n siempre presentes y son parte de las discusiones en el
 

seminario. Se liega a establecer un vocabulario comfin entre sus
 

miembros como resultado del uso continuo de conceptos claves usa
 

dos en las deliberaciones. Estos conceptos claves formarln la
 

"lista de consulta" utilizada para asegurar resultados 16gicos y
 

racionales ol seminario.
 

Los Seminarios a Nivel Nacional. Las personas representantes de 

las ocho categorias institucionales de una sociedad nacional, se 

rin juntadas para constituir el n6cleo de los participantes en 
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* Legislador
POIDER 

* Lider Nacional 0 Oficial del Ministerio de Educaci6n
de la Iglesia -RECTITUD CULTURA- Presidente de la Universidad 

" Publicador del Peri6dico 

Lideres Rurales SEMINARIO 	 Banquero
* 	 Mujeres Rurales --RESPETO NACIONAL RIQUEZA-* Presidente de una coporaci6n

SECB-CRA I* Propietario de tierras extensas
* Comerciante 

* Agencias para el
S Madres Rurales-AFECTO BIENESTAR- Desarrollo Internacional 

* Sociedad Nacional de Medicina
HABILIDAD 0 Especialistas en Desarrollo Comunal 

* Ministerio de Agricultura
" Ministerio de Trabajo 
* Ministerio de Salud 
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0 Governador-Alcalde 
PODER 

SElJuez-RECTITUD CULTUA- Editores de Peri6dicos 
* El Sacerdote T 	 CU0 Autores 

: 	 Araocales STO SEMINARIO I Banqueros
* 	AtitaLcaesRESPETO DISTRITAL RIQUEZA-0 Mercantil* 	 Heroes Locales S0 	Lideres de la Industria 

* 	 Comerciantes Pequenos 

* 	 Doctores 
* 	 Padres y Madres Locales-AFECTO BIEENESTAR- Entermeras 

* 	 Farmaceiticos 
HABILIDADES 

* Mec~nicos 
" Arquitectos
* 	 Mercaderes Locales 

Los Seminarios Comunales a Segundo Nivel. Tambi~n aqui el
 

ntmero de seminarios dependerA de los resultados de la investiga
 

ci6n del equipo asesor y de los recursos disponibles. Varios se
 

minarios pueden organizarse simult~neamente. Los miembros a es

te nivel Feran verdaderos representantes del lugar en aspecto y
 

sin duda m~s especificos con respecto a sus intereses y necesida
 

des. Los miembros de un Seminario Comunal a Segundo Nivel po

drian incluir:
 

* Alcalde-Lider o Portavoz del Grupo 
PODER 

' Profesor de la Universidad 
* 	 Lider Religioso-RECTITUD CULTURA- Lider de Grupo JuvenilY 	 * Jete de DistritorEscolar 

I SEMINARIO C 
* 	Heroes Locales 

Artistas Locales -RESPETO COMUNIDAD DE RIQUEZA- Cualquier "ndividuo 
* 	 Duernos de SEGUNDO NIVEL Rico que es un 

Plantaciones Residente de la Comunidad 

* 	 Enfermeras 
* 	 Madres y Padres Locales -AFECTO IBIENESTAR- Medicos 

__ _/ Param~dicos 
HABILIDADES 

0 Agro-Industrial 
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Los Seminarios Comunales a Primer Nivel. 
 Su utilidad poten-.
 

cial y 6xito, asi como 
los recursos disponibles determinaran,
 

tambi~n aqul, el n imero de Seminarios a Primer Nivel. Debe enfa
 

tizarse la importancia de los seminarios a nivel de pueblo. 
Es
 
alli donde los programas basicos CRA tendrAn lugar y su utilidad
 

dependera grandemente de la oportunidad que los aldeanos tengan
 
para ayudar en la planificaci6n y determinaci6n de los programas
 

a los que desean o no desean asistir. En el Nivel 1, el semina

rio estarA concentrado en programas y utilizarA las facilidades
 

que probablcmente solo existirAn en 
las aldeas mayores (Nivel 2).
 
A este nivel, el moderador del 
seminario serA mAs probablemente
 

un sacerdote o un profesor.
 

" Alcalde 
* Lider Sindical 

PODER
 

0 Sacerdote-RECTITUD CULTURA- 0 Maestros 

SEMINARIO 
0 Aldeano Anciano-RESPETO COMUNAL RIQUEZA- * Dueno de Tienda

DE PRIMER • Agricultor Pr6spero o Ganadero 
NIVEL 

" Doctor
 
0 Madres y Padres-AFECTO BIENESTAR- Enfermera
* Partera 

HABILIDADES * Curandero 

* Artesanos 

La utilizaci6n de las ocho categorias institucionales de
 
una 
sociedad nacional constituye el fundamento bAsico del modelo
 

KIVA (yea Fase II). 
 La inclusi6n de las categorias combina el
 

poder e influencia necesarias para movil.zar los ret'ursos, asegu
 

rar la cooperaci6n, y crea las bases legales y "politicas" para
 

la adopci6n e implementaci6n del programa. Sin embargo, debe re
 
cordarse que el "cliente" 
es el pobre de las Areas rurales y que
 

el modelo prescribe la iniciaci6n y el mantenimientode un programa 
basado en la contribuci6n del cliente y de su continuo interns y
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respaIdo. Cons ilerando que eI cliente no se encuentra (por detl 
nici6n) en el nivel nacional, y solo marginalmento a nivel dis

trital, su inclusi6n debe garintizarse si el cliente va a estar 
representado en forma consistente con 
las bases filos6ficas del
 

modelo. El poder y la influencia son probablemente los factores
 

menos representativos de la comunidad rural pobre. La instruc

c':on, fortuna, habilidades, etc., son las categorias que en rea

lidad el programa SECB-CRA busca crear. Por lo tanto, la selec

ci ,Ide los miembros de la comlidad i Niveles I y 2 es igualmen 

te Cit.' ica al xito del proyecto. 

Durante el perlodo de seis meses de seminarios de probiemas, 

el equipo asesor y representantes de USAID disefiaron La Fase .11 
seminarios a varios niveles (KIVA) a los cuales convergerin los 

miembros de todos Los seminarios de problemas. El grupo de pla

nificaci6n estarhi on contacto con los varios seminarios alrede

dor del pals para asegurarse de su progreso, preguntas y preocu

paciones. Esto serA incluido en la agenda para los seminarios
 

nacionales de la Fase II.
 

Fase IL--Los Seminarios KIVA 

En ta lase I los seminarios operati t cuatro niveles organiza 

cionales, todos con una metodologia similar y materias, pero 
co

imo unidades independientes. Los seminarios de la Fase I tratan 

con la recolecci6n inteligente y !as fases iniciales de promo

ci6n de tn proceso para familiarizar las influencias con el mode 

Lo SECB-CRA y fu6 disefiado para estimular el interns en los
 

CRAs, y para modificarlos para su adaptaci6n a las necesidades
 

locales vigentes y potenciales.
 

Si asumimos que los seminarios han efectivamente estimulado
 

el inter6s en los CRAs, entonces requerimos de un proceso para
 
alerntar 
a una unidad de objetivos a sobresalir dentro de las
 

fuerzas nacionales, distritales y locales. 
 En Los seminarios de
 

problemas, el 
esfuerzo para desarrollar el entendimiento entre
 

sectores 
se ha logrado mediante la selecci6n de los participan
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tes. En la Fase II 
se requiere de 
un esfuerzo adicional para
 
unir a los participantes nacionales distritales y locales. 
Pot
 
este motivo, debe incluirse una dimensi6n vertical responsiva pa
 
ra 
tratar de lograr un reconocimiento al hecho de que los proble
 
mas mAs complicados para alcanzar una visi6n de la educaci6n na
cional es 
la comprensi6n de los papeles y responsabilidades ver
ticales en lo que 
se refieren a la implementaci6n de la visi6n.
 

A esta altura los miembros de los seminarios 
futuros deben
 
recibir cierto entrenamientoen ladinamicade grupos y formulaci6n
 
de acuerdos. Despu~s de est3, 
ellos se 
sentirAn mis receptivos
 
a los procedimientos instruccionales necesarios para el desarro
lo satisfactorio de los seminarios KIVA.
 

El KIVA es 
utilizado para allanar aquellos problemas afecta
dos por 
la linea de autoridad del pais, de arriba-abajo y de aba
 
jo-arriba. 
El formato KIVA incorpora confortablemente esa 
diniei
 
si6n vertical.
 

La cita KIVA tiene lugar en una sala de conferencias amplia
 
(o sal6n de baile de un hotel). Al centro de la pieza se coloca
 
una mesa de conferencias octagonal con 
un hueco al centro. Los
 
moderadores trabajan en 
el espaciu central, asi 
las actuaciones
 
tienen lugar 
en una atm6sfera de 
teatro circular. Todas las in
tervenciones 
son grabadas para un 
informe posterior al seminario.
 
Tambi~n son registradas en impresos que 
son prontamente coloca
dos en las paredes de la pieza 
como informaci6n y recuerdos du
rante los descansos.
 

Las sillas son arregladas en 
tres anillos concentricos (A, B
 
y C) alrededor de la mesa. 
A los participantes se 
les asigna su
 
lugar de aciierdo a] nivel organizacional del seminario 
en el
 
cual han estado trabajando. 
 En la inauguraci6n el anillo A es
 
el 
pr6ximo a la mesa y estos participantes tienen la oportunidad
 
de controlar la discusi6n de 
un tema pre-determinado durante un
 
tiempo acordado. 
El tema es generalmente propuesto 
en la forma
 
de "Pregunta Clave". 
 A la terminaci6n del periodo de discusi6n
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del aiillo A, los otros anillos de participantes avanzan una pa 

sici6n y el anillo A pasa al ('Itimo circulo (ahora dejado Ibre 

por (!I in i I I o C). 

Los miembros del anillo I est~n ahora sentados enl la mesa y
 

son ellos los que responden a la pregunta clave (y otras pregun

tas relacionadas preparadas por adelantado) desde 
su punto de
 

vista. El proceso se repite una vez mgs para proporcionar al
 

anillo C la oportunidad de discusi6n. Puede suceder que en algu
 

nas ocasiones alguien no sentado en 
la mesa tenga una observa

ci6n o informaci6n importante. Para tales casos y para dismi

nuir la rigidez, se han instalado dos micr6fonos en esquinas dia
 

gonales de la mesa. Cualquier miembro del grupo puede valerse
 

del micr6fono y utilizarlo por turno. Sin embargo, el moderador
 

en su orientaci6n al KIVA hace 6nfasis en la importancia de uti

lizar esta t~cnica solamente rara vez y solo para Ilamar la aten
 

ci6n sobre hechos importantes.
 

