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RESUMEN EJECUTIVO
 

El uso que se hace de los recursos naturales en El Salvador esta socavando la base de sustento futuro de la 
poblaci6n en tanto se agotan de manera rlpida y acelerada los mismos recursos de los cuales dependen la 
poblaci6n y la economfa del pafs. Unas condiciones end~micas y severas de distribuci6n desigual de la tierra 
y ia riqueza han resultado en migraciones rural-urbanas, fndices sociales desmejorados, inestabilidad polftica 
y deterioro ambiental. Como resultado, la poblaci6n ha sido compactada en parcelas de tierra mds y m.is 
pequeflas, o empujada hacia el hacinamiento de los tugurios urbanos, dando pie a una espiral salvaje de 
deterioro social, econ6mico y ecol6gico interdependientes. 

El gobierno de El Salvador cree que una mejor y mAs difundida educaci6n ambiental jugard un papel positivo 
para revertfr las tendencias del deterioro ecol6gico. Sin embargo, las instituciones piiblicas no han podido 
hasta ahora tomar la iniciativa en lo que se refiere a educaci6n ambiental por un ndmero de razones, aunque 
esto puede cambiar con ia creaci6n de la recientemente formada oficina gubernamental del medio ambiente, 
SEMA, que incluye la educaci6n ambiental como una de sus prioridades. 

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, a trav6s de USAID, estA a punto de lanzar un proyecto de 
manejo de los recursos naturales por un valor de US$35 millones. Este proyecto, denominado PROMESA, 
entre otras cosas aspira a fortalecer a las instituciones salvadorefias para que puedan emp:'!nder acciones 
ambientales efectivas. 

USAID solicito un diagnostico de la educaciOn ambiental en El Salvador al Proyecto Ambiental de 
Centroamdrica (PACA), con sede en Costa Rica. Los objetivos principales de este diagnostico consistieron 
en determinar que actividades, recursos y profesiones en educaci6n ambiental existen, cuales deben ser 
potenciados, y como habifa de lograrse semejante objetivo. 

Se disehio un proceso amplio para recabar informaci6n y anlisis de profesionales salvadorefios en diversos 
campos relacionados con la educaci6n ambiental. Varias definiciones iniciales que servirfan de gufas se 
elaboraron a partir de una primera revisi6n del trabajo: 

1. 	 Las funciones principales de la educaci6n son proporcionar a las personas informaci6n acerca de las 
alternativas disponibles a fin de mejorar sus vidas y proporcionar herramientas, destrezas e 
informaci6n concretas que promuevan su habilidad para sacarle ventaja a estas opciones. 

2. 	 Una de las funciones mas importantes de la educaci6n ambiental seria la de proporcionar informaci6n 
lMsica que las personas necesitan a fin de vivir con su medio ambiente en formas acertadas que les 
aseguren su futuro. 

3. 	 La educaci6n formal abarca todos los programas escolares llevados a cabo por el sistema educativo 
nacional, bajo ]a supervisi6n del Ministerio de Educaci6n, incluyendo todas las escuelas publicas y 
privadas, las escuelas tdcnicas y las universidades. 

4. 	 La educaci6n informal incluye todas las actividades dirigidas a un publico masivo y al pueblo en 
general. Las instituciones principales que Ileva a cabo educaci6n ambiental intbrmal son los medios 
de comunicaci6n (radio, televisi6n, peri6dicos) y una variedad de parques, centros recreativos, areas 
naturales, sitios arqueologicos y centros culturales. 

5. 	 La educaci6n no formal se refiere a aquellos procesos que incluyen la participaci6n activa de grupos 
especfficos y voluntarios de poblaciones blanco. Tres tipos de instituciones se aspecializan en la 
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educaci6n ambiental no formal: ONG ambientalistas, ONG de desarrollo y algunas oficinas y agencias 

del gobierno cuya misi6n principal es el desarrollo o los servicios sociales. 

Educad6n 	formal: 

En El Salvador, las escuelas privadas y las urnversidades a todos los niveles deben cefiirse al mismo curriculo 

bAsico. La educaci6n ambiental no es un omponente formal del curriculo de la educaci6n bisica, aunque 

se encuentran algunos elementos de tipo ambiental dentro del programa de estudios naturales. No existen 

textos especiales. A nivel de la educaci6n media, comienzan a es-pecializarse los contenidos, donde la 

oportunidad principal para impulsar una educaci6n ambiental permanente se encuentra en el ultimo ano de 

la educaci6n media (grado 12) en la opci6n de "ciencias" del curriculo acadrnico. En lo que se refiere a 
y salud contienen materiallas dems areas de especializaci6n de la educaci6n media, solamente agricultur 

sobre el medio ambiente. 

La educaci6n sLiterior incluye estructuras universitarias 	 y no universitarias donde se presentan mas 
Algunas de las escuelas t6cnicas especializadasoportunidades para la especializaci6n en temas ambientales. 


ofrecen curses con terrtica ambiental como parte del plan de estudio de materias requeridas y optativas, pero
 

ninguno ofrece un solo curso sobre ciencias ambientales, ecologfa o manejo de recursos natttrales. Tampoco
 

existen programas interdisciplinarios o especialidades en este campo.
 

La Universidad de El Salvador (UES), por medio de su Departamento de Biologfa de la Facultad' de
 

Humanidades, esta preparando a estudiantes en temas tales como "el cuidado del ambiente biologico" y "la
 
Pero no existen conteidos ni objetivos especfficosconservaci6n y utilizaci6n de los recursos naturales." 

relacionados con un currfculo de educaci6n ambiental. 

En otros campos de la educaci6n universitaria, la Facultad de Medicina de la UES ofrece especializaciones 

que incluyen de manera indirecta aspectos de la problemAtica ambiental. El Departamento de Ciencias 

Agr(colas ofrece una especialidad en ingenierfa agrfcola que contiene un curso obligatorio en ecologfa. El 

de la Facultad de Ingenierfa y Arquitectura tiene un curso obligatorio enDepartamento de Arquitectura 
El Departamento de Qufmica y Farmacia incluye un curso en contaminaci6nprincipios de ecologfa. 


ambiental y salud ptiblica. Los estudiantes que se especializan en el campo de las humaidades reciben un
 
Pero existe poca planificaci6n
curso introductorio en biologfa que contiene algunos elementos de ecologfa. 

cursos y su 	calidad y consistencia son variables.y ninguna coordinaci6n en del desarrollo de estos 

Los currfculos de las universidades privadas se fundamentan en las normas oficiales y son similares a los de 

la UES. Algunas ofrecen cursos en biologfa con pr~cticas y trabajo de campo que se relacionan a la 

problendtica ambiental, pero ninguna tiene un programa de 	estudios especializados en esta rama. 

La capacitaci6n de maestros en El Salvador ha enfrentado serias dificultades desde hace algunos aflos, y la 

formaci6n de maestros nuevos se encuentra actualmente suspendido como resultado de las presiones polfticas 

y las prioridades militares. El Ministerio d Educaci6n no tiene estructuras administrativas efectivas, 

mientras que los maestros carecen de libros, manuales y otras herramientas pedag6gicas. Sin embargo, 
algunos programas que se mostraban prometedores antes de ser abolidos pueden servir de gufas para 

programas de capacitaci6n de maestros en el futuro. 

El Banco Mundial y UNICEF est~n apoyando un proyectoEl apoyo internacional consiste de programas. 
de ]a 	 USAIDde cuatro 	 afios denominado "Educaci6n infantil con apoyo comunidad" (EDUCO). ha 

un programa de ocho afios de duraci6n que busca reformar el currfculo de la educaci6n primariaestablecido 
y fortalecer aspectos institucionales, intitulado SABE 	 ("Strengthening Achievement through Basic 

Education"). 
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El diagn6stico descubri6 que el sistema educativo no ofrece la cobertura necesaria para la poblaci6n pre
escolar y escolar. Adernis, el Ministerio de Educaci6n ha dado a conocer tasas muy altas de reprobaciones 
y deserciones entre nifios en edad escolar. Los problemas asociados con el diseflo curricular estn 
generalizados, mientras que la educaci6rn ambiental no ha sido incorporada, por lo general, a los objetivos 
o los contenidos curriculares del sistema escolar. AdemAs, existe una falta de coordinaci6n entre las 
instituciones p~iblicas y privadas en el disefio de materiales de educaci6n ambiental. 

La educaci6n ambiental prdctica a travds del sistema esco!ar es lo que mAs se necesita en las comunidades 
rurales donde los cambios de comportamiento tendrtn un impacto ambiental inmediato. Pero estas escuelas 
reciben una cantidad menor de recursos y son menos las escuelas que sirven a esta poblaci6n escolar rural. 

Tambidn existe una escasez severa de programas integrales de manejo de recursos ambientales que integran 
la conservaci6n biol6gica con el desarrollo sostenible. Se necesitan especialmente programas que toman en 
cuenta problemas de manejo de medio ambiente a nivel regional y nacional y que desarrollan enfoques 
pedag6gicos multidisciplinarios apropiados a los estudiantes que reciben instrucci6n y a las necesidades 
ambientales del pafs. 

El diagn6stico hace recomendaciones en relaci6n al adiestramiento de los educadores ambientales mediante 
cursos cortos en el pafs y enfoques prdcticos en el terreno de los hechos. Se recomienda la capacitaci6n de 
maestros en servicio y anteriores al servicio. Tambidn se mencionan intercambios entre profesionales y 
profesores salvadorefios con otras instituciones y programas acaddmicos y profesionales. 

Tambidn se hace referencia al desarrollo de material docente, la integraci6n horizontal del contenido de 
materias y la metodologfa educacional participativa en la capacitaci6n de los maestros. Tambidn se hace un 
llamado para que se colabore con el programa SABE. 

La Educaci6n Ambiental Informal se divide en dos partes en este informe: aquella que se sirven en sitios 
donde los visitantes aprenden viendo y aquella que se realiza por los medios de comunicaci6n masiva del 
pafs. 

La caracterfstica principal que tienen en comdn las instalaciones pdblicas es la instalaci6n o planta ffsica que 
es el principal recurso educativo que p. seen. Estos incluyen parques nacionales, municipales y urbanos, 
centros turfsticos, museos, un jardfn botgnico, centros culturales y el zool6gico nacional. Las actividades 
educativas que ofrecen incluyen r6tulos interpretativos (veredas, giras), exhibiciones, presentaciones a travds 
de medios diversos, informaci6n escrita y charlas pdblicas. 

Ninguna de las instituciones estudiadas fiene actualmente un programa de educaci6n ambiental, y el apoyo 
institucional generalmente brilla por su ausencia. La "capacidad instalada" en tdrminos de financiamiento 
e infraestructura para las actividades de educaci6n ambiental estA ubicada casi en su totalidad en San 
Salvador. Sin embargo, el potencial que muestran instituciones resulta alentadora. 

Algunos miembros del personal de cada instituci6n quieren tener un papel mds importante en la educaci6n 
no formal y qu:eren servir al ptlblico directamente a travds de canales que ellos mismos creardn. Este 
diagn6stico determin6 que sus recursos estarfan mejor utilizados si generaran informaci6n ambiental, 
desarrollaran materiales docentes para maestros de escuela yorganizaciones de desarrollo y ofrecieran talleres 
y cursos cortos sobre c6mo maximizar la participaci6n y el interds en los temas de educaci6n ambiental. 

Existen cinco peri6dicos nacionales y seis canales de televisi6n con sede en San Salvador, y mAs de 40 
estaciones de radio emitienu en todo el pafs, propiedad de iglesias, individuos particulares, gobierno y 
corporaciones. Cada organizaci6n que desea transmitir mensajes ambientales al pdblico en general piensa 
en primera instancia en el uso de los medios de comunicaci6n comerciales. Sin embargo, no se ha hecho 
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esfuerzo sistemtico alguno por parte de los ambientalistas para determinar el nivel de receptividad de los 
medios de transmitir semejantes mensajes. 

Existe actualmente una "ventana de oportunidad" abierta hacia la radio y los peri6dicos especialmente. Si 
es posible detectar algtin patr6n consistente en los medios de comunicaci6n principales en El Salvador, es 
que est~n abiertos a mAs informaci6n ambiental y listos para establecer mejores relaciones con los activistas 
y las organizaciones ambientalistas. Sin embargo, ningtin medio de comunicaci6n incluido en este estudio 
tiene una polftica determinada en relaci6n a la problemtica ambiental, y ninguno tiene programas o secciones 
regulares dedicados a ese tema. 

Las organizaciones ambientalistas tendrin que aprender c6mo convencer a los medios de la demanda que 
tienen sus mensajes a nivel del mercado. En la actualidad, el uso de los medios de comunicaci6n por los 
ambientalistas es inconsistente, pocos tienen un programa de medios y menos todavfa tienen una estrategia 
de comunicaciones o de medios. 

Un aspecto importante de la ayuda que puede brindArsele a estas instituciones deberA ser en la formulaci6n 
de estrategias de extensi6n, a fin de que puedan deterninar qud es lo que quieren lograr y c6mo puede 
lograrlo a travds de los medios y de otros canales. Se necesitarA adiestramiento en periodismo y asuntos de 
medios para las organizaciones tanto ambientalistas como de desarrollo. 

Educaci6n No-formal: 

Un vistazo a la gama de organizaciones que se dedican a la educaci6n ambiental no formal indica dos tipos 
principales de actividad: aquellas que buscan incidir en las actitudes de las personas a travds de 
presentaciones ofrecidas por profesionales y aquellas que orientan su esfuerzo a las pr:cticas de las personas 
por medio de promotores que se dedican a la organizaci6n y la extensi6n con participaci6n de la comunidad. 

Las organizaciones ambientalistas no gubernamentales han estado proliferando r~pidamente durante los 
tiltimos cinco afios, hasta llegar a ms de 30 en los primeros meses de 1992. Parecen estar logrando algtin 
impacto, si acaso no en el comportamiento de las personas, al menos en la creaci6n de un ambiente en el 
cual se pueden establecer polfticas oficiales mis fuertes, formular reglamentos respectivos y hace cumplir 
la ley con mAs eficacia. 

El diagn6stico analiz6 13 ONG que poseen algdn tipo de programas o actividades estructurados que podrfan 
considerarse educativos. Tienen la tendencia a especializarse en el cambio de las actitudes de las personas 
mediante la entrega de informaci6n. Pocas se dedican de manera sistemdtica en trabajo directa y permanente 
con grupos comunales. 

Pocas est~n acostumbradas a fijar prioridades o tomar decisiones sobre la formulaci6n de programas 
estrat~gicos. Algunas se especializan en hacer denuncias piiblicas y otras en sembrar Arboles. Unas pocas 
ONG ambientalistas buscan rescatar y manejar recursos naturales en Areas geogr:ficas espec(ficas. Sin 
embargo, ain cuando se reconoce generalmente que la conservaci6n de suelos es el desaffo ambiental 
especffico rnis importante en El Salvador, ninguna ONG ambientalista se ha preocupado por dedicarse a este 
asunto. De manera similar, el agua potable tambi6n es un problema ambiental serio que ninguna ONG 
ambienial ha enfrentado directamente o estrat6gicamente. 

Todas las ONG consideran que la educaci6n ambiental es parte significativa de su trabajo, pero suponen que 
la promoci6n de su instituci6n, la informaci6n acerca de -us actividades y proyectos y las actividades mismas 
todas son intrfnsecamente. 
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Las relaciones entre las ONG ambientalistas se analizan en este informe, como tambi6n sus prioridades en 
lo que se refiere al apoyo externo. Priorizan una serie de aspectos materiales (vehfcuto, equipo de oficina, 
etc.) por encima de personal, mientras que la capacitaci6n tiende a ignorarse. Si bien s6lo siete ONG tienen 
personeffa jurfdica, ]a mayorfa no ha encontrado que esto sea un obstAculo de consideraci6n para efectos de 
su funcionamiento. 

Algunas de las experiencias en educaci6n ambiental ns eficaces que se han realizado en El Salvador las 
estgn haciendo las organizaciones que no se consideran a si mismas ambientalistas, o cuyos fines originales 
no eran principalmente ecol6gicos. Las organizaciones sociales y de desarrolo (ONG-D) que trabajan con 
gente pobre para ayudarles a resolver sus problemas socioecon6micos se est~n involucrando en el trabajo 
ambiental como parte de su programa general que busca potenciar las habilidades de las personas para influir 
en su medio y mejorar la calidad de su vida y de sus condiciones econ6micas. Han descubierto por la vfa 
empfrica la relaci6n que existe entre el deterioro ambiental y el subdesarrollo, y como resultado han 
desarrollado una serie de actividades educativas locales que son estrategias prcicdcas de intervenci6n 
ambiental y que incluyen a la educaci6n como parte del proceso. 

El diagn6stico analiz6 17 ONG-D cuyos programas incluyen actividades o proyectos que ofrecen apoyo a 
las actividades que tienen que ver con los cambios en el manejo de recursos. Se descubri6 que las 
actividades en educaci6n ambiental no formal es mdIs efectiva cuando se busca un balance entre el manejo 
de recursos naturales y ei uso sostenible de los recursos, por un lado, y las necesidades humanas y 
ambientales, por el otro. 

El diagn6stico concluy6 que los problemas ambientales estin ligados indisolublemente a muchos problemas 
econ6micos y sociales que las organizaciones comunales estAn tratando de resolver. Los esfuerzos de 
educaci6n ambiental deben ser parte de un proceso m~s amplio de desarrollo, deben surgir de los esfuerzos 
comunales de auto-ayuda (en vez de ser impuestos), y resultan mucho mts efectivos que la presencia de auto. 
nombrados especialistas ambientales que viene de afuera. 

Una educaci6n ambiental no formal efectiva deberfa promover un desarrollo basado en principios 
conservacionistas y manejo ambiental comprobados. El desaffo de ]a educaci6n ambiental no formal es el 
de armonizar el desarrollo econ6mico y social de las comunidades con el mantenimiento de ecosistemas 
naturales diversos. 

PROMESA tiene la oportunidad de facilitar los intercambios entre las ONG-D en la base que tienen 
habilidades comunales y aigunas ONG-A que tienen )a sensibilidad social y los conocimientos tdcnicos para 
ofrecer una perspectiva y una informaci6n ambientales. Sin embargo, PROMESA no fue conceptualizado 
mediante un proceso de consultas amplio y pdblico y su disefio estA mayormente en manos de extranjeros. 
Existe especulaci6n en El Salvador acerca del papel que jugarA PROMESA en la educaci6n ambiental y el 
la econornfa polftica del pafs. Existe algdn temor de que los consultores de PROMESA observardn, 
analizard1n y creardn grandes esquernas para entonces escoger a algunos de los pocos "favoritos" que recibir~n 
la mayor parte de los beneficios. 

Las ONG-A, las ONG-D y las oficinas del gobierno involucradas en la educaci6n ambienial no formal no 
han entablado mucha comunicaci6n todavfa. Este diagn6stico demuestra que su complementaridad funcional 
puede ofrecer mucho de valor como resultado de la colaboraci6n. El apoyo que podrfa brindar PROMESA 
y otros deberd fortaiecer a las instituciones y sus programas, y deberfa fomentar la colaboraci6n mutua entre 
los diferentes tipos de organizaci6n. 

Los criterios para incorporar a ONG asociadas deben incluir un compromiso para con las cuestiones 
ambientales, una apreciaci6n comprobado por los puntos de vista de las comunidades y respeto por sus 
poblaciones, el reconocimiento de que la tecnologfa por si sola no es capaz de resolver problemas, una 
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habilidad verificada para aprender nuevas tdcnicas educativas y una voluntad y una habilidad para aprende 

y ensefiar a otros. Lo que rrAs se necesita es un enfoque balanceado en el establecimiento de las relaciones 
entre asociados, una receptividad que permita contemplar una variedad de enfoques y esquemas flexibles, 
creativos y diversificados en la consecuci6n de fondos. 
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I. INTRODUCCION GENERAL
 

A. EL PROBLEMA 

Desde hace muchos afios, El Salvador ha explotado sus recursos naturales de una manera tal que termina 
socavando la base del sustento futuro de ]a poblaci6n. El resultado es un agotamiento r~pido y acelerado 
6e los mismos recursos que la poblaci6n y la economfa necesitan para su existencia. Debe comenzarse de 
inmediato con la regeneraci6n de suelos, aguas, bosques y Areas silvestres si este pals, el m:Is densamente 
poblado y el m~s severamente degradado de Centroam6rica, ha de tener un futuro promisorio. 

Segtin todas las fuentes, la productividad y el potencial de los recursos naturales se han deteriorado en las 
tiltimas d6cadas, debido en parte a condiciones severas y end6nicas de distribuci6n desigual de tierras y 
riqueza. La migraci6n del campo a la ciudad, el crecimiento poblacional r~pido, el deterioro de los 
indicadores sociales, la inestabilidad polftica y la degradaci6n ambiental son algunos de los resultados. El 
medio ambiente natural, del cual dependen todos los salvadorefios, ha sido la vfctima ignorada durante los 
tiltimos doce afioi de guerra civil, y de un perfodo atn mzs largo de explotaci6n oportunista a manos de 
intereses econ6micos. Como resultado, la poblaci6n pobre ha sido compactada en parcelas de tierra m~s y 
mis pequefias, o empujada hacia el hacinamiento de los tugurios urbanos, donde se agravan los problemas 
end6micos del subdesarrollo y de donde se alimenta una espiral salvaje de deterioro social, econ6mico y 
ecol6gico interdependientes. 

La mayorfa de los estudiosos creen que todavfa es tiempo de invertir la espiral. En t6rminos polfticos, el 
momento no podrfa ser rnis propicio: la firma reciente de un acuerdo de paz entre el gobierno y las fuerzas 
insurgentes, un inter6s generalizada por Ilevar adelante la reconstrucci6n y todos los sectores sociales 
buscando exl~resar sus necesidades y ofreciendo sus ideas sobre proyectos de soluci6n. En t6rminos 
econ6micos, el momento no podrfa ser mAs importante, en vista de que a El Salvador le quedan 
probablemente unos pocos ahios mis para atraer una asistencia econ6mica internacional de grandes 
proporciones, ahora que los donantes responden favorablemente a los acuerdos de paz y antes de que otras 
crisis y prioridades se impongan. En t6rminos ecol6gicos, puede ser que esta sea la tdltima oportunidad que 
tenga el pals. 

Las decisiones y los procesos de toma de decisiones en torno a los usos del medio ambiente en cualquier pals 
son de naturaleza polffica en lo fundamental. Los problemas ecol6gicos de El Salvador tienen tanto que ver 
con una ausencia de formulaci6n de polfticas, racional y efectiva, como con la falta misma de polfticas 
sabias. Tienen tant, que ver con la ausencia de polfticas que propician un uso racional de la tierra como con 
una escasez de la tierra misma. Tienen tanto que ver con la incapacidad de la gente de impulsar acciones 
alternativas como con la falta de conciencia acerca de las alternativas. Y tienen que ver tanto con la falta 
dt, incentivos como con el incumplimiento de la ley. 

Las causas de los problemas ambientales, como tambi6n sus sfntomas, deben ser tonados en cuenta por el 
sistema educativo, el cual tambi6n debe ofrecer soluciones realistas. Jn anAlisis de los esfuerzos en 
educaci6n ambiental que ha realizado el pals demuestra que poco sirve despertar la conciencia popular si las 
personas, al fin de cuentas, no pueden hacer mayor cosa acerca de los problemas, ya sea porque los cambios 
mAs necesarios son improcedentes por razones polfticas o porque los cambios de comportamiento 
indispensables no son viables en t6rminos econ6micos (especialmente cuando las personas viven al nivel de 
subsistencia). Es por eso que ]a educaci6n debe informar como tambidn potenciar. El Salvador no puede 
permitirse el "lujo" de un poblaci6n mejor informada pero apdtica, para quien la informaci6n es un fin en 
si mismo. 