Se requiere de dos moderadores para dirigir un KIVA. Los
 

participantes no deben exceder de 100, si bien los observadores
 

pueden ser acomodados en bancos detrgs de los participantes. Ca
 

da pregunta clave puede durar de 2.5 a 3 horas. Tal periodo 
es
 

conocido como un "c'rculo."
 

El 6xito del KIVA depende de (1)la libertad y la camaderia en

tre los participantes, (2) la utilizaci6n de marcos disciplina

dos de tiempo y materia, Y (3) las habilidades de los moderado

res para guiar las participaciones, ideas, mantener el control,
 

aceptar cierta flexibilidad, y montar el programa de tal forma
 

que los planes y acciones sean expresados por los participantes.
 

Una combinaci6n de los seminarios de problemas y el KIVA
 

constituyen una posibilidad para las personas interesadas de rea
 

lizar un eximen inicial de la factibilidad de la propuesta
 

Si las propuestas son aceptadas y convertidas en centros
 

operacionales y programas, los seminarios pueden ser utilizados
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como un mecanismo para la continua inspecci6n de la efectividad
 

del SECB-CRA.
 

Conclusi6n. 
Los seminarios de problemas (decisiones) y el
 
KIVA son convergentes, utilizados en armonia, constituyen 
un mo
delo de proceso, o marco conceptual dentro del cual 
los lideres
 
claves (6lites, influencias) a todo nivel pueden en un pais de

terminado:
 

Acumular Inteligencia - Enterarse del 
concepto SECB-CRA en
 
sus formas generales
 

Tener oportunidad de examinar el
 
concepto desde varias perspectivas
 
institucionales
 

Descubrir problemas existentes o pa
 
tenciales en 
el modelo SECB-CRA.
 

Ocuparse de la Promoci6n - Formular modificaciones y objetivos
 
para el uso del SECB-CRA.
 

Desarrollar las estrategias 
necesa
rias para ganar apoyo al SECB-CRA. 

Lograr Predisposici6n - Intercambiar ideas de los programas
 
y diseminar informaci6n y recomenda
 
ciones a quienes toman decisiones y

dictan politicas a todo nivel guber
 
namental y guiar la formulaci6n y
 
promulgaci6n de politicas
 

Alentar la Implementaci6n - Prestar apoyo a quienes toman las
 
decisiones y han legislado las medi
 
das relacionadas alSECB-CRA 
 y a
 
aquellos responsables de su imple
mentaci6n
 

Ocuparse de la evaluaci6n -
Lograr continuas inspecciones del
 
SECB-CRA con respecto a su efectivi
 
dad.
 

Aceptaci6n-Implementaci6n
 

De un modo conceptible, la aceptaci6n puede ocurrir como 
re

sultado de 
una planificaci6n completa y de Adaptaciones-Promocio
 

nes; sin embargo, pareceria que tal resultado a nivel nacional
 
ocurrirA mAs 16 gicamente como consecuencia de los seminarios de
 
la Fase II. En todo caso, el uso continuo del 
proceso seminario
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KIVA, seq~n se indica en las conclusiones do Modificaci6ni-Prono

don serviri, con la participaci6n de los mienibrosel grupo platiifi 

cjatjor , All1), y dot i pEirmoIal adilnin istritt iv traiiht.jiiudo enl el. piis 

piira PI proyocto, para orientar el. crec Lmiorlto dol.i proyocto. 
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Capitulo IX
 

ANALISIS ECONOMICO DEL MODELO SECB-CRA
 

Los Centros de Recursos para el Aprendizaje son la combina

ci6n de local, medios, materiales, gente y administraci6n, que
 

facilita el aprendizaje fuera de la escuela. 
 Como el instrumen
 

to logistico de la educaci6n no 
formal, estos son econ6micamente
 

factibles en la medida en que suplementen el sistema de educa

ci6n formal atendiendo a la juventud y adultos que no asisten 
a 

las escuelas y que de otra manera permanecerian sin atenci6n. 

hay tantas formas de CRAs como combinaciones de sus elemen

tos. Sus defensores creen que sus ventajas, debido 
a su flexibi
 

lidad en curricula, medios, usos, escala de operaci6n, integra

ci6n de servicios a nivel comunal y provisiones para el acceso
 

al aprendizaje por una clientela que de otra manera estarla mar

ginada, los hacen atractivos como un modelo complementario de 

educaci6n fundamentado en la comunidad. 

Para lograr ser econ6micamemte factible el concepto de 
cen

tros de 
recursos para el aprendizaje estos deberin dar a la comu 
nidad ur valor educacional mayor- del equivalente al consumido en 

los recursos a e sto asigjnado. Los CRAs tienet: que o ganar dine
ro, ahorrar dinero, o propoi-cionar un nuevo aprendizaje mits bara 

to que el ,jue podrian ofrecer las formas alternas. Deben ser 

eficientes tanto en su forma interna como en su forma externa. 

Esto significa que no solamente deben demostrar un buen rendi

mienito del dinero a sus propios clientes y a los patrocinadores,
 

pero deberAn ademis incremental- el paquete total de ofrecimien

tos de educaci6rn formal 
y no-formal a la comunidad. Esto deberA
 

hacerse a un costo permisible que contribuya 
m~s al bienestar so

cial de la comunidad que a otras actividades que valgan la pena.
 

La prudencia econ6mica recomienda que si los centros de re

cursos para el aprendizaje van a pagar sus propias actividades, estos
 

deben ofrecer m~s de lo que 'eciben y mantener una imogen econ6
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mica buena tanto en Io grande como en lo pequefio. La informa

ci; n y medios anal iticos disponibles determinarin las formas 

(-LoI(n ica S (IM,. har n de los c ,,tr-os de recursos para el aprendi

zaje un corcopto o un experimento individual. E'n cualquier ca

so, el pILanificador del CRA buscarA soluciones al "que es lo que 

recibe" por lo "que es lo que paga". 

Metodologia para el Estudio de la Factibili.dad Eron6mica
 

de un Centro de Recursos para el Aprendizaje
 

La factibilidad eco.amicade los centros de recursos para el
 

aprendizaje puede ser estudiada utilizando una variedad de proce
 

dimientos inetodol6gicos existentes.
 

El Planteamiento de Comparaci6n Costo/Beneficio. Aqui el 

planificador se pregunta: Los beneficios cuantificados en d6la

res que se obtienen de un centro de recursos para el ap-endizaje 

exceden el costo en d6lares de las inversiones? Por ejemplo, si 

un programa de entrenamiento del CRA para la vacunaci6n de anima
 

les, ahorra a la comunidad 5 60,000 evitando la muerte de anima

les y si el 
programa cost6 $ 20,000, entonces el CRA serA "facti
 

ble" de acuerdo a la base de comparaci6n costo/beneficio. Mis
 

ruido que nueces. Note que se trata de un ejemplo de dinero aho

rrado en lugai" de uno "logrado" de una mayor producci6n creada. 

")inero ahorrado" es un beneficio financiero reconocido en el 

anSlisis costo/beneficio.
 

La Base Costo-Efectividad. Suponga que no podemos obterner
 

beneficios cuantificables en 
d6lares durante el estudio de la fac
 

tibilidad econ6mica de un proyecto de centro de recursos para el
 

aprendizaj- siempre podemos preguntarnos: PodrA este centro pro

porcionar la misma cosa a un costo menor (aunque sea a otra
 

client:ela ) que el sistema escolar formal? Por ejemplo, suponga
 

que un centro de recursos para el aprendizaje puede inculcar una 

alfabetizaci6n de cuarto grado en adultos y jovenes a un costo 

por persona considerablemente inferior al calculado en el presu
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puesto de educaci6n formal asignado para este 
trabajo. El cen

tro de recursos para el aprendizaje serA econ 6 micamente factible
 

en base al costo-efectividad de 
la alfabetizaci6n 
-- menos nue

ces por el 
mismo ruido. Puede ser recomendado a quienes toman
 

las decisiones.
 

La Base Costo-Eficiencia. 
 Suponga que no podemos identifi

car resultados iguales de 
dos sistemas competitivos. Siempre po
 

dremos observar los resultados de 
cada uno por d6lar gastado, pa
 

ra determinar el costo-eficiencia de cada 
sistema. As! ya po

drAn ser clasificados.
 

El "aprendizi ," es dificil de medir, asi 
que tomemos como
 

ejemplo las persb,.ds hora de entrenamiento recibido, 
como una me
 
dida sustitutiva. Suponga que un centro de 
recursos para el
 

aprendizaje proporciona a 
Ia comunidad 1,000 personas-hora en el 

entrenamiento de mecAnica de autom6viles a un costo de S 1,000
 
(una persona-hora por d6lar). 
 La escuela vocacional en el pue

blo mas cercano proporciona 500 personas-hora en el mismo entre

namiento por 
S 2,000 (un cuarto de persona-hora por d6lar). En
 

vista de que el centro de 
recursos para el aprendizaje es cuatro
 

veces mAs en costo-eficiencia que 
la escuela vocacional formal,
 

el CRA puede ser recomendado de acuerdo a esta base -- hace m~s
 
"ruido" por las Iucces. Nuevamente, la falta de un pago d6lar 

cuantificable no desanima a los planificadores del CRA a reali

zar un 
an'lisis econ6mico rudimentario.
 

La Base Costo-Utilidad. 
La dedicaci6n de una persona-hora a
 

una forma de entrenamiento puede 
no tener para algunos el mismo
 

"valor" qlue unia pe.'sona-hora dedicada a varias formas 
 de entrena 

miento. La gente hace esta clase de juicios regularmente. La 
t6cnica de costo-utilidad los incorpora 
en la calculaci6n, admi

tiendo los resultados por d6lar "pesados" -- los "ruidos" pesa

dos por las nueces. 

Como ilustraci6n del costo-utilidad, suponga que 2,000 horas
 

de entrenamiento en mejoramiento artesanal puede ser provisto en
 

http:persb,.ds
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till c( iiti, 41 1"4'CIlISN II4il ' t,L , i II, - i /.tj4 it tiii1111- (:(). | L) CoI! 

|LelenLon I ml lerior por )ersota -hor, que #-I co)st de till C ie to niurnle
ro do personas-hora de copiado a m~quina de 
instrucciones provis
 

to por el sistema educacional 
formal. Deberiamos inmediatamente
 

suspender la ensefianza de mecanografia en las escuelas y reempla
 

zarla con el entrenamiento de artesanos en el CRA? 
 No necesaria

mernte 
si decidimos que ambas son deseables, pero la disponibili

dad de fondos indica que solamente uno puede ser llevado a cabo, 

el costo-utilidad podria ayudar a tomar utia decisi6n. Talvez ro 

valga la pena iniciar en el centro el programa de eIn'renamiento
 

de artesanos, si su posible valor estA por debajo del valor com

probado del entrernamiento formal en mecanografiado, de acuerdo a
 

juicio de la comunidad.
 

Mediante un anAlisis de costo-utilidad, lag labores de 
entre
 

namiento en la comunidad pueden ser econ 6micamente distribuidas
 

entre los sistemas formales y los centros de recursos para el
 

aprendizaje, cada uno haciendo lo que mejor pueda hacer. 
 Nueva

mente, los Itombres-horas de entrenamiento son 
utilizados aqui co 
monla medida cuantitativa de los resultados del entrernamiento. 

E1 anAlisis econ6mico para la toma de decisiones puede pues ha

cerse sin tener que necesariamente medir en d6lares el valor de 

las inrovaciones del CRA bajo estudio. 

Aigunas consideraciones en el 
AnAlisis Econ6mico de los CRAs
 

No puede haber ningn an&lisis econ6mico de centros de recur
 

sos pare el aprendizaje como concepto, ya que el concepto adquie
 

re muchas formas. 
 Pueden haber tantos anAlisis econ6micos de
 

los centros de recursos para el aprendizaje como combinaciones
 

de los elementos que lo constituyen. Entre estos elemekitos es

tAn, curricula, tamafio, clientela, medios, locales, programas,
 

medidas econ6micas y t~cnicas.
 

Supongamos que el curriculumesta divididoaqul 
 -- para hacer-


Lo mAs simple -- solamente en dos categorias principales de ofre
 

cimientos: 
(1) personal y (2) actividades de aprendizaje orienta
 



a lprouduc(:da a . IliicullLro de r'cur'sos plara el iA)rnIdiza.j 

podria dedicars( a aquellas actividades personales e 
individua

les que hacrs la vida familiar y del hogar mAs fAcil, tales como
 
nutrici6n, hiiqiene, planificacin familiar, alfabetizaci6oi y 
realc( culturat y filos6fico. Los beneficios 
financieros son ill
 
dlirectos y dificiles de cuantificarlos en d6lares. Deben emplear
 
se otras formas de anAlisis econ 6mico que la de costo/beneficio
 

(los otros tres sistemas).
 

Un otro centro de 
recursos para el aprendizaje podria 
en cam
 

bio dar 6nfasis a actividades directamente relacionadas con eco
nomla comunal, las cuales podrian ser agrupadas dentro de "pro

ducci6n". 
 Estas incluyen el mejoramiento de las habilidades en
 
agricultura/industria, artesanales, vocacionales, comerciales,
 

de administraci6n, guarismos y otras, dependiendo de las necesi
dades econ 6micas de la comunidad local. Un anAlisis econ6mico
 

de estos tipos de CRAs depende de los 
costos y los beneficios
 

asociados con el curriculum particular ofrecido y el 
grado en
 
cue el CRA dulplica una actividad similar ofrecida por 
otras fuen 
tes er1 la comunidad. Los berieficios aqui pueden ser estimados 

como el valor (Jul incremealto en la producci6n. 

La administiraci6n del CRA encargada de 
la toma de decisiones
 

puede entac dispersa o centralizada, y cada modelo tiene 
su cos
to y beneficios. 
Una posici6n central, ern todo el modelo CRA,
 
asumida en este proyecto es la integraci6n de los servicios a nivel
 

comunal 
para prevenir o reducir duplicaci6n de esfuerzos con 
los
 
ministerios, debida a la 
integr'aci6n de servicicos 
en la comuni
dad. 
 Los defensores del concepto CRA esperarian del CRA que 
es

te ahorre mAs de lo que cuesta: una opini6n del sistema en la co
 
munidad "lo que recibes" pOr el 
total "o que pagas".
 

Un otro hilo alrededor de la idea de CRA, que afecta a un
 
anAlisis econbmico, es que en 
vinta de que la asistencia a los
 
centros de recursos para el apreridizajoe es voluntaria, y conside
 
rando que los ofrecimientos de curricula se 
programen como res
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Ipuesta a la demanda local, 
los clientes que utilizan los servi
cios CRA certifican su valor mediante 
su asistencia continua.
 

Ellos pueden "mandarlo a rodar" e irse si creen que estAn per

diendo tiempo y esfuerzos. Asi pues el concepto CRA tiene un me
 

canismo basado en la evaluaci6n e intercambio de ideas que a tra
 

v6s de su funcionamiento muestra su valor positivo a quienes lo
 

utilizan.
 

Las coilisideraciones sobre el tamafio del CRA van 
de pequefios a
 

grancdes y existen ventajas aparentes en centros de recursos para 

el aprendizaje en cualquiera de estos extremos. 
 Dentro de los
 

pequenos. una comunidad en el nivel 
m~s bajo puede alcanzar lo
 
que no logran las escuelas formales. En Honduras, por ejemplo,
 

el an~lisis econ6mico de una propuesta para un pr6stamo AID para
 

escuelas rurales primarias indica clue muchas comunidades rurales
 

pequehas no cuentan con ninguna educaci6n elemental y que un si
 

tema 
de escuela prirmaria central rural sat~lite, estaba siendo
 

considerada para rewediar la situaci6n. 
 Un CRA podria, natural

mente, ser a6n m~s pequefio que la mets pequefia escuela primaria y
 

prestar un servicio 6til, probablemente con alguna ayuda de la
 

comunidad mas grande.
 

En 
los mis grandes al final de la escala de tamafio, mas capi
 

tal intensivos, las economlas de escala parecen atractivas espe

cialmente si 
se puede centralizar una significativa inversi6n de
 

capital en entrenamiento en talleres y otro equipo, a 
fin de evi
 

tar duplicaciones costosas.
 

Los planes del Centro de Servicio Educativo del Per6 podrian 

utilizarse para el estudio de un caso situado entre los CRA m~s
 

grandes para experimentar algo de las economias de escala posi

bles cuando se consolida el equipo en una planta compartida con
 

una clientela numerosa durante todo el dia. 
 De acuerdo al estu

dio de factibilidad econ6mica de 
los Centros de Servicio, se es

tima que el costo financiero anual seria aproximadamente de $ 1
 

por alumno y los costos -nuales de operaci6n de 5 7 por alumno,
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haciendo un 
total de $ 8 por alumno (usando cifras redondeadas y
 

considerando un sol equivalente a 1 y). Asi pues, los 
costos fi
 

nancieros son solamente un octavo el total. 
 Estas cifras vienen
 

de:
 

Costo de la planta (Centro Pacasmayo): Costo fir.anciero $ 170,000.00

Costo financiero anual 
(25 afios de vida) 7,000.00
 

Costo financiero anual (por estudiante, 6,000 alumnos) 1.20
 

Costo de operaci6n anual 
 40,000.00
 

Costo de operaci6n anual (por estudiante, 6,000 alumnos) 6.70
 

Costo total anual (por alumno: $ 1.20 + 5 6.70) 7.90
 

Si el equipo fuera de otra forma duplicado en 10 plantas es

colares separadas, el 
costo total financiero seria aproximadamen
 

te de $ 12 por alumno en lugar de S 1.20, un incremento de S 10.80.
 

Considerando solamente estos ahorros ($ 10.80) 
como el bene

ficio en una comparaci6n costo/beneficio, ten iriamos:
 

- beneficio (ahorros por no-duplicaci6n), anual por alumno
 
$ 1O.8O.
 

- Costo total, 
centro de servicios planeado, por estudiante, 
por afio: S 7.90. 

- Relaci6n de beneficio-a-costo = S 10.80/$ 7.90 = 14, una re
laci6n beneficio-a-costo favorable. 

Si bien este an~lisis es rudimentario, ilustra la magnitud
 

de las ventajas cuando los ahorros son posibles, ain en ausencia 

de producci6n extra estimulada. Este es un ejemplo combinado, 

ya que algunos esLudiantes de educaci6n formal a tiempo completo 

estAn comprendidos en el centro de servicio educacional de Pacas
 

mayo, Per6. El ejemplo muestra economias de escala, debido a los
 

ahorros por la no duplicaci6n de capital de inversi6n, que puede
 

tambi6n lograrse por centros de recursos para el aprendizaje que
 

atiende solamente a la poblaci6n que no asiste a las escuelas.
 

Muestra adem~s, que un ambicioso capital de inversi6n no es pro

hibitivamente caro si se 
puede atraer una clientela considerable
 

para que use las facilidades.
 

http:40,000.00
http:7,000.00
http:170,000.00
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Otros Factores que Sugieren la Factibilidad Econ6mica del
 

Concepto. Algunos factores adicionales que parecen hacer econ6

micamente factible al concepto de centros de recursos para el
 

aprendizaje incluyen:
 

Escala de Operaci6n Flexible. Los CRAs pueden comenzarse a 

muy pequefia escala, pero pueden adaptarse a un armado en expan

si6n de centros de recursos para el aprendizaje, a medida que el 

concepto crece, proporcionando paquetes modulares intercambia

y economias de escala en incremento. Esto evita la necesidad de 

gastos mayores en capital inicial -- una economia conveniente. 

Ilntegr'aci6n de Servicios a Nivel Comunal. Esto 11varia al 

m&ximo la utilizaci6n de todos los recursos humanos y fisicos.
 

Podria haber mucho menos segmentaci6n en paquetes de recursos se
 

parados pertenecientes a los diferentes ministerio; de Salud,
 

Educaci6n, Agricultura, Comercio, Bienestar Social, etc. Debe
 

evitarse la inutil duplicaci6n de esfuerzos paralelos. Los modu
 

los de aprendizaje, una vez desarrollados, pueden ser utilizados
 

en cualquier lugar de la comunidad, segun sean necesarios, sin
 

necesidad de tener que recurrir a ministerios. Los ahorros re

sultarn de la consolidaci6n de esfuerzos.
 

Los CRA tienen un "Curriculum" Flexible. Este curriculum sa
 

tisface necesidades demostradas y no es impuesto desde arriba.
 