Por su parte, el gobierno ha maifistado su preocupaci6n por la protecci6n ambiental. A[ dirigirse a una 
conferencia internacionrl sobre el medio ambiente salvadoreflo, el presidente Alfredo Cristiani reconoci6 que 
las tres cuartas partes de nuestro territorio nacional se encuentra severamente erosionadas. Nuestros bosques 

casi han desaparecido. La descarga de deshechos industriales y el uso de agroquimicos amenaza la salud de 
nuestro pueblo. Nuestros recursos naturales son la base de nuest'a productividad econ6mica y de nuestro 
bienestar social." 

El ministro de agricultura de El Salvador, Antonio Cabrales, tiene la responsabilidad por los asuntos 
ambientales. "El medio ambiente no es un problema exclusivo de un ministerio," dijo. "El gabinete en 
pleno debe estar involucrado. " Convenci6 al presidente para que convocara a una reuni6n del gabinete cada 
dos meses dedicado exclusivamente a la problemttica de los recursos naturales. Partiendo de esta iniciatva, 
el presidente Cristiani cre6 un Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), un cuerpo 
interministe ial, y el ingeniero Cabrales organiz6 dentro de su ministerio la Secretarfa Ejecutiva del Medio 
Ambiente (SEMA), al frente del cual se nombr6 al economista, Lie. Miguel Araujo. 

El CONAMA y la SEMA fueron constituidos formalmente segain el decreto ejecutivo no. 73 en enero de 
1991 para "definir la estrategia nacional de planificaci6n y administraci6n ambiental" y velar por la 
implementaci6n de los procesos de protecci6n del medio ambiente, la creaci6n de conciencia en la poblacidn, 
el evitar que aparezcan nuevas fuentes de contaminaci6n, la formulaci6n de un plan maestro de educaci6n 
ambiental, y ]a obtenci6n de recursos financieros necesarios para lograr sus objetivos. (El Anexo D-I 
contiene el decreto en su totalidad.) 

Despuds de efectuar reuniones y recibir opiniones de expertos universitarios, grupos conservacionistas, 
empresarios y funcionarios ptiblicos, la SEMA entreg6 en octubre de 1991 una estrategia detallada: "La 
agenda ambiental y el plan de acci6n." El plan lista las prioridades del gobierno para lograr la restauraci6n 
de ]a base de recursos naturales del pafs, incluyendo desde el manejo de cuencas a la reforestaci6n y la 
educaci6n ambiental. 

El gobierno de El Salvador, al igual que ocurre con los gobiernos en todas partes, tiene que mediar entre 
numerosos intereses encontrados, algunos de los cuales se oponen firmemente a cualquier limitaci6n a la 
explotaci6n libre de los recursos naturales que quedan en el pafs. Otros se oponen vigorosamente y 
abiertamente a cualquier desarrollo descontrolado que tienda a seguir erosionando la cada vez mis limitada 
base de recursos naturales del pals. En la prdctica, semejantes contradicciones son inevitables en sociedades 
econ6micamente y socialmente complejas. 

La mediaci6n que puede lograr el gobierno tiene sus lfmites. Buena parte del compromiso y la energfa 
necesarios tendr que partir de los esfuerzos particulares de grupos de ciudadanos a nivel nacional y local 
quienes se dan cuenta que su seguridad futura depende de una serie de polfticas y pricticas 
considerablemente distintas, muchas de las cuales promoverin sin mayor asistencia del gobierno. 

Para que los salvadorefios puedan revertir la espiral descendiente de degradaci6n ambiental, tendrtn que 
remitirse simult~neamente a los problemas de voluntad polftica, oportunidad econ6mica, conciencia popular 
y capacidad profesioral. Ningxin sector nacional - ni el gobierno, ni el sector privado, ni la comunidad 
ambientalista, ni el sector del desarrollo y servicios sociales, ni los educadores, agricultores u obreros - posee 
]a capacidad de resolver los prcblemas por cuenta propia, independientemente de su voluntad en tal sentido. 
De hecho, la resoluci6n de la problemtica ambiental de El Salvador serd la prueba mts patente de la 
habilidad del pals para Ilegar a una despolarizaci6n - si acaso una uni6n - en torno a unos intereses comunes. 

Al fin de cuentas, la asistencia extranjera en materia de asesorfa tfcnica, apoyo financiero, orientaci6n en 
formulaci6n de polfticas y fortalecimiento institucional, no puede mdis que coadyuvar en un proceso que 
deberdi ser fundamentalmente salvadorefio si habrdi de echar rafces y perdurar. 
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B. EL DESAFIO 

Todas estas condiciones subrayan la necesidad apremiante de crear conciencia en todo el pafs acerca del 
deterioro ambiental, acerca de las causas de este deterioro y de las oportunidades para impulsar acciones que 
ofrezcan soluciones. Una educaci6n ambiental efectiva supone la creaci6n de una relaci6n directa entre la 
comprensi6n que manifiesta la gente acerca de los problemas y su capcidad para actuar en tIrminos 
concretos y significativos para resolverlos. 

En semejante situaci6n, es indispensable el desarrollo de una conciencia y un activismo ambientales, pero 
no es wi proceso sencillo. Tampoco es una soluci6n por si misma, sino que tiene que ser parte de una 
estrategia, constarte e integrada, y mucho ms amplia, que identifica prioridades, ofrece informaci6n, eleva 
las conciencias, genera voiuntad polftica, ofrece soluciones y cambia los patrones de comportainiento. Axin 
estos, juntos o por separado, se quedarfan cortos en la ausencia de una reforma polftica acompafiada por el 
cumplimiento de la Icy y la investigaci6n de pr~cticas alternativas y viables en trminos econ6micos. Sin 
semejante conocimiento integrador, la mayor parte de las acciones seran simb6licos en gran medida, tal como 
lo han sido tantas actividades bien intencionadas hasta ahora. 

Si bien es cierto que parece estar aumentando el nivel de coaciencia de la poblaci6n salvadorefia en torno 
al agotamiento de los recursos, to'iavfa no dej. de ser una preocupaci6n muy difusa. Las personas todavfa 
no se muestran lo suficientemente alarmadas como para iniciar de manera voluntaria cambios significativos 
en las prdcticas de extracci6n, producci6n y consumo. Para lograr esto, se requieren esfuerzos educativos 
dirigidos hacia el desarrollo de mdtodos m~s sostenibles para el uso de los recursos. 

El desarrollo industrial, la agroindustria, la urbanizaci6n y la incorporaci6n descontrolada de la tecnologfa 
moderna todos contxibuyen seriamente a la destrucci6n ambiental; bajo aigunos criterios hasta podrfa pensarse 
que son responsables de la mayor parte de la destrucci6n. Pero el papel de la educaci6n ambiental en lograr 
cambios significativos a este nivel es principalmente indirecto. Un pdtblico consciente y preocupado puede 
comenzar a ejercer influencia en la creaci6n y la implementaci6n de polfticas ptiblicas lo suficientemente 
fuertes para controlar y racionalizar, bajo imperativos ambientales, la modernizaci6n, el crecimiento de los 
capitales y la industrializaci6n. El activismo ambiental, producto de grupos de personas interesadas e 
informadas que se forman como consecuencia de una educaci6n informal (masiva), puede tener algiin impacto 
en la definici6n y el logro de polfticas ,bientales efectivas. 

Se responde m:s f~cilmente y mds corrientemente a la destrucci6n ambiental secundaria, o aquella que es 
producto de los efectos de las condiciones y las prtcticas macroecon6micas (la industrializaci6n, las polfticas 
de agroexportaci6n, el crecimiento urbano, el minifundismo etc.), por la vfa de la educaci6n ambiental. Est, 
al alcance de las personas observar como se acumulan las basuras, como se erosionan los cerros y se lenan 
de fango los rfos, como se pierden los bosques y se cubren las ciudades de aire contaminado. Tambi6n estA 
a su alcance practicar el reciclaje, limpiar las calles, controlar los escapes de los carros, sembrar drboles, 
reducir las quemas agrfcolas y asf por el estilo. 

Estas son actividades con objetivos mtiltiples: tienen un valor ambiental intrfnseco, son educativas, ofrecen 
un punto en torno al cual organizarse y motivan a las personas para que se empefien en lograr cosas todavfa 
m:s grandes. Aunque no deben confundirse con los cambios a nivel sistimico, son las actividades al alcance 
de la mayorfa de las personas y representan una conciencia amplia que puede tener un impacto real sobre 
el medio ambiente. 

Si se agregan la informaci6n t6cnica o cientffica, la viabilidad econ6mica y la promoci6n socio-cultural, 
tambi6n estA al alcance de las personas usar menos lefia, sembrar los cerros con Arboles multiuso, practicar 
el manejo integrado de plagas, cultivar legumbres con abonos org:nicos, reducir la erosi6n mediante las 
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tdcnicas de manejo de suelos, utilizar letrinas y otros mdtodos sanitarios y conuilar la extracci6n excesiva 
de peces, vida silvestre y plantas nativas. 

Es relativamente m:s fdcil desarrollar una conciencia ambiental en el consumidor y productor que las 
prdcticas de conservaci6n, que a menudo requieren algdin sacrificio. Entre md1s marginadas se encuentran 
las personas en t&minos econ6micos, menos probable serd que cambiardn esas prcticas generadoras de 
ingresos que causan dafios a largo plazo a menos que se les demuestre que el cambio tiene un buen sentido 
econ6mico. 

C. EL PROP6SITO DEL DIAGNOSTICO 

Existe poco desacuerdo en torno a que la explotaci6n econ6mica insostenible de los recursos naturales 
renovables de El Salvador es excesiva, que contribuye al subdesarrollo, que afecta mayormente a la mayorfa 
pobre en todo el pafs (que a su vez afecta gravemente al medio ambiente) y que amenaza el bienestar futuro 
de todos los sectores. El gobierno de El Salvador cree que las deficiencias en ]a educaci6n ambiental 
contribuyen a generar esta condici6n, y que una mayor y mejor educaci6n ambiental jugard1 un papel positivo 
para volver al rev(s las tendencias del deterioro .col6gico. 

El gobierno de los Estados Unidos, a trav(s de AID, esta a punto de lanzar un proyecto de manejo de los 
recursos naturales por un valor de US$35 millones durante siete afios. Este proyecto, denominado 
PROMESA, aspira a fortalecer a las instituciones salvadorenias para que puedan emprender acciones 
ambientales efectivas. El proyecto PROMESA incluye el apoyo a actividades que crean conciencia y 
cambian comportanientos por medio de la educaci6n. 

Por otra parte, varias organizaciones internacionales ambientalistas y de desarrollo estn interesadas en 
determinar el papel positivo que nodrfan jugar y con curles instituciones podrfan establecer nexos de 
colaboraci6n. Y algunas instituciones salvadorefias han estado interesadas en analizar en tdrminos crfticos 
las actividades educadvas que son efectivas, aquellas que necesitan fortalecerse y aquellas que no logran 
alcanzar sus objetivos. 

El gobierno no ha podido ejercer un liderazto eficaz en 1o que se refiere a educaci6n ambiental por un 
ntimero de razones, entre las cuales se encuentran el gasto de casi todos los fondos pdblicos en otras 
prioridades, una carencia de educadores ambientales preparados, habilidosos y experimentados y de ec6logos 
multidisciplinarios, la falta de consistencia entre las polfticas ambientales del gobierno y la praxis, la falta 
de claridad en relaci6n a una educaci6n efectiva y un seguimiento insuficiente que garantice ]a ejecuci6n de 
los programas y las polfticas educativas actuales. 

Por su parte, las organizaciones no gubernamenxtales (ONG) salvadorefias no tienen mayor trayectoria de 
manejo efectivo de recursos naturales ni experiencia en influir hbilmente en la formulaci6n de polfticas. 
El surgimiento de ONG preocupadas por el medio ambiente es un fen6meno demasiado reciente como para 
haber tenido un impacto mayor. Estos grupos noseen una gran cantidad de energfa y de vocaci6n en pro de 
la protecci6n ambiental que, de canalizarse eficazmente y estrategicamente, podrfa producir tal impacto. Por 
supuesto, el entorno po'ftico nacioral no ha sido propicio al desarrollo de ONG dedicadas a llamar la 
atenci6n a 1o ambiental y Io econ6mico. 

Esta evaluaci6n pretende ofrecer la base de informaci6n para que PROMESA desarrolle un programa de 
educaci6n ambiental planificado e integrado estratgicamente. Tambidn pretende proporcionar una 
aproximaci6n a la solidez, las limitaciones y las oportunidades institucionales a aquellas organizaciones 
salvadorefias e internacionales que tienen interds en mejorar el medio ambiente inediante procesos educadvos. 
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Se espera que esta evaluaci6n de los esfuerzos en educaci6n ambiental, tanto los efectivos como los 
medianamente efectivos, y de las instituciones que participan en educaci6n ambiental, explique el panel que 
pueie jugar la educaci6n e indique las directrices efectivas que pueden contribuir a cambiar la situaci6n 
ambiental de El Salvador. 

D. METODOLOGIA 

Se realizaron discusiones preliminares en septiembre y octubre de 1991 con una variedad de ONG 
ambientalistas, personeros del gobierno, expertos locales e internacionales y personal de USAID con miras 
a deerminar la magnitud de la educaci6n ambiental en El Salvador. Se definieron ciertos t6rminos que 
habrfan de utilizarse y se establecieron pargmetros generales. Se identific6 a un nilmero de salvadorefios 
quienes, en virtud de su experiencia profe*"nal, acceso institucional, conocimientos del tema y habilidad para 
ofrecer observaciones desinteresadas, podrfan colaborar con la recabaci6n de la informaci6n requerida. 

Se decidi6 utilizar las categorfas funcionales de educaci6n formal, informal y no formal, las cuales fueron 
definidas por el consultor internacional. Se establecieron y contrataron tres equipos de investigadores
analistas salvadorefios, uno para cada categorfa funcional. Una ambientalista salvadorefia proporcion6 los 
servicios de coordinaci6n a tiempo completo. 

Cada equipo asuni6 la responsabilidad de desarrollar un esquema de su respectiva Area y, segtin su nianera 
de pensar, de proponer la gama de las actividades a realizarse. Se recopil6 una lista de ONG ambientalistas 
y de desarroll6 en consulta con USAID, dos empresas consultoras salvadoreTias (PREIS y DEICO) y varios 
consultores extranjeros; otras organizaciones ofrecieron referencias adicionales. Esta lista se redujo en 
primera instancia mediante llamadas por teldfono para determinar cuAles organizaciones realizaban actividades 
que cabfan dentro de nuestras definiciones de educaci6n ambiental; se afin6 todavfa mAs mediante entrevistas 
personales en las cuales se aplicaron criterios similares. 

El consultor internacional desarrclU6 un esqtlema final del informe, y juntamente con el coordinador nacional 
ofreci6 orientaciones frecuentes a los equipos en cuanto al proceso y el contenido de ]a investigaci6n. 

Todos los equipos se pusieron en contacto con una variedad amplia de informantes; dos de los equipos, los 
de educaci6n informal y no formal, realizaron entrevistas formales (los diltimos en base a cuestionarios 
uniformes). Los escritos finales de cada equipo fueron completamente distintos, como lo fueron tambidn el 
nivel de detalle y el grado de anAlisis. 

El traslape considerable de material que se dio entre y dentro de los equipos fue resuelto por el consultor 
internacional, mientras que ]a coordinadora nacional corroboraba frecuentemente la informa-li6n que se iba 
generando. Se procedi6 de igual forma con las lagunas de informaci6n. En la medida de que ]a informaci6n 
recabada se plasmaba en los documentos escritos, se incorpor6 a analistas independientes (especialistas 
salvadorefios en algtin campo especffico) para que revisaran los informes de los equipos, identificaran 
aspectos que requerfan mAs trabajo, corrigieran los errores y detectaran patrones importantes. 

El consultor internacional y la co-rdinadora nacional sostuvieron entrevistas posteriores con muchas de las 
organizaciones, ya sea para corroborar la exactitud de la informaci6n o para obtener mayor detalle en torno 
a la misma. Todas las entidades involucradas en la educaci6n no formal fueron invitadas a revisar y corregir 
un formulario de resumen elaborado por el equipo consultor a fin de garantizar su precisi6ft e integridad. 

En base a estas sugerencias, el consultor internacional trabaj6 en el andlisis y la redacci6n mientras sostenfa 
conversaciones y comunicaciones escritas con los investigadores y los analistas, con el encargado del medio 
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ambiente de USAID y con el director del Proyecto Ambiental para Centroamrica (PACA) con sede en Costa 
Rica, el cual fue contratado para ejecutar el proyecto. 

Todos los entrevistados, los profesionales salvadorefios del medio ambiente y los especialistas en educaci6n, 
fueron invitados a participar en un seminario de un dfa a fines de abril de 1992 (ver anexo E) para revisar 
el borrador del informe final a fin de corregir cualquier error y ofrecer sus comentarios y crfticas en cuanto 
al contenido de las observaciones y las recomendaciones. 

Se recopil6 y revis6 bastante documentaci6n durante el proceso de la investigaci6n, incluyendo materiales 
educativos, recortes, esqnemas de currfcuios, datos estadfsticos y restimenes de entrevistas. Se bace 
referencia a algunos de ellos en el texto del informe resumido, y todos han sido recopilados y catalogados 
en espera de la persona que desee mayores detalles. 

E. FUNCION DE EDUCACI(N AMBIENTAL 

No existe acuerdo generalizado en El Salvador acerca de lo que es la educaci6n ambiental, o ctun itil puede 
Las personas en un extremo, incluyendo algunos miembros de la comunidad ambientalista, la ven comoser. 


la fuerza principal que frenarg y revertiri el deterioro precipitado de los recursos naturales de El Salvador.
 
Las personas al otro extremo la yen como poco mds que un pasatiempo de los ociosos, algo asf como el
 
cultivo de orqufdeas; es decir, una serie de actividades que no tienen nada de malo pero que carecen de
 

integraci6n sist6mica, actividades tzies conio el embellecimiento de las playas y la siembra de drboles a
 
orillas de las carreteras.
 

Esta investigaci6n lleg6 a la conclusi6n de que la educaci6n ambiental efectiva no es ni una panacea ni un
 

lujo. Propone que la educaci6n ambiental sea entendida como un proceso integrado que incluye la
 
transferencia de informaci6n, la identificaci6n de valores y la experimentaci6n prictica que, juntas todas,
 
conducen a cambios de largo plazo tanto a nivel de conciencia como dt comportamiento.
 

Un vistazo de cerca a lo que a menudo se denomina educaci6n ambiental en El Salvador revela que muchas 
actividades desconectadas e informales Ilevan dicho membrete pero no siempre tienen la calidad necesaria. 
No es suficiente exhortar al pueblo para que "Isalvemos nuestro patrimonio!" o "iprotejamos nuestros 
recursos!" Tampoco tiene caso buscar las causas del deterioro ecol6gico en torno a la mfstica de un medio 

ambiente pristino que tiene que protegerse y restaurarse por razones de su belleza intrfnseca. Y tampoco 
resulta adecuado difundir nueva informaci6n o ensefiar nuevas t~cnicas de manejo de recursos naturales sin 
promover a la vez una discusi6n honesta de los costos y los riesgos econ6micos, el anAlisis de alternativas 
prdctics viables y el reconocimiento de las limitaciones de tipo socio-cultural. 

Otro enfoque de la educaci6n ambiental es aquella que se caracteriza ,or ofrecer una cantidad de informaci6n 
alarmante sobre las condiciones del deterioro o de la explotaci6n insostenible a personas que no se ven 
afectadas necesariamente por el problema. Este enfoque presume que las personas se hardn conscientes si 

escuchan suficientes voces de alarma y se repite el mensaje suficientes veces. 

Este informe sugiere que existe una diferencia cualitativa entre la exhortaci6n, la denuncia y la difusi6n de 
informaci6n, por un lado, y el establecimiento de un intercambio mutuo, por el otro. Se ha determinado que 
la educaci6n efectiva generalmente supone un-, comunicaci6n en dos direcciones entre los que ofrecen 
informaci6n dtil y los receptores que la dcsean y I;encuentran significativa. Existe un intercambio implfcito, 
dentro del cual el proveedor de infornici6n recibe y utiliza la retroalimentaci6n a fin de adaptar el contenido 
y el enfoque que le resulta mds titil al receptor. La educaci6n tambi6n exige que ambas partes en el 

intercambio de informaci6n tengan capacidad de utilizar e influir en el contenido de la informaci6n, al igual 
que supone que ambas partes se fortalezcan dentro del proceso. 
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Esta definici6n in~s compleja de la educaci6n ambiental da sustento a la expectativa de que las actitudes y
los valores pueden cambiar como resultado del intercambio. Sin embargo, el objetivo de la educaci6n 
ambiental no debe restringirse solamente al cambio acritudinal; las sociedades industrializadas est~n plagadas
de casos donde se ha incrementado el nivel de conciencia individual sin que resulte ninguna acci6n colectiva. 
L educaci6n puede tornarse un fin en si mismo; cuando ocurre esto, pierde su habilidad de promover el 
cambio. 

Las funciones principales de la educaci6n son proporcionar a las personas informaci6n acerca de las 
alternativas disponibles a fin de mejorar sus vidas y proporcionar herramientas, destrezas e informaci6n 
concretas que promuevan su habilidad para sacarle ventaja a estas opciones. Una de tas funciones mts 
importantes de ]a educaci6n ambiental serfa la de proporcionar informaci6n bAsica que las personas necesitan 
a fin de vivir con su medio ambiente en formas acertadas que les aseguren su futuro. 

La educaci6n ambiental puede incluir la transmisi6n de informaci6n importante, pero su objetivo en El 
Salvador debe ser el de provocar y posibilitar los cambios de comportamiento. Su efectividad deberd medirse 
en t6rminos de su capacidad para facilitar los cambios en las actitudes y las acciones. 

Mis especfficamente, la educaci6n ambiental deberA: 

* 	 ofrecer informaci6n que es relevante a las experiencias de vida de las personas y que les permita 
apreciar su mundo de maneras nuevas; 

" 	 motivar a las personas hacia un entendimiento nuevo de las relaciones entre los recursos naturales y 
los niveles de vida; 

* 	 darle confianza a las personas con informaci6n acerca de las alternativas que tienen; 

" apoyar a las personas con actividades que les permitan descubrir y poner en prActica alternativas tanto 
comprobadas como potenciales; y 

* 	 potenciar las habilidades de las personas para efectuar cambios que mejorarAin las condiciones para 
ellos mismos, sus vecinos y las generaciones futuras. 

No 	existe fundamento en la expariencia de educaci6n ambiental en El Salvador que nos permita suponer que
las pricticas destructivas del medio ambiente podrin modificarse con solo informar a las personas acerca de 
los efectos negativos de estas prdcticas en los recursos naturales de los cuales dependen. Por ejemplo, los 
anAlisis preliminares sugieren que la educaci6n ambiental efectiva que se realiza en zonas rurales es, en casi 
todos los casos, parte de una estrategia mts amplia de ecodesarrollo. Las metodologfas empleadas en este 
sentido incluyen el aprovechamiento de informaci6n derivada de la misma experiencia de campesinos y
pueblos y de sus conocimientos y conciencia, la utilizaci6n de comparaciones entre recursos agotados y no 
agotados y entre pricticas destructivas y sustentables y el uso de proyectos demostrativos que peimitan 
apreciar lo que es posible realizar. 

Las estrategias de ecodesarrollo deben incluir elementos de educaci6n ambiental; a la inversa, la educaci6n 
ambiental siempre debe ser parte de los procesos mds amplios de desarrollo ecol6gico y econ6mico. 
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F. DEFINICIONES 

Despuds de revisar la gama de actividades en El Salvador que buscan informar, cambiar actitudes e influir 
en las acciones en torno al medio ambiente, fue posible y titil dividir "la educaci6n ambiental" en tres 
categorfas: formal, informal y no formal. Estas son diferenciaciones funcionales, que si bien no son 

mutuamente excluyentes, facilitan los procesos de observaci6n, diagn6stico y evaluaci6n. 