Puedesermodificadosobre lasolicitud ampliado, abandonado, o re-di

rigido, independientemente del afio o dia ,-7colar. Se ahorrarA
 

dinero al no proporcionar educaci6n no de:--ada,
 

El Concepto CRA Ofrece Oportunidades con Potencial Econ6mico
 

para el Uso Innovativo de Medios Apropiados. Una literatura fl_
 

reciente respalda el uso de la radio y materiales programados, y
 

los video-tapes portAtiles son una promesa. Los experimentos en
 

educaci6n t~cnica han apuntado hacia la atracci6n econ6mica del
 

aprendizaje auto-dirigido del Sistema de Instrucci6n Personaliza
 

do de Keller. El PSI fu6 27 por ciento mAs barato por aprendiza
 

je logrado en comparaci6n con el m todo tradicional de ensefianza
 

'I
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guiada por un instructor a nivel universitario. Algunos de los
 

mismos ahorros potenciales son posibles a cualquier nivel.
 

la Cli eijitcla Tieie Acceso aii l'ormitcil Importante |ilra Sus 

Vidas y no EstAui i)isponibles ei, Otra Fo'ma. Apesar del costo, 

quienes respaldan el sistema afirmarAn que los centros de recur

sos para el aprendizaje son convenientes por solo este hecho.
 

Enfasis al Acceso Seiin Conveniencia de los Usuarios. Los
 

analistas de la educaci6n, entre ellos Stuart Cooney (1900), 
han
 

indicado que la 
educaci6n estA en una transici6n de formas de
 

'distribuci6i" a formas de "acceso". 
La economia estA a favor
 

de esta transici6ri la cual tiene relevancia para los centros de
 

recursos para el aprendizaje. La tradicional "distribuci6nl de
 

acuerdo a Cooney estA centrada en el instructor y en institucio

nes estructuradas. El "Acceso" tiene como ceritro al alumno, 
es 

directa, inediata y controlada por el estudiante. Es el llama

do "apreridizaje individualizado" y es "vocacional" en el sentido 

de que tiene un valor de aprendizaje para toda la vida. Lo que
 

los estudiantes necesitan mAs es un acceso 
libre a la base de in
 

formaci6n de su comunidad. Se necesitan alternativas para el li
 

bre acceso con posibilidades para el alumno de preguntar y vol

ver a preguntar, diagnosticar, remediar y acelerar.
 

Dentro de las consecuencias de una instrucci6n basada en ac

ceso estAn los cambios de roles para los educadores incluyendo
 

los facilitadores comunales de 
recursos para el aprendizaje.
 

Sus papeles serAn de un diseflo mAs terapeutico, evaluaci6n, faci
 

litaci6n, innovaci6n, investigaci6n y archivos. Si bien el acce
 

so referido en la presentaci6n de Cooney, es un acceso principal
 

mente a las comunidades donde los elementos para el acceso a la
 

electr6nica estAn instalados 
-- televisi6n o mini-comput,.doras
 

interactivas 
-- el empuje de su argumento tiene implicaciones pa
 

ra los CRA menos electr6nicamente sofisticados y estA en armonia
 

con la rnocibrn de libre acceso a la informaci6n al ritmo del alum
 

no en lugar del ritmo de una instituci6n.
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Efrain Castafieda 	 Asistente del Departa-
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llerilberto Coroiel 	 Experto en Proyectos 
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Fabio Echavarria 	 Programador Acad6mico 
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Antioquia
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y Recursos Humanos,
 
USAID/PERU
 

BogotA, Colombia
 

Boaco, Nicaragua
 

Bogota, Colombia
 

Tolima, Colombia
 

Asunci6n, Paraguay
 

Medellin, Colombia
 

Piovincia de Chiri
qui, PanamA
 

Rio San Juan, Nica
ragua
 

Lima, Per6
 



A-2
 

Oscar Loncharich Coordinador del Sistema Asur.ci6n, Paraguay 
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Abraham Rocha Tercero Jefe de Desarrollo de la Managua, Nicaragua 
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mizar de Desarrollo Social del 

'SENA' 



A-3
 

Grupo de la Universidad de Sari 
Jos6, California
 

Harbans S. Bhola 
 Professor, School of 
 Bloomington, Indiana
 
-Education, Indiana Uni
versity
 

Philip Blair 
 Professor, San Jos6 Sta-
 San Jos6, California
 

San Jose, California
 

te University 

Jack Crawford Director, Office of Edu- San Josh, California 
cational Services and 
Development 

Gene Lamb Associate Dean, School San Jos6, California 
of Education, San Jose 
State University 

Francis Villemain Dean, School of Educa-
tion, San Jose State
 
University
 

Consultores Profesionales Ajenos a la Universidad
 

Robert O'Hare Southwest Regional Laboratory 

Robert L. Baker Southwest Regional Laboratory 

W.G. Feild Private Consultant
 

Francisco Swett Secretaria de Planificaci 6n, Ecuador 

Cathtryn Crone World LEicat ion Incorporated 

(ibrji el ()|fich Pr ivate Consultant 

Jog inder Bhola Private Consul tanrt 

Wendell Clutz 
 Institute of Cultural Affairs
 

Iris Tidt 
 Private Consultant
 

Luvern Cunningham Administration and Government
 

Lila Carrole 
 The KIVA Model
 

Charles Mohler 
 Private Consultant
 

Personal de la Sani Jos6 State University
 

G. W. Ford Supervision 

David Bond Curriculum
 

Donald J. Lew 
 Nonfurmal Education
 

It. Freeman Butts Community Education
 

Celeste Brody 
 Women's Development
 

James W. Brown Instructional Technology
 



A-4
 

Earl Strohbein Instructional Technology 
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Phillip Blair Economics 

Stewart Wells Economics 

Gary Johnson Community Advisory Group 

Jack Crawford Evaluation 

Alba Ortiz Women's Development 

Celia Zapata Women's Development 

Roland Hamilton Latin American Culture 
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James Singletay
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Howard Lusk
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PHiOYECTOS DE DESARROLLO RURAL EN AMERICA LATINA 

DIs Ecerlari o de GIRA a Nivel Cornuna[: VenIezuotla y 1'vru * 

Educaci6n Comunal eti San Sim~n de Cocuy, Venezuela. San 
Sim6n de Cocuy es una de las 
tres o cuatro comunidades enclava
 

das en la selva amaz6nica, alejada de todo. 
 Aunque aislada no
 
es inaccesible. Una pista operable en 
todo tiempo y una carre
 
tera la conectan con el mundo exteri3r y la capital que posee
 
lus recursos 
generados gracias a los pozos petroliferos de la
 
naci6n y al deseo de colonizar el Area. 
 De este modo, es un
 
caso interesante de 
educaci6n comunal participando en el naci

miento de una comunidad en lugar de servir las necesidades de 
educaci6n de- una comunidad con historia y tradici6n. Es educa
 
ci6n comunal para construcci6n social 
en lugar de reconstruc

c i6n.
 

La mezcla &tnica y de clases de esta comunidad que estA 
sur

giendo rApidamente es compleja: miembros de las tribus indige

nas, aun errantes en 
el Amazonas, (los Maquiritare, los Waica,
 
los Yanomano); algunos de 
los indios con cultura de los rios
 

quienes como agricultores, cazadores y comerciantEs, estAn fa
miliarizados con 
la forma tie vida de la gente latina, y los mis
 
mos latinos que llegan como ser, 
militares, funcionarios selec
 
tos del desarrollo y empresarios. 
 La CODESUR ha conducido
 

abundante investigaci6n social y cientifica para realizar el
 

mejor trabajo de colonizaci6n posible. Tienen planes para
 
agricultura, salud, industria 
a pequefia y gran escala, poder
 

de decisi6n colectiva a nivel 
comunal y de sa]vaguardar las
 
formas tradicionales de cultura incluyendo las formas de arte
 

* Estos escenarios fueron descritos por dos estudiantes de doc
 
torado de la Indiana University, estudiando bajo la direcci6n
 
del Dr. H.S. Bhola, 
un consultor principal del proyecto. El

escenario uno fu6 descrito por la 
Srta. Bette Booth, una ex-vo
 
luntaria del Cuerpo de Paz, que vivi6 y trabaj6 en Venezuela a

principios de 1960. El escenario dos fu6 descrito por la Srta.
 
Barbara Amer. 
 La Srta. Amer es una estudiante graduada en Edu
 
caci6n Internacional.
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popular de la cultura selvAtica.
 

Las aspiraciones relativas al plan de estudlis de tal comu
 

nidad podrian incluir alfabetizacibn en espafiol, historia y
 

folklore, agricultura, nutrici6n y cuidado del nifto, construc

ci6n y artes u oficios, entrenamiento y concientizacibn de li

deres. Comprensiblemente, el grupo es visto como un importan

te marco para la educaci6n comunal. Por lo tanto, se ha reco

mendado enfAticamente el establecimiento de radio foros.
 

Para [ograr las aspiraciones del arriba mencionado plan de
 

esttidios, se ha propuesto el siguiente personal para el CCRA:
 

-- agente de extensi6n agricola 

-- agente de extensi6n para el hogar 

-- educador en salud 

-- funcionarios para informaci6n con ayudantes que incluyan 

personal encargado de la Producci6n y Medios, personal para 

Producci6n Radial, y coordinador de Medios y k3ibliotecas. 

Se recomienda prestar especial atenci6n al entrenamiento
 

de este personal. Deben aprender a ser catalizadores sociales
 

antes de hacerse cargo de la comunidad a la cual se supone de

ben servir.
 

En el Cuadro B-I se propone un bosquejo preliminar de faci
 

lidades a cnnstruirse en tal CCRA. N6tese la inclusi6n del pa
 

tio latino en el disefio arquitect6nico del CCRA y los usos que
 

podria dArsele en el clima tropical del Amazonas Venezolano.
 

N6tese igualmente, la separaci6n entie los talleres y la coci

na del edificio principal.
 

Booth hace hincapi6 en "pequeios medios". La radio nueva

mente juega un papel importante. El dinero no es problema en
 

este caso, y no hay una estaci6n de radio cercana que podria
 

conectarse y por lo tanto se planea una estaci6n radial para
 

el CCRA. A los libros se les asigna un lugar preponderante.
 

./.
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Entrada 

Director deEncargado Educacibn Extensionista Extensionista 
do Salud Comunal Agricola del Hogar 

Encargado @Biblioteca y 
Recurso dedo Informacion 

Miltimedia 

Cuarto 

BafloObscuro 

Produccion Patio Bafio 

Estudio 
Sal6n de 
Reuniones 

IControl 
Estudio 

Escenario Pequefio 

Pared blanca para que sirva 
de pantalla para peliculas. Cocina 

Cuarto 

Trabajo en madera y metal: Cuarto 
taller de mechnica de Costura 

Figura B-I 
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Otro equipo propuesto para el centro incluye:
 

Peliculas y proyectoras de peliculas
 

Diapositivas y proyectoras de diapositivas
 

Cintas y grabadoras
 

Presentaci6n de diapositivas y cintas
 

Discos y tocadiscos
 

MAquinas de escribir elLctricas
 

Multicopiadoras, y
 

MAquinas fotogr~ficas, especialmente c~maras polaroid.
 

Un Centro Comunal en Per6. Las comunidades estan situadas
 

en la Sierra Peruana y estAn marcadas por pequefias y aisladas
 

comunidades de indios de habla Quechua y por haciendas mal or

ganizadas de Mestizos donde trabajan los indios. La mayoria
 

de estas comunidades viven de la labranza y postoreo de ovejas
 

y llamas. Algunas, envian a los hombres fuera para trabajar
 

por temporadas en centros mineros e industriales. La Srta.
 

Amen anota que los Indios de la Sierra tienen una forma de go

bierno comunal basado en la tradici6n que elige a sus lideres
 

locales y provee canales para la acci6n comunal. Anota tam

bi~n que las normas culturales tradicionales del Indio le ense
 

Ran a reprimirse, sus emociones y conducta violenta y aan la
 

expresi6n de su propia individualidad, segn lo entendemos.
 

hay una ausencia de 6nfasis sobre la singularidad personal y
 

enfoque sobre las necesidades del grupo social.
 

El centro es denominado "centro comunal" en lugar de "cen

tro de recursos para el aprendizaje". En t~rminos de funciona
 

miento, sin embargo, la diferencia se pierde porque el centro
 

comunal propuesto toma su lugar alli donde los recursos de
 

aprendizaje son guardados y utilizados.
 

El programa consta de cuatro elementos, (1) nutrici6n, (2)
 

agricultura, (3) alfabetizaci6n y (4) artes populares y ofi

cios. Existen dos fases identificadas en el programa, una apo
 

yada sobre la otra:
 



Primera Fase 
 Segunda Fase
 

Nutricibn, 6nfasis sobre ab-. 

sorci6n de proteinas, especial 

mente en madres en cinta 


Agricultura, tambi~n horticul-

tura 


Entrenamiento para hablar es-

pailol 


Artes populares y oficios pa-

ra obtener ingresos adiciona-

les 


Se convierte en un programa
 
mAs amplio, incluye el entre
 
namiento de grupos locales
 
de trabajadores en salud
 

Posiblemente la introducci6n
 
de nuevas cosechas, resulte
 
en la compra de herramientas
 
y alguna maquinaria agricola
 
y agro-industrial
 

Entrenamiento m~s avanzado
 
en alfabetizacin y cAlculo
 

en idioma espaiol
 

Tal vez una cooperativa tanto
 
para la producci6n como para
 
la comercializac¢i6n de pro
ductos manufacturados
 

Programas educativos sobre
 
drogas; programas para evitar
 
el flujo a la ciudad de Lima
 

Usando la organizaci6n comunal existente se 
sugiere la
 

creaci6n de un 
acuerdo liamado "tiempo de trabajo comunitario"
 

que obligue a cada individuo de la comunidad a emplear semanal
 

mente parte de sit tiempo en el desarrollo de un proyecto comu
nitario. Se muestra 
la construcci6n de un centro comunal en 

el cuadro B-2. Los recursos de aprendizaje propuestas para di 

chos centros son: 

Maquinaria agricola y herramientas
 
Juegos de radio
 
Material de exposicibn y especimenes
 
Juegos de lAminas y estuches de material de aprendizaje
 

Una vez mis, se pone 6nfasis en la utilidad del "grupo".
 

Igualmente se da por sentado un 
sistema de rispaldo a nivel re
 

gional (distrital) y nacional. Se espera que un centro regio

nal de cualquier tipo (CCRA) ayude proveyendo contribuciones
 

materiales que tan solo el 
gobierno puede dar. MAs importante
 

a~n, se espera que el centro regional aporte ayuda para el 
en

trenamiento de cuadros locales, la comercializa.i.6ri de mercade
 



rias y servicios producidos en la comunidad, y consultoria de
 

expertos en todos los aspectos de agricultura, crianza de ani

males, salud y manejo del comercio agrario. Este mismo centro
 

regional, o uno a nivel nacional, deberia estar encargado de
 

hacer circular material de instrucci6n como peliculas y estu

ches de exhibici6n.
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A-Sal6n de reunlones de la comunidad incluyendo una pequefia biblioteca y equipo do proyeccl6n. 

B-Centro Agricola 

C-Jardin para experimentacl6n de legumbres y flores 

D-Cuarto para almacenar herramientas 

E-Clinica medica con dos cuartos para casos serlos 

F-Escuela, mamparas moviles hacen posible diferentes divisiones 

G-Otras alas quo pueden ser atiadidas posteriormente 

Figura B-2 
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Proyecto 'Je Educaci6n No Iormal (Ecuador) 

El proyccto de Educaci6n No Formal en el Ecuador (Proyecto
 

Ecuatoriano de ENF) constituye un "verdaderamente" buen ejem

plo de un CCRA en su base inicial. El Proyecto Ecuatoriano
 

puede ser mAs f&cilmente entendido como una serie de sub-pro

yectos estrechamente relacionados entre si por un personal co

m(in y su correspondiente similitud en ia base filos6fica de
 

sus objetivos y en sus organigramas.
 

Dependiendo del ambiente de la aldea, se seleccionan las
 

combinaciones de las varias t~cnicas tales como foto-novelas,
 

juegos, m~todos de simul'aci6n, y grabaci6n de cintas. Algunos
 

esfuerzos posteriores, como la Biblio-eca-Movi1 comhtinaron una
 

amplia variedad de t~cnicas en un vehiculo, las cuales en este
 

caso fueron utilizadas como una forma de lograr un contacto
 

inicial con la aldea y estimular su interes.
 

Los tres afios del Proyecto comprendieron actividades que
 

comenzaron con la creaci6n y experimentaci6n de m!todos duran

te el primer afio, para durante el segundo afio enfatizar en la
 

bsqueda y comprobaci6n de mecanismos para llegar al cliente y
 

finalmente dinrante el tercer afio consolidar y resumir estas ex
 

periencias. Durante todo este tiempo fueron dos las corrien

tes program~ticas generales: 1) la creaci6n y comprobaci6n de
 

un planteamiento para trabajar con facilitadores de la aldea,
 

y 2) la adaptaci6n de materiales y m~todos a ser utilizados
 

por el personal para educaci6n de adultos del Ministerio de
 

Educaci6n. Estos dos planteamientos se utilizaron a travs de
 

los tres arios y continuan, en forma modificada, hasta la fecha
 

bajo la 6gida del Ministerio de Educaci6n.
 

Programa de Desarrollo Rural Concentrado (Colombia)
 

Un segundo ejemplo de un programa simple basado en educa

ci6n comunal, lo encontramos en el programa de desarrollo ru
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rCa! concentrado (DHC) de Colombia. Este enfoca la participa

ci6n comunal y presenta la educaci6n comunal como un proceso
 

innovador de desarrollo. El PDHC tiene cinco fundamentaciones
 

bAsicas para sus actividades. Asi como el proyecto de Educa

cibn No Formal del Ecuador, estos parAmetros de fuidamentaci6n
 

nos dan importantes coriocimientos de los tipos de orientaci6n
 

estructural que puede tomar un programa de esta naturaleza.
 

De acuerdo al PDRC, el 6nfasis estA en la comunidad y sus nece
 

sidades para desarrolla,-se:
 

(1) Sugiere que la educa-ion bAsica en las Areas rurales no
 
solo estA limitada a las perspectivas del mundo agricola,
 
sino a la Jiversificaci6n de una vida rural que 
se mues
tra variad en cuanto hay mAs aporte al proceso de moder
 
nizaci6n. A partir de esto, ofrece alternativas para
 
una formaci6n bAsica y la ocupaci6n inicial del estudian
 
te rural en las Areas de labranza, industria y promoci6n.
 
Estas oportunidades son campos de estudio necesarios de
bido a la situaci6n de d4ficit de les Areas rura~es y a
 
la presi6n del desarrollo agricola en las Areas de los
 
proyectos.
 

(2) Trata de iniciar al estudiante en el aprendizaje median
te la educaci6n. Esto se lo hace en proyectos producti
vos de trabajo a nivel escolar y comunal. Estos proyec
tos surgen del contexto del medio rural en el cual fun
cionan.
 

(3) GenerarA un proceso educativo de acci6n comunal que reem
 
plazarA las limitaciones del campesino en los recursos
 
que ya tiene convirti~ndolos en factores positivos de
 
bienestar mejorando asi sus ingresos.
 

(4) Trata de recapturar la imAgen del profesor como agente
 
de cambio de la comunidad.
 

(5) Concibe la educaci6n como algo trascendental en el mismo
 
sector, tratando de Ilevar a cabo la integraci6n y coor
dinaci6n de los agentes institucionales y de la comuni
dad. Los concentra en acciones que durarAn y permanece
r~n permanentemente a niveles locales.
 

Centros Regionales de Servicios para la Educaci6n (Per)
 

Posiblemente el concepto contempor~neo mAs reciente 0 pro

grama desarrollado a nivel regional est6 representado por el
 

Programa de Centros Regionales de Servicios para la Educaci~n
 

del Per6. Actualmente existen tres tipos diferentes de Cen

./I
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tros atendiendo diferentes regiones del pals. Todos los Cen

tros deben cumplir con las siguientes tres funciones b6sicas,
 

aqul brevemente explicadas:
 

1. Disehar, producir, distribuir, almacenar y prestar mate
riales y equipo educativo a las escuelas.
 

2. Facilitar personal del centro consistente en dos o posi
blemente tres especialistas en educaci6n para asegurar el
 

disefio, producci6n, distribuci6n, y utilizaci6n de los
 

servicios, trabajando directamente con cada maestro o fa

cilitadores a nivel comunal en la regi6n atendida.
 

3-	 Proporcionar un servicio de prbstamo de libros para nifios
 

a las varias escuelas de la regi6n.
 