Las definiciones que se empleardin para cada categorfa son las siguientes: 

1. 	La Educaci6n Formal abarca todos los programas escolares Ilevados a cabo por el sistema educativo 
nacional, bajo la supervisi6n del Ministerio de Educaci6n, incluvendo todas las escuelas pdblicas y 
privadas, las escuelas tdcnicas y las universidades que est~n sujetas a la Ley General de Educaci6n. 
Tambi n abarca los programas formalmente estructurados de educaci6n de adultos bajo el Ministerio 
de Educaci6n, que se denominan "no formales" dentro de dicho sistema. 

2. 	 La Educaci6n Informal incluye todas las actividades dirigidas a un pdiblico masivo y al pueblo en 
general. Se refiere ,.informaci6n gendrica y esfuerzos educativos que Ilegan hasta una audiencia 
indefinida y pasiva, tales como las personas que visitan un parque, leen un peri6dico, escuchan la 
radio o asisten a un foro pdblico. Las instituciones principales que Ilevan a cabo educaci6n ambiental 
informal son los medios de comunicaci6n (radio, televisi6n y peri6dicos) y una variedad de parques, 
centros recreativos, dreas naturales, sitios arqueol6gicos y centros culturales. 

3. 	 La Educaci6n No Formal se refiere a aquellos procesos que incluyen la participaci6n actia de grupos 
especfficos y voluntarios de poblaciones blanco. La informaci61 que se proporciona tiene que ver con 
las condiciones socioecon6micas de los participantes, quienes incorporan a su vida diaria una serie de 
preocupaciones y criterios de tipo ambiental. Tres tipos de instituciones se especializan en la 
educaci6n ambiental no formal: ONG ambientalistas, ONG de desarrollo y algunas oficinas y agencias 
del gobierno cuya misi6n principal es el desarrollo o los servicios sociales. 

I I. EL SISTEMA DE EDUCACION FORMAL 

El sistema de educaci6n nacional esta dividido estructuralmente en dos subsistemas, el "formal" y el "no 
formal;" el formal abarca desde la primaria hasta la universidad mientras que el no formal incluye una 

variedad de programas de educaci6n para adultos. Para efectos de esta evaluaci6n, todos los programas que 
son parte del sistema de educaci6n nacional serdn catalogados como "formales" en tanto su metodologfa 
principal de trabajo contempla el uso de un sal6n de clase con un maestro que imparte las lecciones de 
acuerdo a un plan aprobado por el gobierno. 

La educaci6n formal es un proceso sistemltico, permanente y planificado de acuerdo a un currfculo 
determinado basado en programas y objetivos oficiales. En El Salvador, las escuelas privadas y las 
universidades a todos los niveles deben cefiirse al mismo currfculo bAsico. Las variaciones son m1s cuesti6n 
de la calidad de los maestros, la relaci6n numdrica maestro-alumnos, la motivaci6n de los alumnos, los 
recursos ffsicos y financieros disponibles y las oportunidades de actividades extraula. 



A. ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

Dentro del sistema escolar, cada nivel (parvularia, blsica, media y superior) tiene sus propias estructuras, 
requisitos y subdivisiones acaddmicos. 

1. La Parvularia cubre tres afios, para nifios de 4, 5 y 6 afios de edad. Algdin esfuerzo se hace para 
familiarizar a los nifios con la apreciaci6n de la naturaleza, incluyendo temas tales como animales 
dom6sticos y acuAticos, conociendo y cuidando nuestras plantas, observando y cuidando los animales, 
y una s.cci6n sobre las nubes y ia lluvia. Estos temas son parte de los manuales para maestros que 
se distribuyen en todo el pafs, y se supone que su ensefianza incluird excursiones y actividades de 
observaci6n prdctica. Sin embargo, no llegan a convertirse en gufas para el comportamiento o para 
generar sensibilidad ambiental (ver Anexo A-i). 

2. 	 La Educaci6n Bdsica, anteriormente compuesta per 6 afios de "primaria" y 3 de "secundaria", ahora 
se divide en tres ciclos de tres afios cada uno (ciclos I, II y III). Contempla, por lo general, nueve 
afios de estudios, comenzando a la edad de 7 afios, e incluye cinco Areas: idioma nacional, 
matemticas, estudios naturales, estudios sociales y est6tica (mtisica, educaci6n ffsica y arte). 

La educaci6n ambiental no es un componente formal del currfculo de la educaci6n bisica. Sin 
embargo, en cada uno de los tres ciclos existen algunos componentes ambientales, principalmente 
dentro del programa de estudios naturales, donde una de las cinco secciones, intitulada "ecologfa", 
promueve la necesid.d de la conservaci6n de los recursos naturales bajo el tema de "Protejamos y 
conservemos nuestros recursos naturales." Este es parte del programa curricular nacional, cuyos 
textos aprobados no contienen lecciones especfficos sobre el medio ambiente. 

a 	 Durante el Ciclo I, se ofrece informaci6n bdsica acerca de las necesidades vitales de los humanos, 
los animales y las plantas, buscando explicar la relaci6n entre los humanos y el medio ambiente. 
Asimismo, se le ensefia al estudiante, con m,s intensidad que al nivel parvulario, la importancia 
de la conservaci6n. Por ejemplo, en primer grado el alumno aprende (dentro de una materia 

',.itulada"El Medio Ambiente Natural") a identificar los diversos componentes del medio 
ambiente y sus interrelaciones y a observar la degradaci6n que causan los humanos y sus 
consecuencias y aprende algunas medidas prdcticas que pueden contribuir a la conservaci6n 
ambiental. No existe un dnfasis interdisciplinario o integrador durarne este perfodo, pero en la 
medida que el alumno avanza durante los tres afios se hace algtin esfuerzo pr describir la 
situaci6n del pafs en lo que se refiere a los recursos naturales, la calidad ambiental y los problemas 
asociados (ver Anexo A-2). 

b. 	 El Ciclo II (grados 4-6) plantea las necesidades de la conservaci6n y trata de inculcar actitudes 
conservacionistas que conduzcan a la protecci6n y la conservaci6n de los recursos naturales, 
mediante la identificaci6n de aquellas actividades humanas que tienien impactos positivos y 
negativos en el equilibrio ecol6gico. La metodologfa es prlctica y los contenidos buscan aumentar 
los conocimientos bdsicos acerca de la ecologfa y el medio ambiente. Por ejemplo, el tema 
intitulado "Protecci6n de suelos" ensefia tdcnicas por medio de ayudas visuales y modelos que 
contrastan los suelos erosionados con aquellos cubiertos de vegetaci6n, a fin de inculcar la 
importancia de proteger los suelos de los efectos de la erosi6n (ver Anexo A-3). 

c. 	 El Ciclo III (grados 7-9) describe en mds detalle los recursos naturales existentes, el uso que hacen 
los humanos de los recursos y los mdtodos conservacionistas, incluyendo los efectos en la salud 
humana de la contaminaci6n ambiental y las acciones correctivas posibles (ver Anexo A-4 para un 
listado por afho de los temas). El dnfasis en este ciclo esti en la necesidad que tienen los humanos 
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de iniciar acciones que establezcan un balance entre la poblaci6n y el medio ambiente. El dnfasis 
se encuentra n el recurso suelo como la base de la producci6n y el desarrollo agrfcolas y los 
m6todos que pueden emplearse para su conservaci6n. En este nivel, a los estudiantes se les 
estimula de nuevo para que desarrollen actitudes favorables a la protecci6n y la conservaci6n de 
los recursos naturales. 

Uno de los contenidos principales de este nivel que ms contribuye a la educaci6n ambiental es 
el tema de la contaminaci6n: c6mo los hunanos contaminan el ecosistema, los efectos de la 
contaminaci6n ambiental en la calidad de la vida y las acciones que se requieren para reducir o 
eliminar la contaminaci6n. Los contenidos son complementados por actividades de investigaci6n 
y grupos de discusi6n, presentaci6n de ejemplos que concientizan acerca del dafio que las acciones 
individuales pueden causarle a la sociedad y la identificaci6n de acciones positivas que se necesitan 
para reducir el deterioro ambiental. 

Este tipo de material se utiliza durante los nueve afilos, aumentAndose progresivamente el nivel de 
complejidad de los contenidos. Sin embargo, no existe a la fecha un texto especial. Sf existieron 
hasta 1988 cuadernos de ejercicios que inclufan temas ambientales para los Ciclos I y II (Colecci6n 
Plana Libre); tambi.n se diseAi6 un cuaderno de ejercicios para las teleclases del Ciclo III de la 
Televisi6n Educativa, que dej6 de funcionar en 1985. Existen algunos textos impresos por 
particulares, pero su distribuci6n ha sido muy limitada y se encuentran agotados. 

PRIMER ANO 	 80 General proca.
 

SEGUNDO ANO General 50% 50% Vocacionat/
 

TERCER ANO 20% 80% Vocacionat/

Geneal
IProfesionat
 

3. 	 La Educaci6n Media se denomina a veces en El Salvador "educaci6n diversificada" y busca capacitar 
a los estudiantes en civismo y habilidades que les sirvan para conseguir empleo. A este nivel se 
comienza a especializar el contenido de la educaci6n. Durante los tres afios que dura, los contenidos 
se dividen proporcionalmente en "general" y "vocacional" o "profesional." Lo general viene a ser una 
continuaci6n de la educaci6n bsica (ciencias y humanidades), mientras que lo vocacional/profesional 
orienta al estudiante hacia un trabajo tdcnico. Al graduarse, el estudiante recibe el tftulo de bachiller. 

Las m';:erias generales son obligatorias para todos los estudiantes, mientras que las especializaciones 
se logran bajo los "programas de estudios diversificados" en las siguientes diez Areas: 

a. Acaddmico 	 f. Salud 
b. Arte 	 g. Navegaci6n y pesca 
c. Comercio y administraci6n h. Artes vocacionales 
d. Agricultura 	 i. Orientaci6n docente 
e. Industria 	 j. Hostelerfa y turismo 

Existen oportunidades amplias - todavfa inexplotadas - para incluir o fortalecer la temdtica ambiental 
en las Areas de agricultura, navegaci6n y pesca, salud y docencia. Existe alguna experiencia qu3 
puede servir de gufa. Hasta 1980, el Ministerio de Educaci6n supervisaba cinco escuelas tdcnicas 
agrfcolas, pero debido a recortes presupuestarios producto de la guerra el gobierno decidi6 abrir esta 
actividad de manera indiscriminada a instituciones privadas con fines de lucro, muchas de las cuales 
no contaban siquiera con la infraestructura necesaria. 
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Bajo las condiciones actuales y de acuerdo a la estructura y las caracterfsticas descritas en el currfculo 
de la educaci6n media, el curso de "ciencias biol6gicas" es un requisito en el primer afio para todos 
los estudiantes independientemente de su campo de especializaci6n. EstA estructurado en torno a 
cuatro Areas de conocimientos biol6gicos generales, una de las cuales es la ecologfa (ver Anexo A-5). 

El tema de la ecologfa a este nivel incluye un refuerzo a conocimientos impartidos en el Ciclo III 
(grados 7-9), mediante un tratamiento ms amplio de los conocimientos iniciados en ese nivel, pero 
sin mayor profundizaci6n y sin remitirse a las causas socioecon6micas o los efectos del deterioro 
ambiental. La biologfa, como materia especffica en este nivel educativo, sufre de cierta irrelevancia 
de contenido con el quehacer de los estudiantes y de poca continuidad de contenidos curriculares de 
un afio a otro en temas ecol6gicos, lo que inhibe el desarrollo de valores ambientales en los 
estudiantes. 

En estos momentos, la oportunidad principal para impulsar una educaci6n ambiental permanente se 
encuentra en el iltimo afio de la educaci6n media (el grado 12) donde existe una opci6n de "ciencias" 
en el currfculo acad6mico; 6ste incluye un curso de ecologfa que abarca temas tan diversos como el 
eceosistema, la biomasa, los ciclos bioqufmicos, la situaci6n de los recursos naturales en el pafs y el 
problema ambiental (ver Anexo A-6). Para aquellos estudiantes que optan por las ciencias, los mismos 
problemas de discontinuidad, significancia limitada y falta de integraci6n interdisciplinaria limitan la 
eficacia de ]a materia como componente de educaci6n ambiental. 

En lo que se refiere a las demls Areas de especializaci6n de la educaci6n media, solamente agricultura 
y salud contienen material sobre el medio ambiente. Dentro del programa de agricultura, existe una 
opei6n de "recursos naturales," pero la educaci6n ambiental se limita a un curso intitulado
"conservaci6n y mejoramiento de suelos." Este curso busca impartir la informaci6n bdsica necesarip 
para conservar y mejorar los suelos agrfcolas, mediante proyectos supervisados en que los estudiantes 
disefian e implementan actividades de conservaci6n de suelos que tienden a mejorar los rendimientos 
agrfcolas. 

El programa en salud incluye una opci6n en "salud ambiental," la cual se refiere indirectamente al 
medio ambiente como parte del estudio de la eliminaci6n de vectores de enfermedades y el tratamiento 
de focos infecciosos. El curso no analiza la relaci6n mds amplia que existe entre la salud y el medio 
ambiente. 

4. 	 La Educaci6n Superior incluve estructuras universitarias y no universitarias y representa el comienzo 
de la profesionalizaci6n dentro de los campos escogidos por los estudiantes mientras se encuentran en 
la educaci6n media. Sus objetivos, tal como aparecen en la Ley General de Educaci6n, son ]a 
investigaci6n, el servicio social y la conservaci6n, la diseminaci6n y la apreciaci6n de la cultura. Aquf 
se presentan oportunidades importantes para la especializaci6n en temas ambientales. 

La educaci6n superior se divide en dos sectores, la "tdcnica" y la "universitaria;" ambas exigen la 
aprobaci6n de los estudios de educaci6n media. Los graduados en cada sector reciben grados 
acad6micos; los graduados en el Area t~cnica tienen ]a opci6n de seguir adelante dentro del sistema 
universitario. 

La educaci6n superior en El Salvador esta pasando por an perfodo de transici6n importante en este 
momento. La justificaci6n, la organizaci6n y el desarrollo de contenidos todos serdn normados por 
una ley especial de educaci6n superior que se esta estudiando en este momento. Varias propuestas, 
que reflejan el pensar de diversas lfneas de pensamiento, estAn cobrando forma, en especial las de la 
Universidad de El Salvador, la Universidad Centroamericana (UCA) y el Ministerio de Educaci6n. 
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Existe acuerdo entre todas, sin embargo, de que la educaci6n superior debe realizar tres grandes 
funciones: la proyecci6n social, la invesfigaci6n y la docencia. 

Es casi seguro que cuando se apruebe la nueva ley y se institucionalicen las tres funciones, se le 
asignard una gran importancia a la relaci6n dinAmica entre poblaci6n y medio ambiente. Todavfa no 
estA claro si la explicaci6n que se busca sobre esta problem:tica le echarI la culpa principal a los 
pobres por generar sobrepoblaci6n y deterioro ambiental o si, mas bien, se utilizarA un andlisis m,1s 
sist6mico, en el cual se incorporard1n factores econ6micos y polfticos. Existe un acuerdo general, sin 
embargo, de que la relaci6n medio ambiente-poblaci6n representa un fundamento significativo para 
las actividades de investigaci6n, para el disefio de currfculos nacionales y para el desarrollo de 
teenologlas apropiadas. 

a. Educaci6n Superior No-Universitaria 

En 1988, despuds de siete aios de formulaci6n de planes y de retrocesos y maquinaciones 
institucionales, se termin6 de disefiar un proyecto para mejorar el currfculo de ]a educaci6n tdcnica 
basado en algiin grado de planificaci6n participativa y un conjunto definido de objetivos. Comenz6 
come un programa de tres afios divididos en seis semestres, que a los pocos meses se redujo a un 
total de dos afios debido a los cambios de polftica iniciados por el nuevo gobierno. 

El currfculo inclufa requisitos de estudios sociales para todos los estudiantes, al igual que 
adiestramiento t6cnico bsico, m~s ensefianza te6rica en los campos de especializaci6n escogidos 
por los estudiantes, como tambi6n instrucci6n prctica en la especialidad (incluyendo contactos 
progresivos con profesionales en el campo escogido). Los estudios sociales incluyen cuatro 
materias: sociedad y trabajo, psicologfa y trabajo, tecnologfa y medio ambiente y economk y 
trabajo. 

Cada una de las principales Areas de especializaci6n se ofrece en escuelas t~cnicas diferentes En 
el campo de la agricultura, la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) es la instituci6n principal 
que ofrece entrenamiento profesional no universitario. Fue fimdada en agosto de 1956 con el fin 
de formar tdcnicos que asesorarn al sector agrfcola en el incremento de la producci6n 
agropecuaria, por medio de transferencia tecnol6gica. Desde su fundaci6n hasta 1989 ha graduado 
a 2133 agr6nomos. En 1990 en su trigdsima promoci6n gradu6 a 64 agr6nomos. 

En 1982 se le otorg6 calidad de Instituci6n Aut6noma adscrita al Ministerio de Agricultura y 
Ganaderfa con el ffn de convertirla en lnstituci6n Administrativa de nivel superior. Hasta 1990 fue 
una dependencia del Ministerio de Agricultura, momento en el cual se iniciaron negociaciones para 
el traspaso de la ENA a FEPADE (Fundaci6n Empresarial para el Desarrollo Educativo) como 
parte de la ola privatizante en el pafs desde los inicios del gobierno de ARENA. Sin embargo, las 
negociaciones se han estancado y no estA nada claro el futuro administrativo de la ENA (mls 
iiiformaci6n en Anexo A-7). 

El perfii del agr6nomo que forma la ENA lo define como un profesional en Ciencias 
Agropecuarias, para ocupar cargos de extensionista y administrador dentro del contexto del 
Desarrollo Rural Integrado. La especialidad en agronomfa requiere de tres ailos de estudios, y 
cubre las Areas de horticultura, agricultura y zoologfa agroindustrial. Una cuarta especialidad, 
actualmente bajo desarrollo, es la ingenierfa agrfcola de riego, que puede contribuir a una mejorfa 
de las condiciones ecol6gicas al impartir conocimientos de prdcticas que reducen el agotamiento 
de los suelos y ofrecen alternativas a mdtodos arraigados de producci6n tradicional. (Ver el Anexos 
A-8 y A-9 que contienen una lista de otras instituciones educativas y las especialidades que 
ofrecen.) 
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La ENA tambi6n entra en contacto con un ptihlico mayor mediante una serie de actividades de 
educaci6n no-formal. Su Unidad de Extensi6n y Comunicaci6n organiza cursos cortos y 
conferencias y supervisa el requisito de tres meses de servicio social que tienen que hacer todos 
los estudiantes antes de graduarse. El nfasis estA en ofrecer asistencia en producci6n al sector 
campesino. Tambidn impulsa proyectos de viveros para arborizaci6n de bajo costo, procesamiento 
de productos alimenticios y mejoramiento de razas de conejos, cabras y vacas. 

La Escuela de Capacitaci6n Sanitaria del Ministerio de Salud Ptiblica y Asistencia Social prepara 
al personal del Ministerio que se dedicarA al campo de la educaci6n en salud. El currfculo incluye 
]a salud preventiva y ambiental con dnfasis en la detecci6n y control de vectores y deshechos 
contaminados provenientes de diversas actividades humanas. 

El entrenamiento de enfermeras ha sido elevado, por lo general, al nivel universitario, aunque se 
ofrece el bachillerato en salud con la opci6n en enfermerfa. La formaci6n de enfermeras a nivel 
ttcnico todavfa se ofrece en el Instituto Tecnol6gico Florence Nightingale, que se especializa en 
el campo de la enfermerfa r.cdiante un programa de seis semestres durante 3 afios. El currfculo 
del segundo afio incluye un curso en tres partes intitulado "Tecnologfa y Medio Ambiente" (ver 
Anexo A-10)que contempla una variedad de problemas ambientales. Lo anterior puede significar 
que la profesi6n de enfermerfa a futuro podrfa hacerle frente a los problemas de salud ambiental 
y ofrecer educaci6n ambiental pr~ctica a nivel de la comunidad. 

b. La Educaci6n Superior Universitaria 

El sistema universitario de El Salvador ha estado experimentando cambios mayores en los tiltimos 
afios debido a una polftica del gobierno de aleiitar la proliferaci6n de universidades privadas al 
aflojar las normas acad6micas y las autorizaciones de funcionamiento y permitir que las 
universidades se dediquen a ofrecer unas pocas materias. El ntimero de universidades habfa 
Ilegado a 32 a mediados de 1991 y alcanz6 las 39 en abrii de 1992 (ver anexo A-li). 

Una consecuencia ha sido una mengua dramAtica en el adiestramiento ticnico avanzado (posterior 
al bachillerato) porque es mucho mis barato ofrecer cursos te6ricos que prdcticos, ya que estos 
requieren trabajo en laboratorios, equipo e instrumentos, Areas experimentales, vi~ticos y asf por 
el estilo. La proliferaci6n de universidades tiene conmo resultado el que muchos mAs estudiantes 
que antes reciberi una educaci6n que 1esulta ms titil en el sector de servicios que en los campos 
de la producci6n, la ciencia y el medio ambiente (ver Anaxo A-12 para mis detalles). 

La Universidad de El Salvador (UES), por medio de su Departamento de Biologla de la Facultad 
de Humanidades, alert6 a las personas acerca de los primeros sfntomas del deterioro ambiental 
como resultado del desarrollo industrial cuando las grandes obras de infraestructura amenazaban 
con dafiar el ecosistema nacional. Por ejemplo, hizo un Ilamado para que se suspendiera ia 
construcci6n de un aut6dromo en los campos de lava de Quezaltepeque, corvencida como estaba 
de que se producirfa una reducci6n sustancial de la infiltraci6n de aguas lluvias. Tambi6n protrst6 
por ]a construcci6n de la represa hidroel6ctrica del Cerr6n Grande sin que se hubiera efectuado 
un estudio de impacto ambiental. 

Conforme aumentabqn sus preocupaciones ambiertales, el Departamento comenz6 a adiestrar a una 
nueva generaci6n de bi6logos y profesores de biologfa del bachillerato. Estas dos especialidades 
inclufan material sobre "el cuidado del ambiente biol6gico," "la conservaci6n y utilizaci6n de los 
recursos naturales" y la apreciaci6n de todas las formas de vida. 
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Los currfculos de ambas carreras, en diversos niveles de profundizci6n, incluyen ciencias puras, 
conoeimientos aplicados y disciplinas especializadas en el campo de las ciencias biol6gicas, al igual 
que algunos estudios en la rama humanfstica. No existen contenidos ifiobjetivos especfficos 
relacionados con la educaci6n ambiental. 

En otros campos de la educaci6n universitaria, la Facultad de Medicina de la UES ofrece 
especializaciones que incluyen de manera indirecta aspectos de la problemdtica ambiental, tales 
como la licenciatura en educaci6n para la salud (que ofrece el Departamento de Tecnologfa 
Mddica) y ecotecnologfa (un programa interdisciplinario). La educaci6n para ia salud se imparte 
desde un punto de vista exclusivamente social; el currfculo incluye un curso sobre ecologfa humana 
que se imparte en el tercer semestre. La ecotecnologfa integra las ciencias mddicas, la ingenierfa, 
las ciencias naturales, las ciencias sociales y las ciencias puras pero tiene un sesgo hacia la salud 
piblica; contempla el estudio del "medio ambiente bioffsico" y la relaci6n que guarda con la salud 
de las personas. 

La 	Facultad de Ciencias Agrfcolas ofrece una especialidad en ingenierfa agrfcola, mediante un 
currfculo dividido en tres dreas: conocimientos bAsicos, desarrollo t6cnico y profesional y una de 
tres especialidades, incluyendo fitotecnologfa (es decir, botAnica aplicada), zootecnologfa e 
ingenierfa agrfcola. Se estAn planificando otras especialidades como suelos, desarrollo rural y 
protecci6n de plantas. Cada una de estas especialidades incluye un curso obligatorio de ecologfa 
en el cuarto semestre, que resulta m~is descriptivo que formativo debido a una falta de comprensi6n 
de la importancia de la ecologfa en el desempeiio profesional de los graduados. 