Un 	centro de servicios educativos contemplado en esta fase
 

inicial de su desarrollo podra atender directamente un minimo
 

de 	500 estudiantes y de acuerdo a su disefio consistirA de una
 

estructura b~sica consistente en una clase corriente, un labo

ratorio de ciencias/biologia con capacidad para 40 a 45 estu

diantes y un taller de artes manuales/agricultura tambien para
 

40 a 45 estudiantes. Este centro debe estar situado en ]uga

res donde se disponga de suficiente terreno para permitir acti
 

vidades de educaci6n fisica, jardines de experimentaci6n y
 

otras actividades agricolas. El servicio principal a prestar

se consiste en la ensefanza de ciencias y materias pre-vocacia
 

nales durante el prograttia bisico de educaci6n regular, grados
 

I al 6.
 

Un otro tipo de centro en esta fase del Programa de Refor

ma Peruano esth disefiado para atender zonas urbanas mhs densa

mente pobladas y de bajos ingresos y pretende cumplir con to

das las funciones descritas en los anteriores ejemplos, asi co
 

mo con otras. Se fundamenta mAs en un concepto de centros de
 

recursos para el aprendizaje y estA disefiado para proporcionar
 

y ofrecer una mas amplia gama de servicios para estudiantes de
 

programas tanto no-formales como formales. Ademas proporciona
 

una gran variedad de servicios comunales y educacionales.
 



Programas Vocacionales Regionales en Jamaica
 

El programa mhs significativo para la preparaci6n vocacio

nal y capacitaci6n de ,jovenes jamaiquefios estA orgariizado a
 

travLs del Ministerio de Trabajo y Seguro Nacional. La actual
 

estructura data de planes trazados en el afio 1966, puestos en
 

funcionam.er.to en 1968. La responsabilidad total del programa
 

se encarg6 a un Consejo Nacional de Capacitaci6n Industrial,
 

organizado especialmente para el caso y formado por represen

tantes de varios ministerios comprometidos en el plan de capa

citaci6n y cuerpo de empleados de la industria privada y comer
 

cio. Concebido como consejo independiente con poder ejecutivo
 

el CNCI amn espera una personeria juridica y en la prActica su
 

rol sigue siendo r~incipalmente de asesoramiento. Sin embargo,
 

actna como foro en el que puede discutirse la oferta y la de

manda de diferentes tipos de destrezas, y ayuda a decidir la
 

ubicaci6n y desarrollo de instituciones de capacitaci6n voca

cional. El principal cometido de la capacitaci6n vocacional
 

es de extender un modelo de Centros de Capacitaci6n Industrial
 

no-residenciales (CCI). En 1972 existian 14 centros que aco

gian algo asi como 1000 jovenes y 10 centros adicionales casi
 

listos para abrir sus puertas a 1.275 mAs. Casi el 25% de los
 

centros estAn en el Area de Kingston; el resto, diseminados en
 

pequefos pueblos a lo largo de la isla.
 

Cada centro ofrece cursos, a horario continuo, a mAs o me

nos 100 estudiantes. Los candidatos a los cursos deben tener
 

17 afios y estar familiarizados bAsicamente de una destreza. A
 

melvudo 1,,o estado trabajandc ganando un sueldo y tienen una
 

educaci6n bisica suficiente que les permite beneficiarse plena
 

mente con la c.',acitn'.i6n en la destreza escogida. Reciente

mente, se han hecho algunos intentos para normalizar la entra

da en el noveno grado del nivel escolar, esto es, al completar
 

el primer ciclo de educaci6n secundaria. Unos cuantos centros
 

imparten cursos vespertinos y sabatinos para las personas que
 

http:funcionam.er.to
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trabajan y no pueden asistir a clases en dias de semana.
 

SRI Lanka: Educaci6n Rural No-Formal
 

El Ministerio de Administraci6n Piblica, de Gobierno, Asun
 

tos Interiores y Justicia estab)eci6 el Departamento de Desa

rrollo Rural en 1947, cuando Sri Lanka surgi6 como estado poli
 

ticamente independiente, con el fin de establecer una estrecha
 

vinculaci6n y coordinaci6n entre funcionarios del gobierno y
 

pobladores y para guarnecer el entusiasmo y la cooperaci6n vo

luntaria de los itimos para el mejoramiento de su propia al

dea. El resultado ha sido la creaci6n de m~s de 8.000 Socieda
 

des de Desarrollo Rural, de las cuales 1.500 tienen como miem

bros exclusivamente a mujeres. Se estima que un tercio de s

tas son activas, otra tercera parte parcialmente activas y el
 

resto inactivas.
 

La Sociedad de Desarrollo Rural es una organizaci6n volun

taria que funciona en una aldea o grupo de aldeas que se re6

nen de tanto en tanto y responden a las necesidades actuales
 

bas~ndose en el principio de auto-ayuda, pero recibiendo no
 

obstante, asistencia t~cnica y financiera del Departamento,
 

cuando 6sta est6 disponible. El valor total de la contribu

ci6n por concepto de auto-ayuda, fu6 aproximadamente igual al
 

de la zontribuci6n del gobierno. Durante ese afio las Socieda

des de Desarrollo Rural completaron 861 proyectos de utilidad
 

pblica y construyeron 138 millas de caminos. El valor total
 

de contribuciones por concepto de auto-ayuda, segmn el Departa
 

mento, fu6 de Rsl. 327,308; el total de gastos gubernamentales
 

fu6 de Rsl. 481,4O8. La preocupaci6n primaria de las Socieda

des ha sido los proyectos de construcci6n y edificaci6n, irri

gaci6n y transplante, y la organizaci6n de industrias rurales.
 

La3 sociedades de mujeres tienen a su cargo la producci6n de
 

legumbres, el impulso de la higiene y saneamiento, y desde
 

1972 han mantenido 147 centros de costura en los cuales, perso
 

neros del Departamento y personeros locales, conducen cursos
 

con duraci6n de un afo. MAs de 4.000 jovencitas se beneficia
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ron de estas actividades en el primer ao.
 

El Departamento de Desarrollo ha iniciado en 1972 un proyecto
 

piloto para desarrollar 500 aldeas a escala intensiva. Para
 

ser escogida, cac aldea debe ser accesible, tener una Socie

dad de Desarrollo Rural, relativamente activa y no tener traba
 

mayor de problemas sociales, econ6micos o politicos. Aproxima
 

damente tres aldeas en cada electorado envian diez jovenes,
 

hombres y mujeres, entre 18 y 35 afios de edid a un Centro Divi
 

sional de Capacitaci6n, para recibir entrenamiento, durante
 

dos semanas, en problemas genurales de desarrollo. A su retor
 

no se 
discutieron las necesidades priorita)- as en un seminario
 

conducido por la Sociedad, se bosquej6 un irograma para tres
 

afios y se puso en marcha un programa anual -- a cargo de un Co
 

rnit6 Ejecutivo elegido por consenso general. Hacia fines de
 

1972 se habian preparado 300 planes de las aldeas.
 

El Departamento tiene a su cargo diez Centros de Capacita

ci6n con capacidad de vivienda para 30-35 personas en cada 
cen
 

tro. Entre 1971 y 1972, 3.500 jovenes pasiron, a expensas del
 

Gobierno, el curso regular de dos semanas en realizaci6n de es

tudios sobre la aldea, programaci6n e implementaci6n. El fun

cionario m~s antiguo de Desarrollo Rural a cargo de cada Centro
 

es colaborado por un panel de conferencistas de los departamen
 

tos pertinentes del g:bierno. Adem~s de sus deberes adminis

trativos estA encargado de organizar los programas de desarro

llo de las cuatro aldeas de demostraci6n aledafias, las cuales
 

est~n adjuntas a este Centro. Es mas, asiste a las delibera

ciones de cada Sociedad de Desarrollo Rural toda vez que se
 

discute el programa de tres arios.
 

Ademhs del personal que trabaja a nivel de politica, el
 

Programa de Desarrollo Rtral estA mantenido en el campo por el
 

personal siguiente pagado a horario continuo:
 

22 Supervisores de Desarrollo Rural (uno por cada Distrito)
 
11 Inspectores de Obra (uno por dos Distritos)
 



12 Supervisoras de costura (apr ximadamente una por dos
 
Distritos).
 

145 Funcionarios de Desarrollo Rural (uno por cada Divisi6n
 
y uno por cada Centro de Capacitaci6n).
 

147 Expositoras de Costura y Ciencias Dom~sticas (una para
 
cada Centro de Costura).
 

400 Trabaj~idores de Desarrollo Comunal (6stos son jovenes
 
voluntarios capacitados de Las aldeas y a quienes se pa
 
ga una asignacibn de Rs 30 por mus).
 

Igualmete, bajo los auspicios del Departamento de Desarro
 

lo Rural y fuera de los programas conducidbs para el mejora

miento de si mismos y de la aldea, la gente toma programas de
 

Shramadana trabajo de voluntariado). Una sombra de diferen

cia aparece entre estos dos. En el anterior la gente contribu
 

ye con su auto-ayuda y mutuA ayuda a lograr mejores condicio

nes de vida para si mismos y su aldea. En el 6Itimo, la gente
 

de urta o mas aldeas se rehnen para impulsar un proyecto que be
 

neficiar no necesariamente a los participantes o sus aldeas
 

respectivas. Los proyectos, ejecutados algunas veces en al

deas totalmente diferentes, van desde las mAs variadas activi

dades agricolas y la construcci6n de caminos, canales de irri

gaci6n y edificios pblicos, hasta el establecimiento de un ce
 

menterio.
 

Consejo Nacional de Servicio a la Juventud (Sri Lanka)
 

El Consejo Nacional de Servicio a la Juventud establecido
 

en 1969 por un Acto del Parlamento, funcionando bajo la direc

ta supervigilancia del Primer Ministro y "sujeto a la direc

ci6n general o especifiza y control del Gobierno", es el ente
 

encargado dc redactar la politica a nivel nacioral, de planifi
 

car y coordinar os servicios para ]a juventud en Sri Lanka.
 

En principio, el Consejo trata de coordinar las agencias exis

tentes dentro el contexto de i,'s objetivos nacionales, y de ex
 

tender su apoyo y vigilancia donde fuera requerida por gente
 

joven de ambos sexos, entre los 14 y 25 afios, estLn en la es

cuela o fuera de ella, (,.oleados o sin empleo. Lo fundamental
 

en los programas del Servicio Nacional de Juventudes es: 1)
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comproiiso de la juventud en actividades que los beneficien a
 
si mismos y a la naci6n, 2) capacitaci6n y educaci6n que los
 

habilite para 
una edad madura competente y responsable, y 3)
 

integraci6n de 
la juventud en la corriente principal de las ac
 

tividades econ6micas.
 

En apoyo a estos objetivos generales, las responsabilida

des especificas dadas al Secretariado del Consejo incluyen el
 

establecimiento de un 
Instituto Central de Capacitaci6n e In

vestigaci6n para conducir el trabajo de capacitaci6n e investi
 

gaci6n con referencia a liderazgo juvenil y programas de 
iuven
 

tud; el t,'abajar con el Ministerio de Trabajo y Empleo para
 

promulgar estrategias que provean empleo para la juventud y pa
 

ra incrementar capital de inversi6n para 
crear fuentes de tra

bajo para la juventud; emprender actividades deportivas, cultu
 

rales y otras en beneficio dei bienestar de la juventud; y pro
 

mocionar la capacitaci6n vocacional de la juventud que 
es pro

mesa de luz en el curso de 'a economia nacional.
 

En la prActica, la implementaci6n del programa ha sido 
su

mamente activa y conspicua en el campo de servicio nacional, y
 
ha sido realizada con el concurso de dos cvmp:l)entes que fun
cionani coacurientemente: esquemas de capacitzici6nn residencial 

y la participac'6n de 1.A ju-i'itud en esquemas de desarrollo na 

cional.
 

Capacitaci6n Residencial. En ui esfjiet'z: por fomentar un
 

sentido de dignidad y discipl, la en el trabajo asi como de co

nocimiento de los problemas soclo-econ6micos y un espiritu de
 

conciencia nacional, se han establecido dos tipos de organiza

ciones de capacitaci6n en el trabajo en residencias para gente
 

joven entre 16 
y 18 arlos de edad que ha completado su educa

ci6n secundaria y estAii listas para trabajar o recibir la ter

cera etapa de educaci6n:
 

1. campamentos de trabajo que albergan de 100 a 200 estu
diantes
 

2. granjas agricolas o haciendas que acomodan a 200 o mAs
 
estudiantes
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La capacitaci6n en el campamento o granja por mfs de un pe
 

riodo de tres meses comprende igual cantidad de trabajo manual
 

y estudio en clases en dias de semana, actividades religiosas
 

y culturales los domingos y dias de luna liena. La capacita

ci6n en las aulas cubre materias como: "l Individuo y la So

ciedad", "Mecanismos Gubernamentales", "Bienestar Social",
 

"Sri Lanka en relaci.6n al Mundo" y "Apreiapi6n de nuestra Cul.
 

tura" -- con modificaciones y adaptaciones acordes al sexo y
 

dotes educacionales de cada grupo. Se intenta crear un siste

ma de incentivos, como el de ]a Tarjeta de Cr~dito del Servi

cia Nacional, bajo el cual un joven puede ganar un cr dito por
 

cada cinco dias de servicio, para darle cierta preferencia en
 

la obtenci6n de empleo o su admisi6n en una Instituci6n de edu
 

caci6n superior.
 

Programa de Escuelas M6viles para Capacitaci6n en Comercio
 

(Tailandia)
 

La primera Escuela Movil de Capacitaci6n en Comercio tcono
 

cida como Unidad M6vil de Capacitaci6n en Comercio o EMCC has

ta Julio de 1370) fu6 abierta en Changwat Chumphon en el Sur
 

de Tailandia en 1960 por la Divisi6n de Promoci6n Vocacional
 

en el Departamento de Educaci6n Vocacional del Ministerio de
 

Educaci6n, cumpliendo con una decisi6n del Gobierno Tailand~s
 

para extender capacitezi6n calificada a la juventud fuera de
 

la escuela con un minimo de cuatro aios de educaci6n y sin
 

otra oportunidad de continuar con una educaci6n posterior. La
 

segunda escuela fu6 abierta en 1964 en la provincia Sakon Nak

hon situada al Noreste.
 

El programa se extendi6 rApidamente en 1966, cuando el Go

bierno de Tailandia solicit6 y recibi6 ayuda de la Agencia In

ternacional para el Desarrollo (AID) en forma de equipo, aseso
 

ramiento t~cnico y capacitaci6n en el extranjero del personal
 

del programa. El objetivo de la ayuda de AID fue de estable

cer 52 escuelas adicionales hasta 1972. La expansi5n se ha 

cumplido de acuerdo a los planes originales -- se establecie

http:relaci.6n
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ron cinco escuelas en 1967, once en 1968, y nueve cada afio des
 

de 1969, sumando un total de 54 EMCC en 1972.
 

Ilacia fines de 1970 un 
total de casi 51.000 becarios se habian
 

inscrito en los cursos de las escuelas de referencia y mAs de
 

30.000 completaron los cinco meses del 
curso de capacitaci6n.
 

De acuerdo a los planes del Departamento de Educaci6n Vocacio

nal, mAs de 43.000 personas se inscribieron en 1972 y en cada uno
 

de los afios subsiguientes en las 54 escuelas. 
 Este nimero de
 

gente que recibe capacitaci6n representa el 6% de jovenes fue

ra de la escuela y que han completado cuatro afios de educaci6n
 

primaria.
 

Objetivos. Como se anot6 anteriormente, el programa comen
 

z6 con la decisi6n del gobierno de proveer capacitaci6n de des
 

trezas 
a jovenes fuera de la escuela con cuatro afos de educa

ci6n y ninguna oportunidad de proseguir su educacicn. Esta po

blaci6n estA por supuesto conglomerada en las Areas rurales.
 

Los objetivos formales del programa son:
 

1. establecer escuelas m6viles con el fin de proveer capa
citaci6n en destrezas a jovenes y adultos fuera -dc-la
escuela que tengan una preparaci6n de cuatro afios de es
 
cuela obligatoria; las facilidades de capacitaci6n se
rAn asequibles al menor costo y tiempo posibles para
 
aquellas personas que no hayan tenido capacitaci6n pre
via en destrezas y para las que teniendo algo de capaci
 
taci6n necesitan mayor entrenamiento.
 

2. elevar el nivel de vida de la gente menos afortunada
 
que vive en Areas rurales y ayudar al individuo a ayu
darse a si mismo.
 

3- proporcionar los programas de capacitaci6n of:recidos
 
por doquier a fin de satisfacer la siempre creciente de
 
manda de mano de obra calificada y semi-calificada de
 
acuerdo con el plan tiacional de desArrollo economico. y
 
preparar ciudadanos para nuevas oportunidades de traba
jo.
 

4. hacer liegar las actividades del Ministerio de Educa
ci6n a la gente que vive en el Area rural para que a su
 
vez comprendan y apoyen los prop6sitos del gobierno.
 

Los objetivos sefialados arriba implican un intencional ca
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racter sill) vinentar i o del programa -- 1as escuelaIs suplementa

rAn otras faci IiLdaties de capacitaci6n supuestamente asequibles 

a la roblaci6n rural. El programae visto como un factor de 

aporte al desarrollo econ6mico general de las Areas rurales, 

aunque no funcionalmente identificado coma un elemento en un 

plan de desarrollo rural m~s amplio. 

AID vi6 originalmente el programa como una actividad de
 

preparaci6n para el trabajo beneficiando a la regi6n N.E. de
 

Tailandia, econ6micamente en desventaja y politicamente "sensi
 

tiva". Sin embargo, en 1971 se modificaron estos objetivos.
 

El progran a se hdbia extendido a travs de Tailandia, ya no es
 

taba limitado al Noreste y su objetivo fue ampliado mAs allA
 

de la preparaci6n para el trabajo, como se indica en la si

guiente descripci6n de los objetivos del programa fechada en
 

Marzo de 1971:
 

Proveer capacitaci6n calific,.da a individuos con un minimo
 

de cuatro afios de educaci6n formal y muy poca o ninguna
 

oportunidad de continuar en el sistema de educaci6n formal
 

a fin de habilitarlos para conseguir empleo, mejorar su ap
 

titud de empleo o mejorar su situaci6n dom6stica.
 

La inclusi6n en el programa de capacitaci6n calificada pa

ra "mejorar su situaci6n doinstica" que no conduce necesaria

mente a empleo pagado o ganancia, por supuesto, altera sustan

cialmente el caracter del programa y los criterios para su eva
 

luaci6n.
 

Ubicaci6n y Clientela. La tipica EMCC estA ubicada en uno
 

o mAs edificios fijos mfs bien que sobre ruedas (en realidad
 

solo una escuela m6vil va sobre ruedas, ubicando las tiendas
 

en acoplados). Los edificios son puestos a disposici6n de la
 

EMCC ya sea libres de cargo o en alquiler. Por lo general una
 

escuela funciona en un edificio por uno a tres afios y luego se
 

la traslada a otro distrito en la misma o diferente provincia.
 

Las escuelas, de acuerdo a la Division de Promoci6n Vocacional
 

http:calific,.da
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(IPV), necesitan permanecer en una localidad por espacio de dos
 

o mAs sesiones, esto es, un aio o mAs, para poder servir a aque
 

llos que desean recibir la capacitaci6n. Los caracteres distili
 

tivos de la EMCC son: la ausencia de desembolso de capital para
 

edificios permanentes y su facultad de trasladarlos de un dis

trito a otro (una vez que se ha satisfecho la necesidad de cap~a
 

citaci6n).
 

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje (Colombia)
 

Estructura y Campo de Acci6n. SENA fui establecida por de

creto gubernamental en 1957 para proveer capacitaci~n califica
da a empleados adultos y capacitaci6n de aprendizaje para ado

lescentes (14-20 afios de edad). Administrativamente, es parte
 

del Ministerio de Trabajo pero goza de considerable autonomia.
 

Su director es nombrado directamente por el Presidente de la Re
 

p~blica. hl consejo regidor de SENA tiene representantes de
 

los Ministerios de Educaci6n y Trabajo, de la Oficina Nacional
 

de I'laneamiento, de la Iglesia Cat6lica y de organizaciones ad

ministrativas y laborales. No es responsable de la mayor parte
 

de capacitaci6n de mano de obra en todos los sectores de la eco 

nomia con una matricula de 280,500 jovenes y adultos 
en un am

plio margen de cursos.
 

Mucha de la autonomia de SENA, asi como su habilidad para
 

expandir sus programas rApidamente, deriva de la naturaleza de
 

su financiamiento basado ampliamente en el pago de impuestos so
 

bre planillas. En 1971, se esperaba que los ingresos (y gastos)
 

de SENA alcanzaran los 500 millones de pesos -- Pruivalente a
 

1/4 del presupuesto del Ministerio de Educaci6n en el mismo aio.
 