La Facultad de Ingenierfa y Arquitectura tiene un curso obligatorio sobre principios de ecologfa 
dentro del Departamento de Arquitectura. La Facultad de Qufmica y Farmacia incluye en el 
currfculo una asignatura sobre contaminaci6n ambiental y salud ptiblica. Los estudiantes que se 
especializan en humanidades reciben un curso introductorio bAsico de biologfa que tiene algunos 
contenidos ecol6gicos. (Una lista de universidades ptiblicas y privadas aparece en el Anexo A-13). 

Los currfculos de las universidades privadas se fundamentan en las normas oficiales y son similares 
a los de la UES. Existen algunas excepciones, en particular la Universidad Albert Einstein, que 
ofrece un programa en arquitectura con un curso en ecologfa que orienta a los estudiantes de 
arquitectura hacia un disefio en armonfa con el medio ambiente. Esta orientaci6n se refuerza con 
una cantidad mucho mayor de investigaci6n, trabajo de campo y actividades de extensi6n (tales 
como eventos artfsticos y exhibiciones) que la que exigen las otras universidades. (Una lista 
completa de las carreras que ofrecen las universidades aparece en el Anexo A-14). 

Algunas universidades privadas estAn ofreciendo nuevas especialidades, tales como la qufmica 
agrfcola y la economfa agrfcola qun ofrece ]a Universidad Centroamericana Jose Sime6n Caias, 
[UCA]. En estas se ha aicluido la ecologfa como un curso obligatorio a nivel del tercer afio. La 
Universidad Francisco Gavidia acaba de arrancar un programa de estudios en poblaci6n y la 
Universidad Jos6 Matfas Delgado ofrece una especialidad en diseflo ambiental que incluye un curso 
de ecologfa. 

5. 	 El tdrmino Enriguecimiento Curricular se aplica a todas las actividades iniciadas por escuelas o 
maestros que no forman parte oficial del currfculo formal. Aquellas que guardan relaci6n con el 
medio ambiente generalmente se han inspirado en las campafias de los medios de comunicaci6n, en 
las organizaciones ambientales y sociales y, a veces, en los programas del gobierno. La poblaci6n 
blanco la constituyen los escolares, y la insituci6n educativa es el medio por el cual se alcanza la 
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poblaci6n blanco. La descripci6n de estas actividades aparece con mds detalle bajo las secciones sobre 
educaci6n informal y no-formal. 

a. 	 La Educaci6n de Adultos es llevada a cabo tanto por instituciones del gobierno (tales como la 
Direcci~n de Educaci6n de Adultos [DEA] del Ministerio de Educaci6n, las alcaldfas municipales, 
los puestos militares etc.) y por organizaciones no gubernamentales (tales como Desarrollo Juvenil 
Comunal [DJC], Visi6n Mundial, ]a Fundaci6n Promotora de Cooperativas [FUNPROCOOP] y 
]a Asociaci6n de Muchachas Gufas). Dentro de los programas del gobierno, existen actualmente 
cuatro: alfabetizaci6n, educaci6n b:sica para adultos, habilitaci6n para el trabajo (HATRA) y 
educaci6n a distancia. 

b. 	 Alfabetizaci6n: En base a una investigaci6n de campo realizada en 1989, la DEA disefi6 en 1990 
un nuevo texto para alfabetizar que fue impreso y distribuido en 1991 por La Prensa Gr:ifica, el 
principal peri6dico del pafs con un tiraje de mAs de 100,000 ejemplares diarios y u:. ,iblico lector 
estimado en alrededor de 400,000. Algunas palabras bAsicas, tales como "abono" y "lefia", se 
emplean en las gufas de discusi6n para destacar el uso de los recursos naturales, sus efectos 
positivos y negativos y recursos alternativos. SerA necesario entrenar debidamente a los 
moderadores de las discusiones para que estas actividades surtan efecto como educaci6n ambiental. 

Para la segunda fa!.z del programa de alfabetizaci6n, denominado neolectura, se han preparado 
unos 30 folletos que abarcan temas tan variados como valoraci6n de la mujer, migraci6n campo
ciudad, primeros auxilios, embarazo, derechos humanos y cooperativismo. Seis de estos folletos 
se refieren a temas ambientales, con tftulos tales como "Contaminaci6n de basuras," "Nuestros 
recursos naturales" y "Produzca y reconstruya"(ver Anexo A-15). 

c. 	 La Educaci6n Bisica para Adultos (EBA) esta disefiada para aquellos que se han ausentado del 
sistema escolar; se ofrece en horas nocturnas en las escuelas ptiblicas. Los seis primeros grados 
se dan en tres afios y se imparten en 216 centros escolares (168 urbanos y 48 rurales). En 1991, 
la asistencia en estos grados fue de 16,121 estudiantes (87% de los cuales eran urbanos). Los tres 
grados restantes se imparten a raz6n de uno por afio y se ofrecen en 73 centros (63 urbanos y 10 
rurales); la asistencia fue de 5,405 estudiantes (4,891 urbanos, es decir el 90.4%, y 514 rurales). 
En 1990 el currfculo tradicional de la educaci6n b:sica para adultos se modific6 a fin de permitir 
m:s participacifn de los estudiantes adultos; se seleccionaron 22 escuelas en 1991 para probar el 
nuevo sistema. Deben existir amplias oportunidades para la educaci6n ambiental dentro de este 
currfculo mfs flexible. (Ver el Anexo A-16 para m~s detalles.) 

d. 	 La Habilitaci6n para el Trabajo (HATRA) es un programa que prepara a los estudiantes para 
desempefiarse en oficios tan variados como lo son panaderfa, tecnologfa de radio, costurerfa, 
sastrerfa, crfa de pollos y cerdos, apicultura y producci6n de frutas tropicales. La mayor parte 
de los instructores son tcnicos locales. La duraci6n y la ubicaci6n de los cursos varfan 
grandemente y el contenido tiene poca estructura. En 1991, 3,500 estudiantes, de los cuales el 
85% fueron mujeres, participaron en 158 cursos. No se ha capacitado a los instructores en las 
Areas agrfcolas en temas ambientales, cosa que serfa necesaria en caso de utilizarse este programa 
como medio para difundir la educaci6n ambiental. 

e. 	 El programa de Educaci6n a Distancia es un reflejo del currfculo escolar regular. La educaci6n 
ambiental se ha impartido dentro de ia materia de ecologfa a nivel de la educaci6n media. Una 
informaci6n no integrada se ofrece a nivel del Ciclo III de la educaci6n bsica dentro del currfculo 
de las ciencias naturales. Ninguna de estas materias se dirige de manera sistemintica al problema 
del medio ambiente ni logra generar actitudes conservacionistas. 
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Un programa recientemente creado de educaci6n popular sf contempla el problema de la din~mica 
poblacional y sus causas y consecuencias, incluyendo la contribuci6n que puede hacer el individuo al 
desarrollo social, y la contribuci6n de la educaci6n al desarrollo del individuo. Esie componente serd 
introducido en 1992 a los programas de alfabedzaci6n y educaci6n de adultos a fin de promover el 
desarrollo humano, familiar y comunal. En vista de que la situaci6n ambiental en El Salvador estd 
muy ligada con ]a distribuci6n de la poblaci6n y sus tasas de reproducci6n, las que a su vez son reflejo 
de los niveles de desarrollo econ6mico, la integraci6n de estos temas serfa una forma efectiva de 
insertar diversos temas ambientales en la educaci6n de adultos. 

B. CAPACITACI6N DE MAESTROS 

El desarrollo de los maestros en El Salvador ha sido un proceso poco elaborado. Se han hecho varios 
intentos por parte del Ministerio de Educaci6n de reestructurar ia capacitaci6n de los maestros, pero los 
logros han sido menos que los retrocesos. La reforma educativa de 1968 logr6 algunos progresos, sobre todo 
corn ia creaci6n de la Ciudad Normal Alberto Masferrer. La Ciudad Normal funcion6 durante diez afios hasta 
que fue clausurada en 1981 y sus instalaciones convertidas en un cuartel para un batall6n contrainsurgente. 

Durante la ddcada de 1980, los efectos de la crisis polftica se sintieron con gran fuerza en el sector educativo: 
la universidad fue invadida y cerrada por la fuerza armada, el sindicato de los maestros fue vfctima de la 
represi6n militar, se suspendi6 la supervisi6n escolar, se impuls6 un proceso improvisado de regionalizaci6n, 
la estructura administrativa fue recortada a niveles mfnimos y el programa de educaci6n tdcnica no
universitaria se redujo de manera arbitraria de seis semestres a cuatro. 

En 1990, se orden6 otra revisi6n del currfculo nacional y el ingreso a los programas de capacitaci6n 
magisterial se suspendi6 del todo, tanto en los ocho institutos tdcnicos ptiblicos como en los cuatro planteles 
privados que esta1ban autorizados. La suspensi6n se debi6 a los recortes en el presupuesto de educaci6n bajo 
presi6n de los gastos militares; se justifiz6 en pdibli,-o por el creciente ntimero de maestros desempleados. 
Se procedi6 entonces a efectuar una evaluaci6n de todos los maestros que fueron capacitados durante la 
d6cada de 1980 bajo los gobiernos de turno. 

De los resultados de este estudio, algunos tienen significancia especial para la educaci6n ambiental. Por 
ejemplo, desde una 6ptica negativa, la capacitaci6n de maestros por las escuelas t6cnicas result6 de valor 
cuestionable debido a la falta de instructores adecuados en la rama de educaci6n. Se encontraron muy pocos 
maestros con conocimientos te6ricos o prlcticos sobre temas de investigaci6n social aplicada en educaci6n. 
La participacifn de los maestros en proyectos comunale3 tambidn se percibi6 como de poco valor. Los 
maestros tenfan pocos conocimientos acerca de ]a teorfa pedag6gica, mientras que los m6todos para la 
alfabetizaci6n eran poco sistem~ticos. 

Por otra parte, las relaciones de los maestros con los alumnos, los padres de familia y demls maestros se 
consideraban positivas, y los maestros expresaron satisfacci6n personal con su trabajo (aunque se mostraban 
insatisfechos con su salario y sus prestaciones). Los maestros tenfan una percepci6n clara de los roles 
sociales que les tocaba desempefiar y de su potencial para incidir en la transformaci6n escolar y comunal, 
pero se mostraban frustrados grandLmente por ]a limitaci6n que significaba la dedicaci6n al trabajo en el aula. 
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Algunas de las recomendaciones fueron: 

* desarrollar prerequisitos consistentes para el ingreso a la capacitaci6n magisterial; 

" revisar y mejorar el currfculo mediante el fortalecimiento de los aspectos pedag6gico, psicol6gico, 
sociol6gico y tdcnico; y 

" aumentar el entrenamiento pr~ctico y establecer centros especializados para el adiestramierto 
magisterial divididos seg-dn el nivel educativo. 

A la fecha, se ha logrado poco progreso en estas Areas. El Ministerio de Educaci6n no ha logrado organizar
sistemas administrativos efectivos, muchas escuelas siguen cerradas en todo el pafs, los maestros siguen sin 
preparaci6n mayor y con poco material didActico (libros, manuales, instrumentos) y ]a capacitaci6n
magisterial no ha avanzado mayor cosa. El Plan de Reconstrucci6n National del gobierno contempla la 
contrataci6n de 1,400 maestros que serin destacados principalmente en las zonas rurales, dAndosele prioridad 
a las Areas escogidas para proyectos de reconstrucci6n cuya selecci6n obedece en primer lugar a criterios 
polfticas de posguerra. No se ha anunciado el ntmero de escuelas que serAn reabiertas. 

Algunas de las actividades suspendidas pueden servir de gufa para los programas de capacitaci6n futura de 
maestros, y algunos programas existentes pueden beneficiarse con algunas orientaciones adicionales. Un 
ejemplo de extensi6n de educaci6n ambiental puede encontrarse en los "Programas de perfeccionamiento 
permanente para maestros en servicic" (PPMS). Buscaba mejorar las habilidades pedag6gicas (y no los 
conocimientos propios de alguna materia) mediante un plan de extensi6n dividido de acuerdo a los 
contenidos: filosoffa, pecLagogfa, psicologfa y desarrollo curricular. Se estableci6 una red de Centros de 
Asistencia T6cnica (CAT); unos talleres sabatinos proporcionaban el fundamento para un proceso de auto
ayuda entre maestros y alumnos. A algunos participantes se les otorgaron certificados de calificaci6n para
la ensefianza de educaci6n media mientras que otros recibieron el tftulo de profesorado para la ensefianza del 
nivel bsico. 

El programa dur6 casi tres ailos, pero fue clausurado supuestamente por fallas en la selecci6n y la inscripci6n 
de los estudiantes. 

Otra Area de capacitaci6n magisterial del Ministerio de Educaci6n que merece mayor estudio es uno de 
reciente disefio: el programa de educaci6n en poblaci6n, patrocinado por el Fondo de Naciones Unidas para
Actividades de Poblaci6n. El programa de educaci6n en poblaci6n cubre temas como educaci6n sexual, vida 
familiar, demograffa y ecologfa y estA disefiado para ser incorporado al curriculo normal de la educaci6n 
bsica y media. 

Para lograr esto, se publicaron y distribuyeron nueve gufas de estudio para diversos grados para asistir a los 
maestros en la integraci6n de la materia. Cada gufa esta dividida en unidades de estudio que cubren la 
sexualidad humana, la vida familiar, la demograffa social y la ecologfa humana. Esta tiltima unidad contiene 
temas tales como "poblaci6n y medio ambiente" y "poblaci6n y calidad de vida" y se remite a temas tales 
como el agotamiento de los recursos naturales, el deterioro de la calidad de la vida, la degradaci6n ecol6gica 
y la salud ambiental. 

Este es el 6inico programa identificado por esta evaluaci6n que esta disefiado para integrar los temas 
ambientales dentro de contenidos mls tradicionales como principio metodol6gico. En este caso, la intenci6n 
consiste en integrar los temas poblacionales, que incluyen tambi6n aspectos de la problemltica ambiental. 
Asimismo, es el tinico programa que, por lo visto, intentaba resolver las deficiencias en t6cnicas pedag6gicas 
y contenidos n.-diante el fortalecimiento de ambas. 
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La preparaci6n de maestros de educaci6n media se efectla en seis universidades ptiblicas y privadas: la 
Universidad Francisco Gavidia, la UCA, la UES, la Universidad de las Amdricas, la Universidad Modular 
y la Universidad Pedag6gica. Ofrecen carreras de nivel tdcnico o profesorados con una duraci6n de seis 
semestres. En vista de que este nivel acaddnico permite seguir con los estudios de licenciatura, manifiesta 
un sesgo hacia la especializaci6n acad6mica en detrimento de las habilidades pedag6gicas. Solamente dentro 
del profesorado en biologfa existe algiin componente ambiental significativo, pero ni en 6ste se ofre.e 
orientaci6n alguna para la ensefianza de temas ambientales. 

La Direcci6n de Capacitaci6n de Docentes del Ministerio de Educaci6n estA desarrollando cursos de 
educaci6n continua y una estructura de extensi6n. Un adiestramiento a comienzos de 1992 de una semana 
de duraci6n para maestros de parvularia y primer grado del sector ptiblico abarc6 a 7,500 de los 22,000 
maestros de la educaci6n parvularia y b~sica. Los temas principales que se trataron fueron ]a calidad 
educativa y el manejo del nuevo currfculo escolar generado por SABE. Se esta planificando para mayo y 
junio de 1992 un adiestramiento mis avanzado, en ciencias y salud, para los mismos maestros. El Ministerio 
contrat6 a cuatro universidades para que proporcionaran los 250 encargados del adiestramiento, quienes a 
su vez fueron adiestrados por el Ministerio. 

C. REFORMA CURRICULAR 

El Ministerio de Educaci6n tiene ]a convicci6n de que enfrenta una crisis en la calidad de la educaci6n; 
recientemente, ha creado un Programa de Mejoramiento Curricular que pretende continuar durante el resto 
de la d6cada. Sus objetivos incluyen: 

* 	 el desarrollo y el mejoramiento curricular a todos los niveles educativos; 

* 	 el mejoramiento de los rendimientos de los maestros; 

* 	 la revisi6n continua de planes y programas de estudio, textos y otras herramientas curriculares; y 

" 	 una adecuaci6n de la infraestructura para adaptar los espacios de los edificios a los requerimientos 
impuestos por el nuevo currfculo. 

El marco conceptual que orientard la reforma se deriva de una definici6n de educaci6n en tanto proceso 
formativo que ayuda a los humanos a interactuar con su entorno social y ffsico, y entiende que una parte del 
objetivo de la educaci6n busca mejorar la calidad de la vida, convirtiendo asf a ]a escuela en "coraz6n y 
mente de la comunidad." La polftica educativa que se deriva de esta filosoffa ha identificado a los nirios de 
nivel parvulario (de 4 a 6 afios) y de los ciclos I y II de educaci6n bdsica para que reciban atenci6n prioritaria 
en el desarrollo curricular. 

Existe un plan para disefiar o revisar todos los programas de estudi.), textos y otras herramientas curriculares 
con miras a introducir un contenido nuevo en las siguientes Areas temdticas: idioma, matemticas, ciencias 
y salud, poblaci6n (sexualiriad humana, vida familiar, sociodemograffa, ecologfa humana), civismo, 
orientaci6n educacional/vocacional, arte y educaci6n ffsica. La educaci6n ambiental estard mejor ubicada 
bajo las Areas de ciencias y salud, poblaci6n y ecologfa humana, siempre y cuando se disponga de buenos 
materiales y buena metodologfa. 

La Direcci6n de Disefio de Currfculos del Ministerio de Educaci6n esti disefiando en 1992 un Plan de 
Formaci6n de Maestros de Educaci6n Bisica. Los disefiadores del plan se han comprometido a incluir temas 
ambientales y proceder entonces al disefio de materiales y sesiones de adiestramiento para los nuevos 
"formadores" quienes serdn formados por consultores especiales del Ministerio. 
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1. 	EDUCO 

El 	Banco Mundial y UNICEF estAn apoyando un proyecto de cuatro ahios de duraci6n denominado 
Educaci6n Infantil con apoyo de la Comunidad (EDUCO) que busca fortalecer el sistema institucional 
de la educaci6n y mejorar la eficiencia y cobertura de los servicios educativos en las zonas actualmente 
desatendidas mediante una estructura descentralizada. En la pr~ctica, EDUCO trata de integrar los 
servicios de salud pdblica del gobierno con e! sistema escolar, identificando a los niAos de parvularia 
y de primero y segundo grado en 78 municipalidades donde, de acuerdo al Ministerio de Salud, existen 
tndices crfticos de insuficiencia de talla y peso entre los nifios debido a altos niveles de desnutrici6n. 
La 	metodologfa utilizada contempla la incorporaci6n de ]a comunidad de manera organizada en el 
proceso educativo mediante el apoyo de los padres de familia a las escuelas locales, los maestros y 
los 	 administradores de los centros educativos. Se organizan clases para los padres, se diseiian 
manuales para las lecciones y los maestros reciben orientaci6n sobre los problemas de la comunidad 
y se les estimula para que participen en la vida de la comunidad. 

2. 	 SABE 

USAID esta apoyando un programa de ocho afios de duraci6n (intitulado SABE) para reformar el 
currfculo de los primeros dos ciclos de la educaci6n bdsica (grados 1-6) y reformar la estructura de 
las instituciones educativas. Parte del programa consiste en orientar el proceso de regionalizaci6n 
administrativa mediante el f rtalecimiento de la supervisi6n educativa descentralizada. La parte m~s 
significativa para ]a educacien ambiental corresponde a un disefio curricular progresivo y un programa 
de capacitaci6n magisterial, desarrollados afio con afio, que fundamenta los contenidos y la 
metodologfa en las realidades y necesidades sociales y econ6micas. SABE desarrollarg currfculos, 
materiales y procesos para capacitaci6n de maestros y textos para uso en clases. Trabaja en estrecha 
coordinaci6n con las oficinas correspondientes del Ministerio de Educaci6n y ha expresado un inter6s 
fuerte en colaborar con PROMESA a fin de incluir materiales de educaci6n ambiental en sus disefios. 

D. LIMITACIONES INSTITUCIONALES 

1. 	Una de las debilidades principales del sistema educativo ha sido su imposibiLdad de cubrir a toda la 
poblaci6n preescolar y escolar. Mds de 500,000 nifios no tienen acceso alguno a la educaci6n. El 
presupuesto para educaci6n disminuy6 constantemente durante la d6cada de 1980 en la medida de que 
el gobierno dedic6 porcentajes mayores del presupuesto para ia guerra. Las escuelas dejaron de 
funcionar en las zonas conflictivas y el apoyo gubernamental se suspendi6 en aquellas zonas donde el 
ej~rcito no ejercfa control. La migraci6n del campo a la ciudad, al igual que la creciente pobreza en 
las zonas tanto rurales como urbanas, ha obrado en contra de la asistencia escolar, especialmente 
donde los nifios deben trabajar para ayudar al sostdn de la familia. En consecuencia, el acceso a la 
educaci6n se ha convertido en un fen6meno determinado m:s por lo econ6m'co en tanto existe una 
relaci6n directa entre el bienestar econ6mico relativo y el acceso a la educaci6n (ver Anexo A-17 para 
distribuci6n geogrAfica de escuelas bAsicas y medias). 

2. 	 El Ministerio de Educaci6n ha observado tasas excesivamente altas de reprobaci6n y abandono en 
edades tempranas cuando los nifios sf asisten a la escucia (Ver Anexo 5). Tarda casi seis afhos para 
que un alumno promedio complete el tercer grado. El promedio de afios de estudio completados es 
de 4.5 para los nifios urbanos y 3.1 para los nifios rurales. Una de las consecuencias es que mds del 
30% de la poblaci6n econ6micamente activa es analfabeta. El nivel de analfabetismo general es 
todavfa mis alto, sobre todo en las zonas rurales (ver Anexo A-18 para la pirAmide educativa). 
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POBLACION EDAD ESCOLAR 1990 
TAZA DE ASISTENCIA
 

Poblacidn No. de Estudiantes % of Student 
NiveL Edad Total a en Asistencia Attending 

esta Edad 

ParvuLaria 4 - 6 years 467,613 75,000 	 16.0%
 

Bdsica 7 - 15 years 1,319,575 1,076,393 	 81.6%
 

Medio 16 - 18 years 373,156 108,874 	 29.2%
 

Superior 19 - 24 years 597,282 79,605 	 13.3%
 

TOTAL 	 2,757,626 1,339,872 48.6%
 

Fuente: Ministerio de Educaci6n: Memoria de Labores, 1989 - 1990 

3. 	 Un problema estructural resultado de estas condiciones es que la nifiez rural de lo-- sectores 
econ6micamente menos favorecidos es la que menos oportunidades dene de participar en la educaci6n, 
aunque es ]a que depende ms directamente de los recursos en su estado natural. Por lo tanto, la 
reforma curricular afectard con mayor eficacia a los nifios provenientes de los sectores mds 
afortunados. Se neces*ran otros medios para Ilegar a las comunidades pobres, tanto a los nifios como 
a los adultos, si se buca ger.rar una sensibilidad temprana hacia el valor del medio ambiente. 

4. 	 Los esfuerzos realizados hasta ahora para proveer a los alumnos de zonas rurales con materiales 
adecuados y mttodos apropiados no son suficientes, pero representan un buen comienzo. Por el 
contrario, se ha dedicado bastante tiempo a la producci6n de gufas de estudio para el Parque Zool6gico 
Nacional, el Museo de Historia Natural y otras instalaciones urbanas, las cuales no tendrdn 
oportunidad de visitar la gran mayorfa de estudiantes salvadorefios. Tambidn existen programas 
escolares que requieren de material educativo ambiental que no se consigue en la mayorfa de escuelas 
pdblicas, sobre todo aquellas en zonas rurales pobres. 