La mayor parte de la capacitaci6n ofrecida en SENA en sus
 

primeros afios estuvo dirigida a los sectores industrial, comer

cial y de servicios. Desde 1967, la canacitaci6 ,n agricultu

ra ha llegado a ser un elemento importante en las actividades
 

de SENA. SENA ha tomado ahora la responsabilidad de impartir
 

capacitaci6n calificada a los desocupados. En 1970, el Gobier



1-20
 

no autorizb a SENA dedicar 10% de su presupuesto para tales cur
 

sos. Algunos alumnos de SENA, capacitados y sin empleo, estin
 

en los cursos PPP-R (dedicados a capacitaci6n bAsica califica

da industrial, comercial y de servicios en cursos de corta du

raci6n ofrecidos generalmente en sitios provisionales de los
 

centros urbanos).
 

SENA capacita ahora mAs trabajadores calificados de lo que
 

Io hacia el sistema formal de escuelas vocacionales. SENA tu

vo un total de 280,500 personas matriculadas en 1968 en prog a
 

mas vocacionales (excluyendo la capacitaci6n de profesores)
 

Sin embargo, los cursos de SENA duran normalmente menos de un
 

aio (hasta tres para aprendices, que representa un 7-3% del to
 

tal de la matricula), en tanto que los cursos de la escuela se
 

cundaria vacacional pueden durar hasta seis arios.
 

AdemAs de su nuevo rol, de capacitaci6n para gente sin em

pleo, SENA ofrece ahora asistencia tLcnica a pequeias indus

trias para mejorar el grado de calificaci6n de su personal, y
 

ofrece tambi~n capacitaci6n semi-profesional para personal de
 

empresas m~s grandes.
 

Aunque SENA no mantiene relaci6n formal con el sistema escolar,
 

el Ministerio de Educaci6n estA representado en el consejo re

gulador de SENA a fin de lograr algCn intercambio entre estas
 

dos agencias educativas
 

Organizaci6n y Facilidades. SENA estA organizada en tres
 

divisiones de operaci6n: Servicios Agricolas, Industriales y
 

Comerciales. Administrativamente, el PPP-R estA ubicado den

tro de la Divisi6n Agricola y esta encabezado por un coordina

dor en la oficina del director.
 

SENA ha construido sustanciales facilidades de entrenamien
 

to especialmente para sus programas regulares de capacitaci6n
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en hreas urbanas. Pero tambien utiliza instalaciones exterio 

res y provisionales p)articuIarintnte para el programa |'P-11. 

AlIroxi mdamentI (u 1 (!['J i I s v t.uiliati I e de SIENA r'c ibelt calpi, 

CitaCiOil I'u(ora dv' Los coItios I'i jos ite SENA. SENA o(1rI 11 

centros aigri coLas de ca|pacitdci ot que sirven a todas las sec

ciones dei pais. Estos centros ofrecen aprendizaje formal ca

lificado en ocupaciones rurales asi como cursos breves a nivel
 

calificado y semi-ca).ificado. Todos estos centros tienen faci
 

lidades de alojamiento para los estudiantes ademAs de aulas,
 

talleres y campos de exhibici6n.
 

El programa PPP-U esth descentralizado en 14 oficinas re

gionales que cubren todas las socciones del pais. Las ofici

nas PPP-11 estAn ubicadas por lo general en un centro de capaci
 

taci6n SENA, siempre que haya uno dentro de las 14 regiones
 

PPP-R. Sin embargo, la instrucci6n PPP-R no se la ofrece en
 

estos centros sino en instalaciones provisionales de comunida

des rurales.
 

Programas de Capacitaci6n SENA. SENA ofrece una amplia vs
 

riedad de cursos vocacionales y algunos generales para 1l.enar
 

las necesidades de clientela que varia entre adolescentes y
 

adultos no calificados a trabajadores calificados, tecnicos y
 

profesionales responsables de la capacitaci6n de personal. El
 

afto 1970 se ofrecieron 651 cursos en diversas materias. (Una
 

capacitaci6n completa en una ocupaci6n dada puede incluir va

rios cursos).
 

Vinculaciones del SENA con Agencias de Desarrollo Rural.
 

SENA provee servicios de capacitaci6n para muchas agencias p6

blicas y privadas de Colombia que trabajan para promover el de
 

sarrollo rural. SENA trabaja con la Federaci6n de Cafeteros
 

para mejorar pr~cticas de cultivo en zonas donde crece caf6,
 

asi como tambi6n en un programa para ayudar a estos granjeros
 

a diversificar sus negocios de hacienda. Tambi~n ha trabajado
 

con la Federaci6n de Algodoneros en la capacitaci6n de trabaja
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dores migrantes.
 

SENA trabitja tambibn cori INCOUA (Instituto Colombiano para 

iReforma Agraria), la agencia ntacional para la reforma de tie

rras, en Ia capacitaci6n del personal propio de la agencia y 

secundando a sus instructores a dictar cursos organizados por 

INCORA para los que reciben las tierras redistribuidas (aparce

ros). 

SENA tiene un acuerdo con la Caja Agraria para promover un
 

programa liamado "Operaci6n Telar" diseiado para mejorar la ca
 

lificaci6n de los trabajadares en la industria artesanal de la
 

na. SENA, juntamente con el Banco, INCORA, y las fuerzas arma
 

das provee igualmente capacitaci6n en destrezas rurales a per

sonal militar a punto de dejar el servicio.
 

El Instituto Colombiano Agropecuario -- ICA, agencia guber
 

namental responsable de la investigaci6n y extensi6n agricola,
 

y SENA estAn buscando mejorar la coordinaci6n de sus propias
 

actividades. En el momento actual, la colaboraci6n oficial es
 

th limitada a programas menores tales como la promoci6n para
 

la crianza de mejares razas de ovejas.
 

El programa integrado de Nutrici6n Aplicada es un esfuerzo
 

interministerial (Trabajo, Agricultura y Salud) disefiado para
 

mejorar las prActicas nutricionales de los habitantes rurales.
 

SENA es parte de este convenio, cuyas actividades incluyen pro
 

gramas educativos y distribuci6n de viveres. El PPP-R ha uti

lizado el programa de viveres como un incentivo a la participa
 

ci6n en sus cursos en algunas comunidades, especialmente en
 

las que estAn ubicadas en Areas remotas.
 

SENA estA trabajando con Artesanias de Colombia, un progra
 

ma manejado por el Gobierno para promover la producci6n de ar

tesanla tradicional (mucha de la cual es de base rural) y para
 

fortalecer el mercadeo de productos.
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Acci6ii Cultural Popular (ACi')) -- RadioSutatenza (Colombia) 

La Acci6n Cultural Popular -- ACPO, una instituci6n educa

tiva privada sin fines de lucro, ofrece educaci6n bAsica a los 

colombianos de Areas rurales por medios de comunicaci6n masiva 

(radio y prensa) coordinando su acci6n con personas locales
 

(principalmente voluntarios). 
 SENA ha puesto a disposici6n de
 

ACPO su material de capacitaci6n, ofreciendo 6sta a su vez la
 

red nacional 
de radio a SENA para promover las actividades de
 

capacitaci6n entre la audiencia rural. 
 El programa ACPO es
 

Ilevado a su audiencia rural a trav6s de m6ltiples canales de
 

ayuda. Podrian agruparse en tres principales modos de comuni

caci6n: radio, material impreso y contactos personales.
 

Radio Sutatenza. ACPO posee y opera la cadena radial mAs
 

grande de Colombia, Radio Sutatenza. El nombre de la cadena
 

le fu6 dado por el pequeio municiplo en el Departamento de Bo

yacA donde se fund6 la primera estaci6n, en 1947. Por media
 

do sus transmisiones de onda larga y onda corta, la Radio Suta
 

tenza cubre toda el Area geogrAfica de Colombia. Su enfoque a
 

la fecha ha sido primordialmente Colombia rural, aunque ahora
 

estA tratando de cultivar una audiencia urbana durante las ho

ras en que hay pocos radioescuchas rurales.
 

Radio Sutatenza tiene una emisi6n diaria de 19 horas. Su
 

programaci6n consiste en 
6 horas de cursos estructurados ofre

cidos en las "Escuelas Radiof6nicas" (escuelas radiales), asi
 

como tambi~n programas sobre educaci6n informal 
(por ejemplo,
 

programas ofreciendo consejos prActicos sobre agricultura y el
 

hogar, entretenimiento general y noticias).
 

Escuelas Radiof6nicas. La "escuela radiof6nica" es la se

milla de la cual creci6 toda la organizaci6n ACPO. Comenz6 en
 

1947 con un pufiado de estudiantes, habian 303 escuelas en 1950
 

con 3,636 estudiantes. En 1965 habian 28,535 escuelas con
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240,915 estudiantes, y en 1968 aIltimo afio del que se tiene in

formaci6n disponible (con fecha 1971, habian 169,696 estudian

tes en 22,212 escuelas.
 

El t~rmino escuelas radiof6nicas podria ser mal interpreta 

do. Estas no son edificios escolares especiales con aulas lie 

nas de estudiantes; una escuela radiof6nica es un pequeio gru

po de individuos (el nmero promedio es menos de ocho), a menu
 

do todos los miembros de una misma familia o vecinos cercanos
 

que se re6nen diariamente en una de las casas de los estudian

tes para escuchar la clase radial.
 

La "escuela" es administrada por un auxiliar inmediato -

un miembro de la comunidad local que por lo general tiene un
 

poco mAs de educaci6n formal que sus vecinos (u otros miembros
 

de la familia) y que voluntariamente se ofrece para organizar 

una escuela radiof6nica. Sus deberes vienen a ser: ayudar a 

promover la participaci6n en el curso, organizar un lugar regu 

lar de reuni6n, obtener un aparato de radio para la clase, ver 

que los estudiantes asistan regularmente y a tiempo, sintoni

zar la radio en la estaci6n apropiada, ayudar a losestudiantes 

durante la clase radial (siguiendo las instrucciones del profe 

sor radial), alentar la discusi6n despues de clases, y asegu

rar tiue un juego de [ibros de texto est6 a disposici6n de la 

clase asi como un pizarr6n y tiza (en lo posible), y lApices y 

papel. Debe enviar estadisticas de matriculaci6n a la oficina 

regional de ACPO y asistir a las reuniones regulares (en teo

ria, se trata de reuniones semanales) de auxiliares, lideres 

(personal local de ACPO), y sacerdotes de la parroquia, en el 

centro municipal.
 