5. 	Los problemas en el diseflo curricular no han sido resueltos. Existe poca integraci6n horizontal del 
contenido de las materias; por ejemplo, et el curso de higiene y salud del Area de estudios naturales 
del ciclo II, no se hace esfuerzo alguno para relacionar ia problemdtica de la salud con el deterioro 
ambiental. Tambidn existe una ausencia notable de enfoques ambientales en otros temas de los 
estudios naturales, especialmente en las secciones que tratan sobre los seres vivientes, la higiene y la 
salud y ]a materia y ]a energfa. 

6. 	 En general, la educaci6n ambiental no se ha incorporado todavfa a los objetivos o al contenido 
curricular del sistema educativo nacional. El sistema no tiene una estructura que facilita una reforma 
amplia. Se han efectuado cambios desconectados, y es posible hacer otros, pero serdn menos eficaces 
que una reforma plena, mds diffciles de inicir y muy diffciles de ejecutar de manera consistente. 

7. 	 Existe una ausencia generalizada de coordinaci6n entre las instituciones ptiblicas y privadas en cuanto 
a esfuerzos para disefiar material educativo ambiental; esto es cierto en particular con respecto a los 
materiales curriculares. 

8. 	 No existen programas de manejo del medio ambiente y los recursos naturales al nivel universitario. 
No existe un programa interdisciplinario de estudios ambientales ni una especialidad acadmica en 
ecologfa; tampoco existe una opci6n de manejo de recursos naturales en la especialidad de ingenierfa 
agrfcola o las ciencias. No existen programas de postgrado que enfoquen la teorfa y la prdcfica de la 
educaci6n ambiental que podrfan impulsarse con miras a elevar el nivel general de conciencia 
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ambiental entre el estudiantado, a preparar a maestros nuevos y veteranos o a capacitar a educadores 
ambientales. 

9. 	 Existe una gama de obstAculos al uso efectivo del sistema educativo como herramienta para producir 
profesionales del medio ambiente, crear una base infornAtica que los estudiantes pueden aprovechar 
en los estudios tcnicos y acad6micos y generar una cultura de conciencia ambiental. Ninguno de 
estos obst~culos es insalvable, pero todos est~n suficientemente arraigados al grado de que se requieren 
enfoques sofisticados para superarlos y estrategias alternativas q.e complementen los esfuerzos mAs 
convencionales en esta Area, am6n de que no deben esperarse resultados impresionantes. 

Algunos de los obstAculos rns notables son: 

a. 	 No se ha incorporado la educaci6n ambiental a los objetivos y los contenidos de los currfculos en 
ningdn Area del sistema educativo nacional. 

b. 	 La estructura burocritica y arraigada del sisterna educativo - especialmente en sus aspectos de 
planificaci6n y desarrollo curricular - constituye un obst~culo a la reforma curricular. 

c. 	 La falta de educadores experimentados, habilidosos y motivados es un problema end6mico, 
situaci6n que quiz~s no cambiarg sino despu6s de varias generaciones de estudiantes. 

d. 	 La escasez alarmante de recursos dedicados a la educaci6n afecta negativamente la calidad de las 
personas que laboran en esie campo, desde los niveles de maestro rural al de administrador 
nacional y de disefilador de currfculos al que capacita a maestros. 

e. 	 La naturaleza de la pedagogfa predominante en El Salvador atenta contra cualquier esfuerzo de 
integraci6n de contenidos y metodologfa que podrfa lograr un cambio de actitudes efectivo a nivel 
de las actitudes, las percepciones y los valores del estudiante, que en su conjunto contribuirfa a 
crear una "cultura" ambientalista. 

f. 	 La polftica de la educaci6n en El Salvador, al igual que ocurre en otros pafses que se esfuerzan 
en definir y perpetuar una ideologfa dominante, le asigna un valor alto a los m6todos y a los 
contenidos de materias que promueven una ciudadanfa d6cil, un respeto incuestionable a la 
autoridad y una aceptaci6n del status econ6mico y social dependiente como condici6n de 
nacimiento. 

g. 	 Estos mismo m6todos y contenidos de materias le asignan una prioridad baja al pensamiento 
crftico, a la btisqueda de soluci6n a problemas, a los procesos grupales participativo: y a una 
participac;Jn activa en los asuntos cfvicos, todos los cuales son necesarios para el desarrollo de 
un lidera.go social ambientalista efectivo, la consolidaci6n de una amplia preocupaci6n social 
ambientalihta y los crnbios sistemticos y viables de comportamiento en t6rminos culturales y 
econ6micos. 

E. OBSERVACIONES 

1. 	Existe un creciente interds en El Salvador en torno a las reformas educativas con miras a lograr unos 
currfculos rnAs id6neos, los cuales ofrecer~n oportunidades de conocer los problemas ambientales y 
sus soluciones. Si se conjuga con actividades de capacitaci6n de maestros en campos afines y en 
m6todos de instrucci6n prictica, el sistema educacional tiene el potencial para desempefiar un papel 
significativo en la educaci6n ambiental. 
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2. 	 De acuerdo al anAlisis del propio Ministerio de Educaci6n, el sistema actualmente no se encuentra en 
capacidad de retener a ]a poblaci6n escudiantil debido a los m6todos y la calidad de !a ensefianza, 
incluyendo en este sentido la poca idoneidad de la temAtica educativa en la vida de los estudiantes, la 
falta de preparaci6n de los maestros y la insuficiencia de material de apoyo. Existe un interds 
creciente por impulsar una reforma curricular que tome en cuenta la idoneidad de los contenidos y que 
permita incorporar informaci6n sobre problemas ambientales y su soluci6n conjuntamente con 
capacitaci6n de maestros en temas afines y mtdtodos practicos de instrucci6n. 

3. 	 Desde hace varios afios, el Ministerio de Educaci6n no ha tenido una apreciaci6n clara de su misi6n. 
Sus dirigentes no tenfan una apreciaci6n homogdnea del papel que juega la instituci6n en la sociedad 
salvadorefia mas alld de ofrecer algunas oportunidades educativas mfnimas a aquella parte de la 
poblaci6n que tiene acceso a sus recursos; limitados. Pero con el consenso que se perfila sobre ]a 
reconstrucci6n en escala nacional, el Ministerio tiene una opoLtunidad, y ia responsabilidad, de 
establecer lineamentos consistentes para una ampliaci6n y una mejorfa de la educaci6n en todo el pafs, 
y de conseguir un presupuesto del gobierno que le permita efectuar la modernizaci6n y la expansi6n 
necesarias. 

4. 	 La existencia de informaci6n ambiental en cursos sueltos es evidencia de la idoneidad y, posiblemente, 
del deseo que existen en diversos sectores por impulsar una educaci6n ambiental coordinada en las 
escuelas. La naturaleza desconectada y la falta de integraci6n sistemtica de estos contenidos sugiere 
la necesidad de mejorarlos. 

5. 	 Un ntdmero considerable de los cursos existentes ofrece informaci6n ecol6gica il, mientras que en 
otros es posible que se logren cambios actitudinales; por lo demds, algunos estudiantes reciben 
orientaci6n sobre metodologfas pr:icticas que pueden poner en pr~Ictica m~is adelante. Pero no existe 
una coordinaci6n evidente entre diferentes materias y poco desarrollo progresivo de la temdtica de las 
matefias mismas. Serfa muy titil ponderar su valor relativo mediante una investigaci6n evabliativa con 
miras a descubrir la naturaleza y la intensidad de los cambios producidos por estos esfuerzos iniciales 
en educaci6n ambiental. Podrfa ser recomendable hacer esto en las fases iniciales de PROMESA antes 
de iniciar cualquier revisi6n de currfculos o reformas de cursos o grados especfficos. 

6. 	 La necesidad mts grande de una educaci6n ambiental prdctica a travds del sistema educacional puede 
estar en las comunidades rurales donde los cambios de comportamiento tendrdn un efecto ambiental 
inmediato y donde el uso insostenible que la gente hace de los recursos naturales est, causando dafios 
irreversibles y amenaza la propia sobrevivencia a largo plazo de las personas. La actitudes y los 
valores deben cambiat especialmente entre las clases media y alta de las zonas urbanas quienes 
actualmente ostentan una cuota mayor de influencia polftica dentro de los cfrculos de decisi6n. 

7. 	 Parad6jicamente, las reformas curriculares beneficiardn a un porcentaje mts alto de estudiantes 
urbanos y llegardn con mAs eficacia a los nifios provenientes de los sectores sociales m1s acomodados. 
Serd necesario disefiar otros medios para Ilegar a las poblaciones pobres, a los nifios al igual que a los 
adultos, a fin de generar una sensibilidad a corto plazo acerca del valor del medio ambiente. 

8. 	 Los adultns que vuelven a la escuela tienen un potencial alto para asimilar la informaci6n ambiental. 
EstAr altatmente motivados y usardn probablemente la educaci6n de adultos para lograr un empleo mls 
satisfactorio y complejo, a lo mejor en sectores productivos que demandan una conciencia ambiental. 
La metodologfa pedag6gica debe combinar la teorfa con experiencias pr~cticas. La prActica y la 
participaci6n producirdn resultados 6ptimos. 

9. 	 Si bien es cierto que se ofrecen varios cursos a nivel de la educaci6n media, las universidades y las 
instituciones tdcnicas no-universitarias que toman en cuenta la problemd1tica ambiental, existe una 
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carencia severa de programas de manejo integral de recursos naturales que integren la conservaci6n 
bioi6gica con el desarrollo sostenible. Se necesitan muy especialmente programas que ofrezcan una 
educaci6n que tome en cuenta los problemas de manejo ambiental tanto a nivel regional como nacional 
y que desarrollen enfoques pedag6gicos multidisciplinarios y apropiados. 

10. 	 El programa de educaci6n en poblaci6n, integrado a diversos aspectos de la educaci6n de adultos asf 
como al currfculo de la educaci6n bisica y media, enfocarg la dindmica poblacional y sus causas y 
consecuencias. En vista de que la situaci6n ambiental en El Salvador guarda relaci6n estrecha con la 
distribuci6n de poblaci6n y las tasas de reproducci6n, que a su vez son reflejo de los niveles de 
desarrollo econ6mico, la integraci6n de estos temas serfa una manera efectiva de insertar la temttica 
ambiental en la educaci6n de adultos como en el resto del currfculum educativo. 

F. RECOMENDACIONES 

1. 	Deben seleccionarse las actividades prioritarias en base al impacto mAximo previsto. Bajo este 
criterio, es menos importante (aunque resulte ns Ilamativo) la creaci6n de diversos materiales nuevos 
para que sean adoptados en forma voluntaria e individual por maestros conscientes y entrenados que 
capacitar a los encargados de desarrollo curricular para que produzcan unos pocos materiales de 
excelente calidad bajo el principio de la integraci6n horizontal, el adiestramiento de maestros en su 
uso y la creaci6n de un sistema de incentivos para lograr rendimientos excelentes por parte de los 
maestros que ensefian temas ambientales. 

2. 	El programa de educaci6n superior no-universitaria esta siendo revisado en cuanto a currfculo se 
refiere, con el objeto de centrar la atenci6n de todos los estudiantes en los problemas crfticos que 
enfrenta el pafs. Se requerirA que todos los estudiantes tomen una serie de cursos modulares que 
tratarn los siguientes temas: 

a. 	 el deterioro del medio ambiente natural; 
b. 	 la estructura y la dinAmica poblacional; 
c. 	 los fndices altos de desnutrici6n, morbilidad y mortalidad en la poblaci6n de edad escolar; 
d. 	 la desorganizaci6n social resultante de la crisis socio-polftica y econ6mica; 
e. 	 la crisis de la familia; y 
f. 	 la vulnerabilidad de los j6venes y los adultos a las drogas y el SIDA. 

Este sector de la poblaci6n estudiantil es menor que el de la educaci6n superior universitaria, proviene 
por lo general de un status social mis bajo, tiene mayor inter6s en la prtctica que en la teorfa y 
produce profesionales de nivel medio quienes al graduarse de inmediato proceden a desempefiarse en 
alguna actividad pr~ctica. Por lo tanto, es un grupo importante que debe beneficiarse de una reforma 
curricular, tanto a nivel de contenidos como de t~cnicas pedag6gicas. Tambi6n es un grupo que tendrA 
un contacto mls estrecho con el campesinado y la clase trabajadora de El Salvador. AdemAs, serd mls 
ftcil para PROMESA incidir en los cambios en vista de que es un sector del sistema educativo qu! 
estd siendo evaluado actualmente. 

3. 	Existe la necesidad de mejorar las habilidades de instituciones e individuos salvadorefios para que 
puedan enfrentarse ellos mismos a los retos futuros del manejo del medio ambiente sin tener que 
depender de becas y adiestramiento en el extranjero y la contrataci6n de especialistas forneos. Esto 
puede lograrse de varias maneras: 
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a. 	 Adiestramiento Profesional: Los profesores en varias universidades han expresado la necesidad 
de desarrollar y mejorar los currfculos, pero se dan cuenta de la escasez de informaci6n sobre 
nuevos enfoques pedag6gicos, cursos y recursos externos. 

Una primera soluci6n deberfa ser ]a organizaci6n de cursos cortos en el pafs mismo impartidos por 
especialistas locales o regionales. Posteriormente, puede pensarse en entrenamientos en otras 
partes de Centroamdrica, como el CATIE y la OET de Costa Rica. Ambas alternativas ofrecen 
mayor utilidad y aplicabilidad, a un costo menor, que un adiestraniento en una universidad 
norteamericana, que requiere un dominio del inglds, un nivel acad6mico alto y una inversi6n 
considerable de tiempo sin ofrecer a cambio, por lo general, el mismo grado de idoneidad con las 
necesidades de El Salvador. 

Debe evitarse la tentaci6n de organizar cursos cortos en los Estados Unidos para tdcnicos de nivel 
medio. Ha habido un niimero de personas que han viajado al extranjero bajo una variedad de 
programas de becas; existe una gran competencia y se crean conflictos muy considerables en torno 
a las aspiraciones de la gente por ganarse un cupo. Con demasiada frecuencia, aquellos que se 
ganan la beca no son los mls adecuados, o tienen poco apoyo institucional, de tal manera que su 
capacidad para utilizar ia informaci6n nueva que traen de vuelta se ve seriamente limitada. Por 
ditimo, ocurre a menudo que ]a funci6n de "premio" de tales becas desvirtia el valor educativo 
legftimo que, en teorfa, podrfaa 2__e. 

Sin embargo, puede ser que en algunos casos especiales sea conveniente poner en contacto a 
profesores y profesionales salvadorefios determinados con sus hom6logos profesionales o 
institucionales fuera del pafs para que tengan intercambios. Es de gran importancia que se haga 
una planificaci6n cuidadosa y un disefio apropiado y que la instituci6n donde labora el individuo 
demuestre una disposici6n y una capacidad para utilizar los nuevos conocimientos que trae ]a 
persona en cuesti6n. 

b. 	 Entrenamiento Prdctico: Otro mecanismo que puede contemplarse para fortalecer los programas 
del medio ambiente y recursos naturales es el desarrollo de entrenamientos adecuados in situ que 
pongan al estudiante en contacto con los problemas del mundo real y con aprendizajes vivenciales 
de tdcnicas de investigaci6n aplicadas. 

Los estudiantes de la educaci6n media y superior universitaria necesitan entrenamiento priictico 
y directo en las disciplinas del medio ambiente y los recursos naturales. Se necesita un 
entrenamiento pr~ctico en estudios socio-econ6micos, evaluaciones de necesidades comunales, 
asistencia t~cnica, desarrollo organizativo, comunal y directivo y actividades experimentales
demostrativas. Las ONG ambientalistas y de desarrollo pueden coordinarse con programas de 
becas y empleo para ofrecer apoyo bajo administraci6n local a estudiantes dedicados al servicio 
social de la educaci6n media y pr~icticas de educaci6n superior. A los estudiantes se les debe 
estimular para que participen en programas multidisciplinarios de investigaci6n, educaci6n y 
extensi6n a la par de individuos habiles y experimentados en el campo. 

c. 	 Educaci6n de Posgrado: Muy pocos, si acaso algunos, salvadorefios han realizado estudios de 
postrado en educaci6n ambiental. Una evaluaci6n efectuada en 1989 por el Fondo para la Vida 
Silvestre (World Wildlife Fund) en torno a las necesidades de la educaci6n ambiental determin6 
que "el estudio avanzado para educadores ambientales" es una de cuatro prioridades para las 
agencias d: gobiemo y organizaciones conservacionistas privadas en Latinoamdrica. 

Sin profesionales debidamente entrenados para educar e inspirar a sus estudiantes, poca gente joven 
escogerd estudiar alguna especialidad relacionada con el medio ambiente. Un nticleo de profesores 
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y maestros, comprometidos y de mentalidad amplia, dedicados al disefio y la ensefianza de cursos, 
pueden abrir brecha en los campos del derecho ambiental, los negocios conservacionistas y el 
desarrollo de dirigentes polfticos con sensibilidad ambiental e investigadores con orientaci6n 
prActica. AdemAs, las actividades educativas futuras en educaci6n ambiental en El Salvador ser:n 
desarrolladas e implementadas por los salvadorefios mismos. 

Puede pensarse en algunas becas para educadores profesionales en funciones que han demostrado 
una dedicaci6n a la terntica ambiental, que tienen el compromiso institucional y personal para 
realizar proyectos de investigaci6n aplicada de postrado en El Salvador y que volverdn para utilizar 
sus conocimientos para promover el campo especffico de la educaci6n ambiental. 

4. 	 El entrenamiento de maestros en servicio y anteriores al servicio debe recibir atenci6n prioritaria. 
Este entrenamiento beneficiard a mAs alumnos en poco tiempo que un enfoque dirigido mAs bien al 
sal6n de clase; ademAs, puede fundamentarse sobre los programas que el Ministerio desarrolla 
actualmente. No serA suficiente orientar a los maestros acerca de la problem~tica y ofrecerles 
materiales nuevos. Tambidn serd importante entrenarles en el uso de materiales en situaciones 
dialogadas, creativas y participativas con los alumnos; asf, los materiales servir~n como gufas para las 
actividades y no solamente como transmisores de informaci6n. Por ejemplo, serA necesario un 
entrenamiento para los instructores de educaci6n de adultos para que se desempefien como 
moderadores en las discusiones si dstos han de ser un canal efectivo de educaci6n ambiental. De igual 
manera, los instructores agrfcolas deben adiestrarse en temas ambientales y mdtodos de extensi6n a 
fin de que se logre un efecto multiplicador. 

5. 	La elaboraci6n de nateriales no debe partir de cero pues existen materiales que ya han sido probados 
en otras partes. ResultarA ms eficiente y ms efectivo identificar estos materiales y adaptarlos a la 
situaci6n salvadorefia, con vocabulario y ejemplos salvadorefios. Por ejemplo, una ONG ambientalista 
en Honduras, el Grupo Ecol6gico ABC (Amigos del Bosque y del Campo), ha elaborado y probado 
una serie de manuales para maestros y textos escolares para los grados del 1 al 6 que contienen 
diversos temas ambientales extrafdos del folklore local y cuentos de nifios y presentados con 
ilustraciones grandes, conceptos sencillos y temas consistentes que se rep;ten de una grado al otro. 
Actualmente estAn en proceso de sacar una edici6n revisada de la serie que estarA disponible en junio 
o julio de 1992. 

6. 	 La integraci6n horizontal del contenido deberA ser parte del disefio de la estrategia general desde un 
comienzo a fin de reducir los efectos desconectados y descoordinados de cambios curriculares 
diversos. Por ejemplo, el tema comtin de la calidad del agua debe estar presente en los cursos sobre 
agricultura, salud, biologfa, medicina, ecologfa, saneamiento ambiental, navegaci6n y pesca y 
arquitectura, por identificar algunos. 

7. 	 La incorporaci6n de los alumnos de las zonas rurales con material adecuado y m6todos apropiados serd 
un reto para los educadores tradicionales. Una coordinaci6n estrecha entre los programas de 
educaci6n formal y no formal serA de ayuda en este sentido. Existe una experiencia considerable en 
El Salvador, j en otras partes de Centroam6rica, en educaci6n prActica en comuaidades rurales en 
temas de medio ambiente y manejo de recursos naturales, tecnologfa apropiada, pr~cticas de 
agricultura sostenible y salud ambiental. Deben aprovecharse los materiales y la metodologfa 
desarrollados en el sector no formal, especialmente por las ONG de desarrollo que han Ilevado a cabo 
educaci6n comunal con 6xito durante afios. 

8. 	El campo de la educaci6n participativa ya esta bien desarrollado aun cuando no sea bien conocido por 
administradores escolares o disefhadores de currfculo. La metodologfa participativa debe integrarse
plenament± a la formaci6n de los maestros y a la eduaci6n ambiental formal en general. 
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9. 	 El programa SABE piensa utilizar nuevos mdtodos de adiestramiento en servicio para maestros, 
mediante la utilizaci6n de materiales diseiados especialmente, a fin de permitirles el uso de m6todos 
de ensefianza m:s creativos y activos con los alumnos. SABE tambidn esta disefiando un currfculo 
nuevo y esta deseoso de incorporar temas ambientales. La combinaci6n de materiales buenos, de 
mdtodos pedag6gicos integrados con los materiales, de maestros debidamente adiestrados en su uso 
y de un enfoque pedag6gico disefiado para estimular el interds y la participaci6n de los estudiantes 
tiene el potencial de cambiar cualitativamente la forma en que los estudiantes aprenden y c6mo aplican 
los conocimientos adquiridos. PROMESA deberfa trabajar muy de cerca con SABE a fin de 
desarrollar un currfculo sistenAtico de adiestramiento de maestros y producci6n de materiales para los 
alumnos con temas ambientales. Esto significa que los educadores ambientales y los disefiadores de 
currfculos necesitardn recibir tambidn un adiestramiento especializado. 

I I I. EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL 

La educaci6n ambiental informal en El Salvador puede dividirse en dos partes: aquella que se realiza a travds 
de los medios de comunicaci6n y aquella que se ofrece en lugares especfficos donde los visitantes aprenden 
viendo. Algunos ejemplo de la primera serfan reportajes periodfsticos, artfculos especiales, campos pagados, 
editoriales y columnas regulares, reportajes de radio y televisi6n, programas producidos independientemente, 
anuncios ("spots") pagados, entrevistas y reportajes especiales. Ejemplos de la segunda serfan parques 
urbanos y rurales, museos, parques nacionales, jardines bot~nicos, centros culturales y sitios arqueol6gicos. 

Para efectos de este informe, estas dos categorfas ser1n descritas y analizadas por separado en vista del papel 
diferente que cada una desempefia, las bases institucionales distintas que las apoyan y los problemas diversos 
que enfrentan. 

A. SITIOS INTERPRETATIVOS 

La caracterfstica principal que este grupo tiene en comuin es ]a existencia de un iugar o planta ffsica que sirve 
de base de este recurso educativo. En El Salvador, estas se dividen por lo general segdn criterios 
adninistrativos, de acuerdo a la instituci6n que iene una responsabilidad administrativa principal. Sin 
embargo, para efectos de anlisis se decidi6 para fines de este documento agruparlos bajo criterios 
funcionales. 

1. 	Parques Na'ionales y Areas Naturales 

a. 	 Parques Nacionales: Existen seis en el pafs que son lo suficientemente accesibles como para tener 
potencial para la educaci6nt ambiental. Estos son: Montecristo, la Barra de Santiago, El Imposible, 
la Laguna del Jocotal, el Cerro Verde y el Parque Walter Deininger. 

b. 	 Sitios Arquel6gicos: Existen unos 600 sitios identificados en todo el pafs que a juicio de la 
Direcci6n de Patrimonio Cultural del Ministerio de Educaci6n deben ser protegidos, excavados y 
convertidos eventualmente en sitios para visitantes, dentro de un entorno natural. En la actualidad, 
la mayorfa se encuentra en propiedad privada, -ocos estdn protegidos de los saqueadores y casi 
ninguno cuenta con recursos para la educaci6n ambiental. Dos merecen destacarse: San Andrds 
(a mitad de camino entre Sari Salvador y Santa Ana) y Tazumal, dentro de ia ciadad de 
Chalchuapa. Cada uno tiene un pequefio museo abierto al ptiblico en horas hlbiles. 
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2. 	 Paru tis Recreo-Educativos 

a. 	 Parques Urbanos: San Salvador tiene tres parques modestos, sobre-utilizados y descuidados: el 
Parque Infantil de Diversiones, el Parque Saburo Hirao y el Parque Zool6gico. Pueden 
considerarse pequefias Areas seini-naturales dentro de un entorno urbano. 

b. 	 Turicentros: Existen 14 centros de este tipo en Areas urbanas y rurales, distribuidos en ocho de 
los catorce departamentos del pafs, dentro de entornos naturales y semi-naturales, que ofrecen una 
serie de facilidades para el turismo diurno(ver anexo B-i). 

3. 	Instituciones Cientfficas 

El Museo de Historia Natural y el Jardfn Botdnico, ambos ubicados en la zona metropolitana de San 
Salvador, cumplen funciones de investigaci6n, son considerados centros culturales y ofrecen servicios 
recreativos al pdblico. 

4. 	 Centros Culturales 

Existen 84 Casas de la Cultura en todos los departamentos del pafs. Algunas ofrecen oportunidades 
educativas que son gratuitas al pdblico (ver Anexo B-2). 

5. 	 Relaciones Administrativas 

Varias instituciones diferentes ofrecen estos servicios. El Senicio de Parques Nacionales y Vida 
Silvestre, una dependencia del Ministerio de Agricultura (MAG), esta a cargo de los parques 
nacionales, a excepci6n del Cerro Verde y el Walter Deininger, que son administrados en su totalidad 
o parcialmente por el Instituto Salvadorefio de Turismo (ISTU). La Fundaci6n Ecol6gica Salvadorefia 
Activo 20-30 (FESA) recientemente ha asumido una funci6n de manejo activo de El Imposible, aunque 
el parque sigue siendo propiedad del estado. 

La red de Casas de la Cultura esta bajo la administraci6n directa de la Direcci6n General de 
Promoci6n Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA) que se form6 
en noviembre de 1991 como parte de un plan de reorganizaci6n del Ministerio de Educaci6n. 
CONCULTURA ahora tiene responsabilidad de la Direcci6n del Patrimonio Nacional y sus dos 
dependencias, la Direcci6n del Patrimonio Cultural y la Direcci6n del Patrimonio Natural. (Ver el 
organigrama del Anexo B-3.) 

Los tres parques urbanos y el Museo de Historia Natural son manejados por la Direcci6n del 
Patrimonio Natural. La Direcci6n del Patrimonio Cultural tiene responsabilidad directa de la 
administraci6n de los dos sitios arqueol6gicos con sus museos descritos arriba. 

El Jardfn Botinico La Laguna .s una ONG privada con financiamiento propio proveniente en su mayor 
parte de membresfa, donativos locales y ventas de plantas ornamentales. Mantiene relaciones con 
instituciones hom6logas, cientfficas y universitarias, en los Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. 

Los 14 turicentros son administrados por la Divisi6n de Parques y Centros Turfsticos del ISTU, que 
tiene una secci6n de biologfa responsable de lo que podrfa lamarse educaci6n ambiental con apoyo 
de el personal de la secci6n de mantenimiento (ver Anexo B4). 

27 



6. 	 Actividades Educativas 

La gama de actividades educativas, cuando se ofrecen, es bastante similar en ]a mayorfa de los sitios 
e instituciones. Puede clasificarse como sigue: 

" 	 interpretaci6n de la nataraleza (senderos interpretativos, recorridos con gufas); 
* exhibiciones pasivas;
 
" presentaciones de medios mdldples;
 
" informaci6n escrita;
 
* 	 charlas. 

Ninguna de estas instituciones o sitios ofrece todas estas actividades; por cierto, ]a mayorfa ofrece a lo sumo 
una o dos opciones. Algunas no ienen ninguna. (Una lista de todas las actividades educativas de cada 
instituci6n aparece en el Anexo B-5). 

a. 	 Parques Nacionales 

1) 	EstAn ubicados en Aireas geogrtAficamente remotas y su acceso se limita en la mayorfa de los 
casos a la estaci6n seca. Para Ilegar a ellos se requieren varias horas de viaje en carreteras 
a veces muy malas. El transporte pfiblico es muy limitado a estas Areas. 

2) 	No existe en ijinguno de estos parques un programa integral de educaci6n, ni tampoco se han 
hecho evaluaciones para medir el impacto de las actividades ad-hoc que sf existen. 

3) 	El Parque Nacional Montecristo ofrece algunos servicios educativos para los residentes del Area 
en planificaci6n familiar y salud ambiental a travds de presentaciones pdblicas. El Imposible, 
manejado por FESA, trata de ofrecer alguna educaci6n a los residentes locales dentro y cerca 
del parque, en temas relacionados principalmente con ]a protecci6n de los recursos naturales. 
La Barra de Santiago tiene un proyecto de protecci6n de la vida marina auspiciado por la 
Asociaci6n Amigos del Arbol (AMAR), una ONG con su sede en la capital. AMAR ha 
promovido la participaci6n de la comunidad local en lo que posiblemente sea el mejor ejemplo 
a la fecha de organizaci6n y educaci6n comunal bajo auspicios de una ONG. En la laguna de 
El Jocotal, la Universidad de la Paz, con sede en San Miguel, y PRODERE, han comenzado 
a desarrollar actividades de salud ambiental con las comunidades locales. 

4) 	 La mayorfa de las aztividades educativas ienen una proyecci6n interna y para efectos de 
protecci6n del parque, no para el pdiblico en general. Existe poco o ningdin esfuerzo de usar 
estas Areas como sitios demostrativos del valor de integrar la flora y la fauna silvestres, o de 
la naturaleza de la explotaci6n de los recursos naturales que hacen los humanos, o de el valor 
y los costos econ6micos del uso de los recursos naturales. 

5) 	De las pocas actividades educativas que se realizan la mayorfa son esporldicas y poco 
estructuradas, dado que carecen de apoyo financiero y de cualquier respaldo institucional. 

6) 	 La Direcci6n del Servicio de Parques Nacionales estA perdiendo personal de manera constante 
pocos tienen formaci6n ambientalista, y la instituci6n carece de planes para establecer un 
programa educacional general. Tampoco tiene ya un programa de defensa y rescate de la vida 
silvestre. 
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b. 	 Parques Recreativos 

1) 	Ninguno iene programas de educaci6n ambiental, aunque todos tratan de ofrecer alguna 
orientaci6n ambiental sobre bases ad-hoc. 

2) 	 La Direcci6n dei Patrimcnio Natural, que administra estos parques, cre6 un Departamento de 
Educaci6n Ambiental en 1984, pero perdi6 a ]a mayor parte de su personal; los pocos que 
quedaron fueron asignados directamente a algunos de los parques. 

3) 	 La mayor parte de las actividades educativas organizadas por estos parques tienen como objeto 
elevar el nivel profesional de los empleados para cuidar mejor los recursos. 

4) 	 Algunas escuelas env(an a sus estudiantes a los parques en excursiones ocasionales, ocasi6n 
en que los bi6logos de la Direcci6n del Patrimonio Natural ofrecen charlas sobre temas 
ambientales. 

5) 	Cada estudiante de educaci6n media (bachillerato) tiene que trabajar 200 horas en servicio 
social como pre-requisito para recibir su diploma. Estos parques emplean hasta 300 de estos 
estudiantes al afio en una variedad de tareas, incluyendo la elaboraci6n de inventarios de 
recursos, manejo de recursos y difusi6n de mensajes ambientalistas. 

6) 	 Si bien es cierto que el entorno semi-natural de estos parques sirve de refugio en un medio 
urbano de asfalto y cemento, no existen esfuerzos sistemiticos de sacarle provecho a estas 
condiciones para fines educativos. Algunos funcionarios del Ministerio de Educaci6n hablan 
acerca de lo que piensan hacer, pero se ha hecho poco y no existun recursos para ello. 

7) 	 Ninguna de las actividades de educaci6n ambiental surge de una planificaci6n estrat6gica ose 
desarrolla siguiendo una metodologfa consistente. 

c. 	 Centros Turfsticos ("Turicentros") 

1) 	La educaci6n ambiental no forma parte alguna de las polfticas de la Divisi6n de Parques y 
Centros Turfsticos del ISTU. No existe una secci6n de educaci6n y no hay personal asignado 
a tareas educativas. (Un organigrama aparece en el Anexo B-4). 

2) 	 La secci6n de biologfa esta supuesta a disefiar e imp!ementar proyectos de reforestaci6ii, 
programas de salud y educaci6n ambientales y entregar informacidn a los estudiantes sobre los 
recursos disponibles. Pero no existen recursos humanos ni financieros, como tampoco un 
disefio de un programa bajo el cual se podrfan realizar las actividades de educaci6n ambiental. 

3) 	 Bajo el tftulo de "turismo sostenible," la secci6n de biologfa ofreci6 una serie de charlas sobre 
medio ambiente y conservaci6n en 1988 y 1989 a los duefios de lanchas de paseo en el Lago 
de Ilopango. 

4) 	 En el Parque Nacional Walter Deininger, se les di6 adiestramiento en prevenci6n de incendios 
a 15 residentes de comunidades vecinas y a seis empleados del parque. 

5) 	Otros entrenanientos de tipo interno sobre temas forestales fueron impartidos por la secei6n 
de biologfa para la secci6n de mantenimiento. 
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d. 	 Instituciones Cientificas 

1) 	El principal objetivo del Jardfn Botnico La Laguna es cultivar y estudiar plantas y Arboles 
ex6ticos, y algunas variedades nativas. La investigaci6n sobre la conservaci6n de estas 
espt;.fies se publica en revistas cientfficas, incluyendo la que publica el jardfn, Ilamada 
CUSCATLANIA. 

2) 	 Las instala, iones ffsicas ofrecen un ambiente de parque; a la entrada hay un par de dioramas 
que muestran aspectos de los dos parques nacionales mAs importantes del pals (Moaitecristo y 
El Imposible). Tambidn existe a orillas de los senderos un sistema de nomenclatura de las 
plantas que da el nombre cientffico de las plantas nativas y ex6ticas. 

3) 	Los visitantes al jardIn pueden comprar material impreso, incluyendo una gufa a los jardines 
y un folleto sobre los bosques de El Salvador. Tambidn publica cuatro veces al aflo una revista 
de difusi6n al pdblico llamada PANKIA, que incorpora temas de interds popular y un lenguaje 
Ilano para ofrecer informaci6n educacional al pdblico. 

4) 	 El Museo de Historia Natural (MUHNES) hace investigaci6n en torno a los recursos naturales 
del pats y ofrece informaci6n al ptiblico a travds de charlas, exhibiciones y publicaciones. La 
mayor parte del contacto ptiblico del museo es con los visitantes, algunos de los cuales son 
estudiantes. 

5) 	Se han ofrecido seminarios de adiestramiento oc;sionalmente a profesionales de otras 
instituciones. Los temas incluyen desde "Mdtodos de Educaci6n Ambiental No Formales" y 
"Educaci6n Ambiental con Enfasis en Vida Silvestre" hasta "Interpretaci6n de la Naturaleza." 

6) 	 El museo ha elaborado una gufa para el visitante y durante los afios de 1987-1989 public6 una 
columna regular en el peri6dico vespertino El Mundo intitulada "Conozcamos Nuestra Fauna." 
Tambidn consigui6 espacios en otros peri6dicos que le permiti6 publicar cuatro veces al afio 
arifculos relativos a fechas especiales, tales como el Dfa de la Tierra y el aniversario de 
fundaci6n del MUHNES. 

7) 	 El museo recibe poco apoyo institucional del Ministerio para actividades educativas, no existe 
un polftica de educaci6n ambiental y no hay personal pagado para desempefilar esa funci6n. 

8) 	 Las actividades que se realizan son resultados de planes puntuales por lo cual todo lo que se 

logra hacer es a corto plazo y no institucionalizado. 

e. 	 Centros Culturales 

1) 	La amplia cobertura geogrifica convierte a estas instituciones en las mAs descentralizadas y 
accesibles de todas las que cumplen una funci6n de educaci6n informal. 

2) 	 Estos centros han sido utilizadas por varios grupos locales desde su fundaci6n en la d~cada de 
1970. Se dice que a menudo cayeron dentro de las luchas polfticas partidistas, raz6n por la 
cual no dieron servicio a la comunidad entera. 

3) 	A pesar de esta preocupaci6n, algunos clubes ecol6gicos, campailas de "reforestaci6n", 
proyectos de huertos familiares y grupos de protecci6n ambiental han surgido de estos centros. 
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4) 	 La -nayorfa de los centros tienen una pequefia biblioteca. Cada uno tiene un director y varios 
promotores culturales para labores de extensi6n en la comunidad. Hay escasa informaci6n 
acerca de sus actividades, en parte porque existe poca actividad que tenga caracterfsticas 
nacionales ya que est~n enfocados hacia el desarrolo comunitario local. 

5) 	Los centros sirven con frecuencia cono punto de entrada a la comunidad de agencias de 
servicio externo y desarrollo. Algunos ejemplos son PRODERE, UNESCO, FIS, Cooperaci6n 
Italiana y Plan Padrino. En el caso de PRODERE, se ha canalizado ayuda para el desarrollo 
a trav6s de estos centros en San Marcos y Soyapango, como tambi.4n en zonas conflictivas de 
Chalatenango y San Miguel. Por lo tanto, no debe sorprender que estos centros pueden haber 
adquirido un cariz controversial en la ciudad capital. 

7. 	 Observaciones 

a. 	 Estas organizaciones puede clasificarse de acuerdo a un nlmero de criterios: 

1) 	ubicaci6n geogrifica y social (urbana/rural, clase baja/media/alta, entorno natural/artificial); 

2) 	 funci6n primordial (observaci6n y conservaci6n de flora y fauna, intercambio 
cultural/educativo, recreaci6n y esparcimiento); 

3) 	asistencia del pliblico (nmiero y edad de visitantes, grupos de alumnos/estudiantes); 

4) 	 solidez y compromiso institucional (presupuestos, personal, apoyo por parte del pdblico); y 

5) 	reaularidad, consistencia e institucionalizaci6n de las actividades de educaci6n ambiental 
(independientemente de su calidad o eficacia) (ver el Anexo B-6). 

b. 	 Tal como ocurre con tantas otras instituciones en El Salvador, una ubicaci6n urbana es un pre
requisito para lograr una asistencia masiva del ptiblico y algtin grado de solidez institucional. En 
vista de los problemas de transporte que enfrentan ]a mayorfa de personas en el pafs, como 
tambi6n el tamahio de la ciudad capital, no causa sorpresa que el Zoel6gico, el Museo de Historia 
Natural y las dreas recreativas mis importantes (el Parque Infantil de Diversiones, el Parque 
Saburo Hirao y el Jardfn Botfnico) todos se encuentran en o cerca de San Salvador. Es l6gico, 
por lo tanto, que un porcentaje muy considerable de todos los fondos de educaci6n ambiental se 
desembolsen en San Salvador. 

c. 	 Los tinicos otros iugares donde se ofrece educaci6n ambiental informal a ntdmeros significativos 
de personas son el Parque Nacional Montecristo y (quiz's) algunos de los centros de veraneo y 
esparcimiento del Instituto de Turismo. Las Casas de la Cultura tienen una amplia distribuci6n 
gecgrifica en todo el pafs pero su efectividad actual parece limitada. 

d. 	 La relaci6n frecuentemente mencionada entre educaci6n ambiental y cultura parece ser un poco 
forzada. Si bien es cierto que la protecci6n de algunos sitios arqueol6gicos que existen en 
ambientes risticos podrfa servir para conservar algunos recursos ambientales, uno sospecha que 
el beneficio que se buse va en la otra direcci6n. Puede existir la posibilidad de que la creciente* 

popularidad de la protecci6n y la educaci6n armbientales beneficie la conservaci6n del patrimonio 
cultural. Pero todavfa no estA claro c6mo los dos se iritegran mutuamente. 
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e. 	 Aun cuando tuviesen suficiente financiamiento, algunas instituciones no son las mds id6neas para 
realizar educaci6n ambiental. Por ejemplo, el ISTU tiene responsabilidad por los turicentros que 
son visitados mayormente en fines de semana por personas de los centros urbanos. Tienen m.s 
interds en nadar y descansar que en recibir orientaciones sobre buenas prdcticas ambientalistas. 
Sin embargo, dos de estos centros tienen un potencial educacional segtin el apoyo institucional que 
se logre conseguir. Los museos y los sitios arqueol6gicos dentro de la Direcci6n del Patrimonio 
Cultural tienen algunos antecedentes ambientales: una serie de charlas hace varios afios a 
comunidades locales. 

f. 	 La "capacidad instalada" institucional para impulsar actividades de educaci6n ambiental informal 
en tdrminos de financiamiento, infraestructura y situaci6n demogrifica esta ubicada casi en su 
totalidad en San Salvador. Los parques nacionales y las Areas naturales pueden definirse con mAs 
precisi6n como "refugios" (con la posible excepci6n de Montecristo) que tienen poco o ningiin 
impacto por el momento en la educaci6n ambiental del pueblo salvadorefio. 

La mayorfa de las instituciones estn ubicadas en San Salvador sobre alguna ruta principal de 
autobdis. Su ubicaci6n y el precio de entrada dterminan en gran medida el tipo de persona que 
los visitard. El Zool6gico y el Parque Infantil de Diversiones son buscados principalmente por los 
sectores populares (es decir, la gente de escasos recursos), para quienes estas instalaciones son a 
menudo el dinico lugar accesible de esparcimiento. El Saburo Hirao y el Museo de Historia 
Natural, que tambidn cobran poco por entrar y son de flcil acceso al pdblico, se encuentran en 
situaci6n similar. 

Por otra parte, las visitas a las Aireas naturales y los parques nacionales son muy escasas, en vista 
de las distancias largas que hay que cubrir para Ilegar, las condiciones deplorables de los caminos 
y las restricciones numerosas a las que se enfrenta el visitante. Por ejemplo, el Parque Nacional 
El Imposible no esta abierto al ptiblico; cualquier educaci6n que se ha realizado allf es para los 
residentes locales y con miras a proteger los recursos del Area. Montecristo sf recibe a los 
visitantes, pero su tamafio y su distancia de los principales centros de poblaci6n limita severamente 
el ndiero de personas que pueden Ilegar. 

g. 	 Ninguna instituci6n tiene un programa de educaci6n ambiental formal. Algunos tienen a un 
bi6logo u otro profesional de planta, pero sin una funci6n educativa. 

h. 	 El potencial de varias de estas instituciones es bastante alentador, pero ninguna ha llevado a cabo 
un programa significativo durante algtin tiempo asi que no tienen mayor experiencia de la cual 
aprovecharse. A pesar del interds individual de algunos miembros claves del personal, existe poca 
evidencia de algiin apoyo institucional a la educaci6n ambiental. 

i. 	 No existen actualmente en El Salvador organizaciones o expertos tdcnicos que se especializan en 
algunos de los problemas ambientales que el pats necesita resolver urgentemente. Algunos de los 
ms importantes en este sentido son la contaminaci6n marina, la fauna marina, la contaminaci6n 
del aire (en tdrminos de niveles y de causas), la contaminaci6n del agua y la erosi6n. 
Eventualmente, las instituciones tales como las universidades, el jardfn botnico, el CENREN y 
las ONG-A mAs evolucionadas tendrAn que desarrollar las capacidades para iniciar investigaciones, 
experimentaciones y educaci6n pdiblica. Tendrdn que desarrollar la capacidad institucional y 
profesional. 

j. 	 Casi todas de estas instituciones son dependencias estatales, de las cuales la mayor parte es 
administrada por el Ministerio de Educaci6n. Resulta ir6nico, pero se le percibe como la instancia 
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que hasta hace poco menos idea tenfa acerca de io que deberfa ser su papel en la educaci6n 
ambiental. 

k. 	 El Salvador, como ocurre en la mayorfa de parses, sufre de una burocratizci6n enddmica de las 
instituciones piiblicas. La persona que se muestra muy competente en una variedad de dreas 
tkcnicas a la vez, pronto se encontrarA en un cargo administrativo con funciones de supervisar 
programas implementados por funcionarios muchas veces con escasa capacitaci6n, habilidades, 
experiencia o imaginaci6n. Los ministerios y sus departamentos estAn politizados con frecuencia 
en sus niveles altos, con los inuividuos competentes encargados de programas ocupando posiciones 
administrativas sin acceso a participar en la formlaci6n de polfticas. Los dirigentes competentes 
y comprometidos de nivel alt#, y medio necesitan apoyo extra-institucional para respaldar sus 
esfuerzos en pro de la formulaci6n de programas creativos. 

1. 	 El equipo ambientalista de ]a mayor parte de estas instituciones (siendo el Jardfn BotAnico la tinica 
excepci6n) se quejan con frecuencia del presupuesto ir-suficiente que le asigna el ministerio del 
cual dependen. Consideran que sus debilidades financieras se deben a las asignaciones reducidas. 
Esta supuesto deberfa cuestionarse, evaluarse y verificarse. Una explicaci6n alternativa, que 
prefiere este y ctros observadores, es que no han logrado atraer mayor financ~amiento (ya sea 
interno o externo) porque no han generado proyectos interesantes, efectivos y apropiados sobre 
la base de una estrategia institucional de largo plazo, con objetivos claros, cronogramas realistas 
y personal capaz. Puede que sea un problema como el del huevo y la gallina; se requiere mayor 
an,5lisis para determinar como salir de este atolladero pero no debe basarse exclusivamente en las 
suposiciones actuales. 

m. 	Cada instituci6n que se estudi6 dentro de esta categorfa tiene interds en establecer una relaci6n con 
PROMESA bajo el supuesto de que habrA disponibilidad de fondos. La mayor parte del personal 
que tiene inter6s en la educaci6n ambiental entiende que el financiamiento es su necesidad mAs 
apremiante y considera que es el tinico obst~culo para lograr una programaci6n exitosa. 

n. 	 El escaso personal ambientalista de ia mayor parte de las instituciones no ve con claridad la 
diferenci:' entre lo que realmente est~n haciendo y lo que quisieran hacer. Sus aspiraciones son 
encomiables; la realidad es algo rmds deprimente. La mayor parte de las actividades de educaci6n 
ambiental de estas instituciones ha sido suspendida o se maniene como una esperanza para el 
futuro. 

8. 	Problemas 

a. 	 Ninguna de las instituciones tiene una idea bien elaborada de lo que es, o deberfa ser, su funci6n 
en el campo de la educaci6n ambiental. Saben que todo lo que hacen tiene algo que ver con el 
medio ambiente, pero no conciben cuAl es o deberfa ser su papel. Por ejemplo, el Servicio de 
Parques Nacional sabe que el manejo de parques es su funci6n principal pero no sabe c6mo eso 
se relaciona con la educaci6n ambiental. 

b. 	Segun algunos especialistas, el Servicio de Parques Nacional y el Jardfn BotAnico saben cuales son 
los mensajes que quisieran difundir pero no tienen ni experiencia ni ideas acerca de c6mo lograrlo. 
Tienen poca capacitaci6n en lo que se refiere a presentaciones pdblicas y programas de radio o 
audiovisuales, y no saben en que momentos podrfan ser titiles. Aquellos que emplean estos 
mdtodos rara vez saben qu6 resultados pueden esperarse, raz6n por la cual no estin en capacidad 
de 	medir su nivel de efectividad. 
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c. 	 Ninguna instituci6n tiene objetivos concretos en cuanto a iaeducaci6n ambiental, aunque cada una 
se promueve a si misma como fuente de educaci6n ambiental. En consecuencia, se pronuncian 
o "educan" en torno a asuntos de los cuales saben insuficiente poco e intentan abarcar problemas 
fuera de su alcance. 

d. 	 Se ha adiestrado a funcionarios en algunos casos, ya sea dentro del pafs, en ia regi6n 
centroamericana o fuera de la regi6n. Los adiestrados y, a veces, sus colegas se muestra 
entusiastas acerca de ia oportunidad que se les brinda. Desafortunadamente, pocas veces se 
elabora un plan de trabajo antes del adiestramiento que describa las formas en que el adiestrado 
empleard las habilidades y los conocimientos adquiridos. No existen incentivos que motiven a los 
adiestrados a promover sus activAI,:des y las de otros. Por el contrario, ocurre con demasiada 
frecuencia que el adiestrado que vaelve se encuentra marginado del programa original o reubicado 
en una posici6n administrativa. 

e. 	 El CENREN en un tiempo tuvo la reputaci6n de efectuar un trabajo educacional efectivo; algunos 
todavfa consideran que tiene el potencial para retomar esa actividad. Sin embargo, su presupuesto 
de operaci6n ha sido reducido a niveles extremos en los iltimos afios con la consecuente merma 
de su personal administrativo y de campo. Esta situaci6n se refleja tambidn en las dependencias 
del CENREN, incluyendo el Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre y el Servicio 
Forestal, que no tienen el personal para montar un programa educacional. Tendrfa que contemplar 
algunos cambios en su estructura y conseguir m~s presupuesto y personal para poder cumplir con 
un papel significativo en educaci6n ambiental. Dentro de una reestructuraci6n reciente, el 
CENREN como tal ha sido reemplazado por la Subdirecci6n Ttcnica de Recursos Naturales. 

f. 	 De acuerdo a algunos bi6logos, su entrenamiento y formaci6n en El Salvador tiene que ver con 
algunos de los problemas que se detectan en la educaci6n ambiental. Su formaci6n primordial es 
en anatomfa humana y animal, taxonomia y otros campos propios de la carrera de medicina. 
Cuando disefian un sendero con r6tulos terminan colocando los nombres cientfficos (y no los 
Lornunes) de las plantas y los drboles, a veces con alguna informaci6n sobre su lugar de origen 
y otros datos ex6ticos. El uso de las plantas, su papel en el ecosistema y en la conservaci6n, su 
historia y su crecimiento y asi por el estilo - cosas de interds y utilidad reales para el pdblico 
mayor - no parecen liamarles la atenci6n. 

9. 	 Recomendaciones 

a. 	 La educaci6n ambiental enfoca los problemas ambientales, que en algunos cfrculos se han tornado 
asuntos innecesariamente esot6ricos o mfsticos. Hace falta mayor simplicidad y divisi6n del 
trabajo en el disefio de los programas de educaci6n ambiental informal con cobertura masiva. Un 
punto de partida podrfa ser el dividir el campo en temas que, ain cuando se den algunos traslapes 
inevitables, puede ayudar a definir la participaci6n apropiada de cada instituci6n. Una lista 
semejante podrfa incluir: 

* 	 contaminaci6n de aguas y aire e erosi6n de suelos 
* 	 desarrollo urbano 0 biodiversidad 
* 	 cambios climAticos 9 deforestaci6n 
* 	 exdnci6n de vidd silvestre 9 ecologfa marina 
* 	 ecologfa agrfcola 0 manejo de dreas naturales 
* 	 manejo de cuencas 0 manejo de deshechos s6lidos 
* 	 desarrollo sostenible • desarrollo sostenible 
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Posteriormente, se identificarfan las fuentes ms apropiadas para la informaci6n que proporcionarfa 
las bases para la educaci6n en cada uno de estos componentes. 

b. 	 El Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre (SPNVS) en estos momentos no parece per se 
una entidad viable como para montar un programa de educaci6n ambiental. Sin embargo, si el 
CENREN mismo (o su reemplazo) lograse conformar un equipo especializado en educaci6n, podrfa 
aprovechar la experiencia de campo del SNPVS y de otras dependencias del MAG y adaptarlo a 
!a educaci6n participativa segdn el modelo del proyecto agroforestal de FAO-MAG. El CENREN 
deberfa evitar la tentaci6n de involucrarse en una atenci6n educativa directa con el pdblico; mas 
bien, debe trabajar con el Ministerio de Educaci6n y otras instituciones en el desarrollo de 
proyectos con participaci6n de maestros para disefiar y probar materiales didActicos. El papel del 
CENREN serfa el de entrenar a maestros gufa en una temtica ambiental prdctica y en una 
metodologfa de proyectos de campo. Unos equipos educativos ubicados estratgicamente pueden 
remitirse a los expertos y cientfficos para conseguir la informaci6n en bruto, para luego convertirla 
en el material educativo. 

c. 	 El SPNVS, AMAR y FESA tienen interds en las poblaciones que viven cerca de las Areas 
protegidas. Existe la necesidad de analizar las formas en que las comunidades pueden beneficiarse 
de las Areas, cosa que resultard m1s eficaz para el desarrollo de pricticas y actitudes 
conservacionistas que los regafios ecol6gicos a los residentes. 

d. 	 Los guardaparques reciben adiestramiento con miras principalmente para controlar a los cazadores 
furtivos y conocer ia geograffa del parque. En El Imposible estAn recibiendo actualmente las 
orientaciones para reconocer y tomar datos de toda ]a vida silvestre observada. AdemAs, los 
guardaparques podrfan recibir adiestramiento que les permitirfa convertirse en los ojos y los 
int~rpretes para los visitantes que quieren ver y reconocer las especies interesantes; tambidrn 
podrfan describir las funciones espeefficas y generales de los Arboles, las aves, los insectos y la 
vida silvestre en general. Si hubieran suficientes visitantes a los parques nacionales, serfa posible 
convertir al bosque o el jardfn en una experiencia vivencial para el lego. Hoy por hoy no se da 
adiestramiento que persiga esta finalidad educativa. El Jardin Bot~nico ha hecho algunos pequefios 
tsfuerzos en este sentido, por lo que deberfa evaluarse su capacidad de desarrollarse m~s, lo que 
permitirfa el entrenanikdnto de otros. 

e. 	 Cada instituci6n dedicadi a la educaci6n informal necesita evaluar sus Areas de competencia 
especfficas, hacer un inveirtario de sus capacidades en cuanto a personal e infraestructura y limitar 
sus pretensiones a uno o dos aspectos del medio ambiente, entre los cuales se pueden mencionar 
el agua, el aire, los suelos, los bosques, la vida silvestre y asi por el estilo. Entonces se pueden 
elaborar materiales segdn 'Ainformaci6n proporcionada por la instituci6n apropiada y mediante 
un esfuerzo colaborativo basado en un an~lisis estratdgico de los objetivos y la poblaci6n blanco. 

f. 	 La mayor parte de estas instituciones quisieran tener un papel dentro de la educaci6n no formal 
(mediante la identificaci6n de pdiblicos especfficos a quienes se les proporcionarfa informaci6n 
continua durante un largo plazo) y quieren ofrecer un servicio directo a las masas proporcionando 
informaci6n a trayds de canales que crean ellas mismas. Esto no aprovecha al m~ximo sus 
ventajas comparativas. Sus recursos serfan mejor utilizados si generaran informaci6n titil y precisa 
y desarrollaran tdcnicas pedag6gicas apropiadas en funci6n de los maestros de escuela, quienes 
recibirfan talleres y cursos cortos para asi aprovechar el potencial multiplicador de unos maestros 
capacitados con respaldo de materiales efectivos. En la actualidad no se produce material para 
maestros y profesores en estas instituciones, lo que representa una oportunidad que se pierde en 
vista de que los profesionales en ramas tdcnicas tienen mayores habilidades para comunicarse y 
relacionarse con otras personas de su nivel que con el ptiblico en general, los nifios y las 
poblaciones rurales. 
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B. MEDIOS DE COMUNICACION 

Casi toda organizaci6n que tiene interds en transmitir mensajes ambientalistas al ptiblico en general piensa, 
en primera instancia, en el uso de los medio de comunicaci6n comerciales, es decir, la radio, la televisi6n 
y los peri6dicos. Hasta ahora, los ambientalistas no han hecho esfuerzo sistemditico alguno para determinar 
el grado de recepdividad de los medios para incluir tales mensajes o los diferentes tipos de presentaci6n 
posibles. 

En el pals hay cinco peri6dicos nacionales que se publican diariamente en San Salvador; la circulaci6n de 
los dos matutinos es mucho mayor que la de los tres vespertinos. La distribuci6n a las cabeceras 
departamentales es bastante regular aunque las ventas dentro de cada ciudad parecen algo variables. Varias 
ciudades aparte de San Salvador tienen sus propios peri6dicos, pero este estudio no los tom6 en cuenta. 

Existen seis canales de televisi6n que transmiten desde San Salvador, tres de los cuales pertenecen a una sola 
compafifa que ofrece una programaci6n coordinada y muy parecida. Otro canal es propiedad del gobierno 
y administrado por el Ministerio de Educaci6n. El quinto canal es privado y se maneja independientemente. 

Hay una abundancia de estaciones de radio en todo el pafs, propiedad de iglesias, particulares, gobierno y 
corporaciones. Este estudio tom6 en cuenta cuatro radios capitalinas que han mostrado inter6s en una 
programaci6n ambientalista y que ofrecen un potencial para la educaci6n ambiental. Existen muchas otras 
estaciones de radio con grandes audiencias rurales y con mayor popularidad entre las personas pobres. Debe 
efectuarse un estudio mls detaliado si se contempla una estrategia educativa radial. La Asnciacion 
Salvadorefia de Emisoras de Radio (ASDER) cuenta con mAs de 45 emisoras de cobertura nacional. Se 
recomienda que se consulte con la entidad como inicio de cualquier encuesta. Una lista de cuarenta de ellas 
puede encontrarse en el Anexo B-7. 

1. 	Periddicos 

a. 	 El Diario de Hoy es el segundo peri6dico mAs grande del pars, con una circulaci6n diaria estimada 
en 65,000 ejemplares. Aproximadamente ia mitad de sus 75-80 p~ginas se dedican a informaci6n 
no comercial y comentarios editoriales; tiene un nimero de secciones que pueden utilizarse 
ocasionalmente para tratar temas ambientales. 

1) 	Su primera plana, con fotos a colores, anuncia los reportajes principales; estos varfan segin 
las decisiones editoriales diarias e incluyen temas que van desde lo social y lo cultural hasta 
lo polftico, lo econ6mico y lo ambiental. 

2) 	 Las noticias nacionales por lo general ocupan dos pAginas con fotos en blanco y negro; con 
frecuencia incluyen reportajes breves sobre el medio ambiente tal como una conferencia de 
prensa, un evento o una denuncia, segdn la iniciativa que tome el periodista o el editor. A 
veces una visita de representantes de una ONG al peri6dico generard un reportaje si hay 
espacio e interns por ello. 

3) 	Las noticias internacionales ocupan dos pdginas mds, tambidn con fotos en blanco y negro de 
las agencias de prensa. De vez en cuando aparecen reportajes ambientales dependiendo 
exclusivamente de lo que se reciba a travds de los servicios de cable. 

4) 	 La secci6n editorial abarca dos p:ginas con varios temas: la "Nola del D(a," el "Consejo de 
Hoy", andlisis breves de varias temas de interds, una columna llamada "Hoy en la Historia" 
(que lista eventos ocurridos en la fecha) y otros. Cada artfculo es preparado y escrito por un 
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colaborador, por lo general personalidades reconocidas en su campo o colaboradores 
frecuentes. Durante los tiltimos dos afios ha habido un aumento en el ndmero y la frecuencia 
de artfculos que tienen que ver con problemas ambientales ya sea en la forma de denuncias o 
declaraciones afirmativas sobre alguna acci6n o tendencia positiva; estas son entregadas al 
peri6dico por las ONG ambientalistas, una oficina del gobierno o autores particulares. La 
frecuencia y la temtica dependen de los autores. 

5) 	 Un suplemento especial semanal de 2 o 3 piginas, intitulado Suplemento Agropecuario, 
contiene regularmente asuntos ambientales que se refieren al tema especial del suplemento para 
esa semana. Algunos ejemplos incluyen la conservaci6n de suelos, ]a agroforesterfa, el uso 
de insecticidas y asi por el estilo. El suplemento es organizado y editado por los directores 
del peri6dico, mientras que los artfculos son escritos por los periodistas asignados al mismo, 
por colaboradores que han logrado la aceptaci6n de la direcci6n y por especialistas que envfan 
ocasionalmente algdin escrito (tal como el director del Instituto Agrfcola San Andr6s o Ia 
oficina de relaciones ptiblicas del Ministerio de Agricultura). El periodista asignado a este 
suplemento mantiene relaci6n regular con especialistas y colaboradores t6cnicos, y solicita 
ocasionalmente artfculos de una variedad de ministerios y oficinas, tales como el CENREN y 
el Servicio de Parques Nacional y Vida Silvestre. 

6) 	 Se publican columnas especiales a diario y semanalmente, cada una de mts o menos tres 
pdrrafos de largo. Utima Hora Internacionaly Ultima Hora Nacional incluyen las noticias 
de iltimo momento que a veces incluyen temas ambientales. Superaci6n es una columna diaria 
de reflexiones sobre uia gama amplia de temas, incluyendo a veces algdin asunto ambiental. 

7) 	 Una secci6n especial intitulada SHELL PdginaEcol6gica ha aparecido cada jueves desde enero 
de 1992. Abarca una ptgina entera repleta de colores brillantes y disefilo sofisticado; informa 
sobre una variedad de temas ambientales universales pero no contempla aspectos y problemas 
nacionales. 

8) 	La Secci6n Dominical contiene una cantidad de artfculos y fotos a colores sobre temas de 
inter6s general, incluyendo temas ambientales segin ]a iniciativa del periodista o el editor 
asignado a la secci6n. En los iltimos dos afios han habido algunos artfculos principales sobre 
asuntes ecol6gicos. 

Los periodistas de este peri6dico asisten a la mayorfa de eventos y conferencias de prensa que 
ofrecen organizaciones sobre temas ambientales. Aderns, se han publicado numerosos 
artfculos y fotos enviados por ONG ambientalistas (tales como UNES, CESTA, FESA y MES) 
y por oficinas del gobierno tales como el MAG. 

La conservaci6n ambiental es uno de los principales intereses de El Diariode Hoy, aunque no 
tiene una linea editorial especffica en torno al medio ambiente ni tampoco obligaci6n de 
publicar una secci6n o suplemento regular sobre el tema. Tiene la reputaci6n de ser el 
peri6dico mis conservador del pafs, y sus noticias y editoriales no son tomados tan en serio 
por la mayorfa del pdblico como los de sus competidores. 

b. 	 La PrensaGrdfica tiene la ma, or circulaci6n en el pahs (unos 107,000 diarios) y es lefda por riAs 
de las dos terceras partes de todas las personas que leen peri6dico, segtin una encuesta comisionada 
por el mismo peri6dico. El ejemplar de dfa de semana consta de unas 80 p-ginas; tambidn tiene 
una variedad de secciones especializadas que a veces incluyen reportajes e informaci6n 
ambientales. 
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1) 	Sus secciones tienen una estructura que se parece mucho al Diario de Hoy, su principal 
competidor, asi que no se analizardn aquf. 

2) 	 La secci6n agrfcola semanal, intitulada Campo, tiene fotos a colores y reportajes e 
informaciones intermitentes acerca de temas ambientales, tales como la protecci6n de la vida 
silvestre, la conservaci6n de las plantas, la prevenci6n de la erosi6n y asi por el estilo. Los 
reportajes y su contenido dependen tanto de la iniciativa que tomen las partes independientes 
interesadas (tales como ONG u oficinas del gobierno) como de los periodistas asignados a la 
secci6n. 

3) 	A partir de marzo de 1983, La Prensa comenz6 una campafia de reforestaci6n, utilizando a tal 
efecto el lema "Siembra un drbol con amor" con el objetivo de incrementar la conciencia 
popular acerca de ]a necesidad de sembrar drboles. Aparte de sus propias piginas, promueve 
la campaiia mediante anuncios en la radio y la televisi6n. La campaiia ha disminuido en 
intensidad y no pasa en la actualidad de algunas noticias esporldicas, pero sigue siendo de 
interds para la direcci6n del peri6dico y un ptiblico amplio le atribuye un verdadero impacto. 

4) 	 La Prensa ha demostrado algdin grado de interds permanente en ]a publicaci6n frecuente de 
reportajes ambientales, y tiene una polftica de bastante apertura a iniciativas de fuera en 
relaci6n a este tema. Sin embargo, tampoco tiene una polftica en relaci6n a temas ambientales 
ni una lista de prioridades que incluyan la ecolog-fa o la conservaci6n ni secci6n, columnas o 
suplementos regulares sobre temas ambientales. 

5) 	 El peri6dico tiene una revista dominical intitulada Revista Dominicalde la Prensa Grdfica que 
dirigen un equipo de redacci6n de tres personas. Se incluyen reportajes ambientales unas dos 
veces por mes, incluyendo un reportaje principal (de portada) y ptginas centrales a todo color. 

a) 	 Esta atenci6n por lo ambiental es reflejo del interds de la directora del suplemento y de 
su personal, los que reciben un apoyo institucional pero no como parte de una polftica 
editorial de la direcci6n. 

b) 	 A fin de mantenerse al dfa, la revista se suscribe a varias publicaciones ambientalistas, 
solicita envfo de material de las ONG, mantiene una membrecfa con ]a Sociedad 
Interamericana de Prensa (de la cual el pcrsonal recibe anticipos de la problemltica 
ambiental internacional, como tambidn de los eventus i' que asisten) y participa en viajes 
de campo organizados por entidades ambientalistas salvadorefias a internacionales, tales 
como UICN, FESA, Servicio de Parques Nacionales y el MAG. En la mayorfa de los 
casos, estas iniciativas provienen de fuera de la revista. 

c) 	 En la actualidad existe poca comunicaci6n con la revista de parte de las ONG y las 
oficinas del gobierno que trabajan en la conservaci6n y el manq:jo de los recursos 
naturales. Son raras las invitaciones para visitar proyectos y las solicitudes para que se 
publique algdin material affn. Normalmente, el personal de la revista idirectora-periodista, 
periodista, fot6grafo) hacen los contactos para conseguir la noticia o los antecedentes, 
aunque una vez que se logra el contacto la colaboraci6n ha sido -ositiva. 

d) 	 La revista recibe poca o ninguna correspondencia, folleterfa, anuncios o documentos de 
los grupos o individuos ambientalistas. Si se recibieran, la directora afirma que se 
publicarfan ejemplos de los mismos para dar a conocer la diversidad de opiniones y 
experiencias. 
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c. 	 La Noticia es un vespertino que comenz6 hace seis afios; tiene 24 pAginas y una circulaci6n diaria 
que se estima entre 5 y 10 mil. 

1) 	Tiene una estructura de secciones permanentes y definidas al igual que los otros peri6dicos, 
y cubre temas similares a los descritos de los peri6dicos vespertinos, aunque sus artfculos son 
mns cortos y menos sofisticados. 

2) 	 Aunque no existe p:gina o secci6n especfficas para temas ambientales, el peri6dico publica con 
cierta regularidad - normalmente una vez por semana - un conjunto variado de artfculos 
ambientalistas bajo el tftulo de "Ecologfa." La mayor parte de los autores son los mismos 
periodistas y los artfculos son, por lo general, resultado de su presencia en algiin evento 
ambiental, tal como seminarios, conferencias de prensa y viajes de campo. 

3) 	Adems, se publican artfculos que han sido enviados por ONG ambientalistas, en especial de 
CESTA, UNES, ASACMA y REPAC-ES (ia Red de Periodistas Ambientalistas de Centro 
Amdrica), las cuales han establecido relaciones con el peri6dico. 

4) 	 Una proporci6n relativamente alta de los periodistas de La Noticia pertenecen a la seccional 
salvadorefia de REPAC, y han recibido apoyo t6cnico y material educativo de las ONG 
ambientalistas mencionadas anteriormente. 

d. 	 Diario Latino tambi6n es vespertino, con un tiraje y pdblico lector de similar tamafio que el de 
La Noticia; tiene una linea editorial ms de izquierda, o balanceada, que aigunos otros. 

1) 	Tambi6n tiene una estructura de secciones regulares que informan sobre noticias nacionales e 
internacionales; a veces se incluyen temas ambiertales dependiendo de las prioridades 
noticiosas del dfa en cuesti6n. 

2) 	 El peri6dico no tiene una secci6n regular sobre agricultura o medio ambiente. 

3) 	Sin embargo, los directores hacen espacio para artfculos, reportajes especiales, ilustraciones 
y noticias sobre eventos relacionados con temas ambientales. 

4) 	 Este peri6dico recibe asistencia t~cnica y materiales informativos de AMAR, CESTA y UNES. 
Algunos de sus periodistas son miembros de REPAC-ES, por medio de la cual asisten a 
presentaciones sobre temas ambientales que ofrecen especialistas de estas ONG; las iniciativas 
de publicar reportajes ambientales provienen tanto del peri6dico como de las ONG. 

e. 	 Diario El Mundo es el peri6dico de cobertura nacional mAs pequefio del pars; esta publicaci6n 
vespertina es similar en contenido y estructura a los otros peri6dicos de la tarde. 

1) 	No tiene secciones especiales sobre agricultura o medio ambiente, como tampoco tiene una 
polftica definida en relaci6n a esos temas. 

2) 	 La inclusi6n frecuente de material ambiental es evidente; esta se basa por lo general en 
asistencia a eventos, conferencias de prensa y otras actividades ptiblicas que tienen que ver con 
denuncias o noticias sobre temas ambientales. 

3) 	Las organizaciones ptiblicas y privadas que han tomado iniciativas con el peri6dico 
generalmente han recibido respuestas positivas de parte de los directores y los periodistas. El 
MES y el CESTA proporcionan al peri6dico asistencia t6cnica e informaci6n de manera regular 
sobre temas ambientales. 
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2. 	 Televisidn 

a. 	 El Canal 12 s una emisora privada fundada hace siete aflos y reconocido como el realizador del 
mayor ndimern e. prograrnas nacionales de mejor calidad. Transmite programas propios desde las 
5:40 a.m. hasta el mediodfa todos los dfas; a partir d- ese momento y hasta el cierre de 
programaci6n transmite telenovelas y programas importados. 

Entre las 6 y las 9 de la mailana se transmiten noticias y entrevistas extensas, incluyendo una hora 
de noticias internacionales y nacionales y otra hora intitulada "Entrevista del D(a" en la cual se 
conversa con una persona sobre temas de polftica, economfa, asi'ntos de gobierno, cultura y asi 
por el estilo. Se han tratado temas ambientales con cierta frecuencia, aunque rara vez es el medio 
ambiente el tema central de )a entrevista. 

La hora final del programa matutino, denominada "Conunidadal D(a", tiene un formato de 
micr6fono abierto en que se infonna de cartas recibidas y se atienden Ilamadas telef6nicas y alguna 
entrevista en torno a denuncias, explicaciones y crfticas sobre problemas de la mayor variedad 
imagiiable. Los entrevistadores intentan resolver o buscar soluci6n a algunos de los problemas 
que se presertan, comunicdndose en el aire con la autoridad gubernamental correspondiente u otra 
instancia. 

El dfa domingo a las 10:45 a.m. se pasa un programa de media hora intitulado "Ecolog(a Hoy", 
el cual se retransmite cada martes a las 10:30 p.m. Este programa es producido y dirigido por 
una miembro del Movimiento Ecol6gico Salvadorefio (MES). Los estudios y el tiempo de 
transmisi6n 1o pone la estaci6n de TV, siempre y cuando la Lic. Henrfquez consiga el patrocinio 
comercial. Ella selecciona ls temas, utiliza un equipo de filmaci6n proporcionado por el Canal 
12 para realizar las entrevistas y otras tomas y produce el programa ella misma. 

b. 	 Telecorporacidn Salvadorefia (TCS) es dueiL de los canales 2, 4 y 6, los cuales tienen 
programaci6n iddntica de 6 a.m. al mediodfa de lanes a viernes. De manera similar al Canal 12, 
transmiten un programa de noticias internacionales y nacionales durante una hora, seguido por una 
secci6n de entrevistas Ilamada "Frente a Frente" durante la segunda hora. Los entrevistados son 
con m~s frecuencia dirigentes del gobierno, religiosos y militares, al igual que profesionales de 
la empresa privada 3 invitados internacionales. Por lo general, de lunes a jueves se tratan temas 
socio-polfticos de actualidad, mientras que el viernes se incluyen una variedad de temas especiales; 
es en este dfa que algunos representantes de ONG y del gobierno han podido alguna vez hacer 
Ilamados de atenci6n ambientalistas. 

unaTCS es propiedad de un empresario privado que no tiene una polftica en relaci6n a 
programaci6n ambientalista, la cual no representa una prioridad para la empresa. Sin embargo, 
han transmitido cufias de 30 segundos y programas especiales relacionados con el medio ambiente 
cuando 1o han solicitados hincionarios del gobierno, ONG o individuos interesados. Por 1o 
general, la estaci6n deja en manos de las partes interesadas el correspondiente patrocinio 
empresarial. Tambi6n ofrecen cobertura en sus espacios noticiosos de conferencias de prensa, 
viajes de campo y seminarios. 

Despu~s del mediodfa, cada canal inicia una programaci6n diferente, la cual no incluye material 
sobre el medio ambiente u otros temas sociales y econ6micos. 

c. 	 Televisidn Cultural Educativa (canales 8 y 10) pertenece al gobierno y es dirigido por una 
dependencia del Ministerio de Educaci6n. Al momento solo funciona el canal 10 con 
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transmisiones de las 10 a.m. hasta las 10:30 p.m. El contenido de las transmisiones varfa 
grandemente entre temas cientfficos, educacionales, culturales y ambientales. De vez en cuando 
se transmite un documental extranjero sobre algdn tema ambiental o ecol6gico de contenido 
nacional o global. 

3. 	 Radios: 

a. 	 Radio Horizontes tiene dos afios y medio de fundada y tiene cobertura nacional pero su mayor 
audiencia esta en el oriente del pafs de acuerdo a las encuestas de publicidad. Toda la mdisica que 
toca es salsa tropical en espafiol, que es escuchada por una audiencia en su mayorfa adolescentes 
y adultos j6venes y mls rural que urbana. 

De los 30 empleados que tiene ]a radio, 9 son periodistas. En enero de 1992, la estaci6n decidi6 
establecer una prioridad de programaci6n relacionada con temas ambientales y se comprometi6 a 
realizar un nmirero de actividades. 

1) 	Asistirdn al mayor ndmero posible de conferencias de prensa y eventos ambientales a fin de 
proporcionar una difusi6n de la noticia. 

2) 	 La estaci6n por su cuenta planific6 y realiz6 dos seminarios de adiestramiento ambiental para 
todo su personal (ejecutivo, administrativo, mantenimiento, tdcnico y periodfstico). Se puso 
en contacto con CESTA y CREMA para conseguir la asistencia necesaria. 

3) 	Seguir:n proporcionando 30 minutos de transmisi6n cada martes y jueves para que CESTA 
difunda su programa ambiental. CESTA ide6 el programa, selecciona los temas, realiza las 
entrevistas y produce el programa por su cuenta. 

4) 	 Sus programas intitulados "Campesino" y "Opiniones" se seguirdn transmitiendo y 
fortaleciendo con entrevistas y la integraci6n de informaci6n sobre problemas ambientales. El 
programa "Campesino" esta disefiado para proporcionar informaci6n titil al sector de 
productores agrfcolas. "Opiniones" consite de tres entrevistas de media hora cada una con 
especialistas en las ramas de polfticas, econornfa, cultural y el medio ambiente. 

5) 	La estaci6n continuard y mejorard sus propias producciones sobre diversos temas; estA 
planificando con CESTA ofrecer rns orientaci6n sobre temas ambientales. Estas 
presentaciones se hardn semanalmente. 

6) 	 Algunos de los periodistas son miembros de REPAC-ES, quienes han hecho contactos para 
recibir asistencia t6cnica e informaci6n sobre materiales de temas ambientales de FAO, 
CESTA, UNES y CREMA. 

b. 	 Radio Cliisica es una empresa privada que tiene como una de sus prioridades el promover y 
difundir activamente mensajes culturales, artfsticos y ambientales y desarrollar programas que 
estimulen la conservaci6n del patrimonio natural, hist6rico y cultural. La estaci6n emplea mdlsica 
cl sica para presentar temas ecol6gicos y requiere de sus anunciantes que usen mensajes 
arnbientales como fondo de sus anuncios comerciales pagados. 

La estaci6n tiene tres programas sobre temas relacionados con el medio ambiente que se transmiten 
regularmente. Cada uno tiene su propio director de programaci6n, quien es responsable de 
conseguir la informaci6n necesaria y seleccionar los temas, las frases, los pensamientos y la 
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mdsica. Tambidn estudian material bibliogrdfico, deciden a quien van a entrevistar y revisan 
boletines, revistas y otra informaci6n de ONG para adquirir informaci6n de fondo. 

1) 	El programa "Horizontes Ecol6gicos" se transmite durante tres meses del afio escolar. 
Consiste de mtisica cldsica combinada con cantos de aves y mensajes relativos a la 
conservaci6n de los pljaros salvadorefios. La actividad mAs reciente de este programa fue la 
promoci6n por radio y el patrocinio directo de un concurso de dibujo sobre las aves de El 
Salvador para nifios de primaria en la Academia Britnica. El dibujo ganador se utiliz6 en una 
campaiia publicitaria nacional que anunciaba la programaci6n de Radio Cldsica. 

2) 	 "Canto a la Naturaleza" es un programa de tres meses por afio que se comenz6 en 1989; en 
61 se toca mtisica de compositores inspirados por la naturaleza, a la par de pensamientos, frases 
y reflexiones en torno a las palabras de la imisica. La producci6n mis reciente de este 
programa fue patrocinado comercialmente por la empresa distribuidora de fertilizantes 
FERTICA. La estaci6n adapt6 los anuncios comerciales a fin de incluir mensajes cultural
ambientales de una manera tal que no diluyera los prop6sitos comerciales del patrocinador. 

3) 	 "Promociones Ecol6gicas" consiste en ]a inserci6n de frases, pensamientos e informaci6n 
ambiental especffica a trav6s del dfa, incluyendo un dnfasis a los temas ecol6gicos durante los 
noticieros de las 12;30 p.m. y 6;00 p.m. 

En un futuro cercano, Radio Cldsica participard en la coproducci6n de una serie musical 
intitulada "Bio-Manojo, el Duende de la Naturaleza." La serie estard disefiada para que nifios 
de los parses involucrados entren en contacto con los problemas ambientales; este programa 
ser patrocinado por Radio Neederland, Radio Deutsche Welle, UNICEF y otros e incluir a 
otras radioemisoras latinoamericanas tambidn. El primer programa de la serie se esta 
produciendo en Costa Rica con la participaci6n de un representante de Radio Clsica. 

c. 	 Radio El Mundo tiene 30 aflos, transmite a nivel nacional a una audiencia de adolescentes y 
adultos y se especializa en ,-tisica instrumental y mensajes motivacionales. La esiaci6n tiene tres 
programas diarios que incluyen temas ambientales. 

1) 	"Viviendo Ahora" ha estado en el aire desde 1986, y consiste de seis microtransmisiones de 
4 minutos cada una, de las cuales dos al dfa tienen que ver con el medio ambiente. Estos por 
lo general incluyen entrevistas con representantes de instituciones pdblicas y privadas que 
levan a cabo actividades ecol6gicas, o que quieren anunciar algdn evento, actividad o mensaje 
de reflexi6n. "Viviendo Ahora" tiene un director que planifica, investiga y realiza los 
programas y quien depende fuertemente de profesionales ambientalistas y ONG para conseguir 
la informaci6n necesaria. 

2) 	 "Una Btdsqueda de Un Camino" es transmitido cada dfa de 6:00 a 6:30 a.m. y ofrece consejos 
sobre la naturaleza al igual que mensajes informativos y comentarios inspiradores. El 
coordinador del programa sigue un proceso similar en la preparaci6n del programa al que se 
usa en "Viviendo Ahora." 

3) 	"La Naturaleza y su Salud" es un programa pequefio transmitido cada dfa a las 11:50 a.m. e 
incluye temas ambientales. Es muy similar a "Una btisqueda de un camino." 

Radio El Mundo tambidn iene una serie diaria de reportajes noticiosos breves de cuatro 
minutos de duraci6n cada uno que se retransmiten seis veces por dfa. Los tres periodistas 
destacados a este programa buscan cuidadosamente temas ambientales, asistiendo a tal efecto 
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a conferencias de prensa y viajes de campo y realizando entrevistas a iniciativa de la estaci6n 
o de los entrevistauos. La estaci6n recibe boletines regulares y noticias de estaciones y 
cmbajadas extranjeras para guiar e informar al equipo de periodistas. 

d. 	Radio UPA se fund6 en mayo de 1991 y transmite desde San Salvador de las 6:00 a.m. hasta las 
8:00 p.m. Toda su programac'6n esta disefiada y dirigida hacia una audiencia infantil. 

La estaci6n tiene un programa diario intitulado "Protejamos el Medio Ambiente" que dura dos 
minutos y es retransmitido cuatro veces al dfa. Los temas y la *.fformaci6n estdn adaptados para 
nifos de hasta 12 afios de edad con la finalidad de sembrar las semillas de actitudes 
conservacionistas futuras. Tanto adultos como nifios hacen de locutores, quienes tambidn se 
encargan de la programaci6n. 

4. 	 Observaciones: 

a. 	 Parece haber una relaci6n inversa entre ]a preocupaci6n acerca de un problema y cuAn 
directamente la gente es afectada por el mismo. No hay forma de predecir por cuanto tiempo se 
mantendrd el inter6s general en el tema del medio ambiente, o si sobrevivirA un debate ptiblico en 
torno a los costos y las alternativas econ6micas que resultari 6e un andlisis de las polfticas que 
limitan o contribuyen a la destrucci6n ambiental. 

b. 	 Para aquellos que buscan utilizar los medios de comunicaci6n para influir en la opini6n ptiblica 
acerca del medio ambiente, existe actualmente una oportunidad aprovechable en la radio y los 
peri6dicos. Por un tiempo breve, al menos, los problemas ambientales han atrafdo el interds de 
muchos profesionales preocupados por ia problemdtica social. Sin embargo, su preocupaci6n 
puede que sea superficial y quizds resulte prudente y oportuno iniciar un esfuerzo sistemdtico para 
educar a los duefios de medios, los gerentes y los periodistas en los temas ambientales ms 
importantes. 

c. 	 Si se aprecia algdn patr6n o caracterfstica regular en los medios de comunicaci6n salvadorefios, 
es que est,-n abiertos a recibir mAs informaci6n ambiental y establecer mejores relaciones con 
activistas y organizaciones ambientalistas. Al momento existe mAs interds por establecer estos 
nexos en algunos profesionales de los medios que en las organizaciones y oficinas ambientalistas. 

Es 	una oportunidad que se estA perdiendo. El programa de CESTA con los medios es un buen 
ejemplo de lo que es posible: dos peri6dicos y varias estaciones de radio incluyen regularmente 
su informaci6n, lo utilizan como fuente principal de informaci6n, anAlisis y opiniones ambientales 
y lo invitan para que les proporcione orientaci6n al personal. 

Los medios tienen prioridades numerosas, la primera de ellas con relaci6n a sus utilidades. La 
iniciativa tiene que provenir de las organizaciones ambientalistas, quienes tienen que demostrar a 
los medios que sus mensajes son "vendibles" y desarrollar ]a capacidad interna de disefiar enfoques 
estratWgcos efectivos para la diseminaci6n de informaci6n. 

d. 	 El uso de los medios de comunicaci6n por los ambientalistas es inconsistente y carece de 
sofisticaci6n. La mayor parte de las ONG ainbientalistas tiez:. pocos conocimientos de como se 
toman decisiones editoriales en los diferentes tipos de medios, como se cierra la edici6n, como se 
escribe un reportaje o se prepara una cufia radial o como preparar la informacidn para los que los 
medios le den credibilidad y le presten atenci6n. 
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e. 	 Las organizaciones ambientalistas no se acercan sistemSticamente a los medios de comunicaci6n. 
Pocas fienen un programa de medios, y menos ain tienen una estrategia de comunrcaciones o de 
medios. Es rara la organizaci6n que ha analizado to que los medios pueden hacer -- y lo que no 
pueden hacer - en pro de la educaci6n ambiental. A menudo, se supone que como un medio Ilega 
a masas de gentes, un artfculo o un anuncio radial tambidn llegard a masas de gentes sin 
determinar cu~n profundo ha calado el mensaje en la conciencia de las personas. 

f. 	 El prop6sito de la mayor parte de los esfuerzos que realizan las organizaciones ambientalistas en 
los medios parece ser la de estimular una conciencia amplia, pero superficial, acerca de un asunto 
o problema, mas no educar a la gente de alguna manera sustantiva. No se ha realizado 
investigaci6n alguna para determinar cuan efectivo es el m6todo (un poco al estilo del 
"escopetazo") que se ha empleado hasta ahora, aunque es probablemente correcta la creencia de 
que peor es nada. Sin embargo, se estAn perdiendo oportunidades numerosas que podrfan 
rectificarse a futo-o mediante 1-,en anAlisis, entrenamiento, planificaci6n estrat~gica y programas 
bien disefiados. 

g. La mayor parte de las veces los medios se usan para publicar denuncias, eventos y actividades de 
organizaciones ambientales. De vez en cuando, se promueve un reportaje de interds humano; 
tambidn, con menos frecuencia, se lanza una campafia que repite alguna informaci6n sobre un 
problema en particular. Pocos esfuerzos se han hecho para desarrollar un programa educacional 
a largo plazo que va agregando m~1s conocimientos a lo que la gente ya conice, que motiva su 
inter~s y que les estimula a que aprendan mds. 

h. Ha habido poco interds en explorar las alternativas a los usos convencionales de los medios de 
comunicaci6n como una manera de lograr una difusi6n amplia de un mensaje. Algunos ejemplos 
de estos serfan competencias escolares a nivel nacional, campanias como la de reforestaci6n de La 
Prensa Grdfica, variantes de la campafia nacional contra el c6lera y distribuci6n de informaci6n 
por choferes de autobuses, en mercados rurales y en forma de suplementos especiales en 
peri6dicos. 

L 	 En vista del sesgo urbano de muchos ambientalistas, se considera frecuentemente que la teleisi6n 
es el medio mds importante. El analfabetismo funcional en las zonas rurales Ilega al 80%, aunque 
se considera que los peri6dicos tienen la difusi6n mis amplia. Sin embargo, !aradio Ilega a mAs 
personas en El Salvador que los peri6dicos, y a muchos ms que la televisi6n. Resulta ir6nico, 
pero la radio es el medio que menos toman en cuenta ]a mayor parte de los profesionales 
ambientalistas. 

5. 	 Problemas: 

a. 	 La mayor parte de las organizaciones y los profesionales ambientalistas tienen acceso a buena 
informaci6n, comprenden bien ciertos problemas y tienen las mejores intenciones. 
Desafortunadamente, no son comunicadores hAbiles -ecesariamente, les falta experiencia en 
diseminaci6n de informaci6n, tienen poca experiencia en relaciones con los medios, no han 
determinado el papel que debe jugar ]a diseminaci6n de informaci6n en una estrategia de educaci6n 
ambiental y a menudo no se dan cuenta de que tienen estas necesidades. 

b. 	 La informaci6n precisa y concreta sobre el medio ambiente es escasa en El Salvador. El gobierno 
no tiene una visi6n global del estado de los recursos naturales en el pafs. Se ha hecho poca 
investigaci6n sobre los efectos ambientales de los movimientos y la densidad de la poblaci6n, o 
de los efectos de las pricticas agroindustriales, o de los efectos de la tenencia tradicional de la 
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tiena o de ]a cantidad de tierras reforestadas. Sin ese tipo de informaci6n, se hace diffcil el disefio 
de las estrategias educacionales, la credibilidad ante los medios es mts difusa y los resultados de 
los esfuerzos a travds de los medios se limitan, por lo general, a crear conciencia en vez de 
proporcionar informaci6n y cambiar prdcdicas. 

c. 	 Ningdin medio analizado en esta evaluaci6n tiene una polftica definida en relaci6n a los temas 
ambientales, y ninguno tiene programas o secciones regulares dedicados al tema. Por lo tanto, el 
uso de los medios para fines ambientales depende totalmente del inter6s individual y la buena 
voluntad de periodistas, programadores y directores. Si ocurriese un cambio de personal en un 
peri6dico, radio o estaci6n de televisi6n determinado, podrfa perderse el acceso que se tiene con 
fines ambientalistas. 

d. 	 Los medios fienen limitaciones severas como instrumentos educacionales. Existe una mfstica 
desafortunada en torno a la televisi6n -.e esconde la cobertura limitada del medio, su costo alto 
por individuo alcanzado y su valor bajo de penetraci6n. Los peri6dicos proporcionan el mensaje 
rns perdurable (el ptiblico controla la velocidad, la frecuencia y el ntimero y los intervalos de las 
repeticiones) pero solamente a los m~s educados. La radio Ilega a mAs personas pero mediante 
mensajes no visuales e individuales que tienden a no ser absorbidos cuando no existe un programa 
bien disefiado y permanente. 

e. 	 Aunque la radio Ilega al mayor nilmero de personas en el pals, es el medio mds despreciado, 
minusvalorado e inutilizado por los portadores de la educaci6n ambiental. Existen pocos 
conocimientos dentro de la comunidad ambientalista acerca de la efectividad en otras partes de 
Latinoamdrica de las escuelas radiales y otros usos educacionales de este medio. 

. Recomendaciones: 

a. 	 Una parte importante del fortalecimiento institucional de las organizaciones ambientalistas y las 
oficinas del gobierno que tienen funciones de educaci6n ambiental deberfa ser el desarrollo de 
estrategia de extensi6n a firi de que desarrollen la capacidad de determinar lo que quieren y c6mo 
conseguirlo de los medios de comunicaci6n. 

b. 	 Se necesita adiestramiento en periodismo y medios para las organizaciones ambientales y de 
desarrollo que usan o deberfan usar los medios como parte de sus esfuerzos educacionales. 
REPAC esta bien situada para promover tal entrenamiento, pero no tiene todavfa la organizaci6n 
suficiente dada su naturaleza totalmente voluntaria y su falta de capacidades administrativas. 

c. 	 El fortalecimiento institucional de REPAC, por lo tanto, debe recibir una prioridad alta, 
incluyendo el entrenamiento para los adiestradores, capacitaci6n en planificaci6n estratdgica y 
gerencia de organizaciones voluntarias. 

d. 	 Es posible establecer relaciones continuas de apoyo mutuo entre grupos ambientalistas y 
especialistas y profesionales de los medios. Estos necesitan orientaci6n veraz acerca de los 
problemas y actualizaci6n frecuente sobre tendencias, problemas y actividades; aquellos necesitan 
medios para Ilegar al pdblico. Los ambientalistas puede entrenar a los medios en torno a los 
problemas mientras que los medios pueden entrenar a los ambientalistas en como llegar a las 
personas al utilizar sus canales de comunicaci6n. 
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e. 	 Los medios deben entenderse, por lo general, como herramientas que permiten Ilegar a las 
personas; necesitan ser desmitificadas. La orientaci6n en cuanto a sus limitaciones serd tan 
importante como el adiestramiento en su uso. 

f. 	 Un equipo pequefio de periodistas-escritores compartido por todas las ONG ambientalistas podrfa 
proporcionar una fuente constante de artfculos y programas sobre los problemas y los temas 
ambientales, las investigaciones y las actividades en El Salvador. 

g. 	 Puede motivarse a los medios convencionales para que desarrollen o apoyen n 'odos de 
distribuci6n alternativa de informaci6n con conjunci6n con las organizaciones ambie taiistas y 
patrocinadores conscientes (cuyos productos no entren en conflicto con el contenido del mensaje). 
Por ejemplo, puede diseflarse secciones semanales especiales en un peri6dico para poblaciones 
semi-alfabetas que acompafiarfa un programa educativo por la radio, apoyado por promotores
raestros entrenados en Areas especialmente escogidas en el pats. 

h. 	 La experiencia de las ONG tales como CESTA (radio y peri6dicos), MES (televisi6n), FESA y 
CREMA (peri6dicos) deberfa aprovecharse para ofrecer orientaci6n y entrenamiento a otras ONG 
que deseen hacer uso de las experiencias exitosas. 

i. 	 Las organizaciones internacionales, tales como el Bur6 de Informaci6n Ambiental Tropical, basado 
en Costa Rica, pueden proporcionar informaci6n regular a los medio de comunicaci6n 
salvadorefios, adem,s de entrenamiento a las organizaciones ambientales sobre c6mo usar los 
medios de comunicaci6n eficazmente. 

I V. EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL 

Durante los litimos afios, ha crecido notablemente el interds por el medio ambiente en El Salvador, desde 
los habitantes de los caserfos mAs lejanos hasta los empleados de oficina de la ciudad capital. Han aparecido 
muchas autodenominadas "organizaciones ambientalistas" (ONG-A), en la medida que profesionales y 
aficionados preocupados buscan incidir en la problemiAtica ambiental o se dedican a actividades que no caben 
dentro de su trabajo regular o buscan financianfiento internacional para ]a protecci6n ambiental. 

Buena parte de la educaci6n ambiental que realizan actualmente estas organizaciones no es planificada ni 
forma parte de una estrategia, pero tiene un impacto en todo caso, que si bien no cambia los comporamientos 
de las personas, al menos crea un entorno dentro del cual se pueden impulsar polfticas gubernamentales mAs 
fuertes, se pueden establecer los reglamentos necesarios y se pueden hacer cumplir las medidas tanto 
voluntarias como coercitivas. 

Otras organizaciones, que tienen trayectorias de trabajo con personas pobres para buscar soluciones a sus 
problemas socioecon6micos, tambidn se dedican con mAs insistencia al trabajo ambientalista como parte de 
su programa general de desarrollar las habilidades de las personas para influir en su entorno y mejorar su 
calidad de vida y sus condiciones econ6micas. 

Este diagn6stico analiz6 una amplia y diversa variedad de organizaciones no gubernamentales y algunas 
dependencias del gobierno que est1n tratando de trabajar directamente a la par de personas pobres en recursos 
cuyo futuro depende de una explotaci6n nAs sostenible de los mismos, y que son la mejor esperanza que 
tiene El Salvador por alcanzar wia reforma masiva de sus pricicas conservacionistas (ver Anexo C-1 para 
una lista completa). 
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A. ENTORNO Y TENDENCIAS 

Con miras a evaluar los esfuerzos actuales en educaci6n ambiental no formal, fue necesario descubrir la 
naturaleza del contacto y ]a relaci6n entre los educadores y las poblaciones blanco, y determinar el grado de 
participaci6n de los Wtimos en el proceso educativo. 

Un vistazo a la gama de organizaciones que se dedican a la educaci6n ambiental no formal revela dos 
categorfas principales segdn su actividad: aqullas orientadas a incidir en las actitudes de las personas 
mediante presentaciones de profesionales especi :Izados, y aquellas orientadas a incidir en las prdcticas de 
las personas mediante la promoci6n externa de la urganizaci6n comunal participativa y la extensi6n. Tambi6n 
se hace evidente la ex'istencia de tres grupos que realizan trabajo de educaci6n ambiental no formal: las ONG 
ambientalistas, las ONG de desarrollo y las agencias del gobierno. 

Pueden hacerse algunas observaciones acerca del contexto dentro del cual diversas instituciones estn tratando 
de impulsar la educaci6n ambiental y las tendencias institucionales que se observan. 

1. 	La reconstrucci6n es un tema obligado ahora que la guerra ha finalizado. El desarrollo econ6mico, 
la clave de la reconstrucci6n, no funcionard en esta economfa fundamentalmente rural si no se 
incorporan programas de manejo de recursos naturales. La explotaci6n sostenible de los recursos 
naturales no ocurrir sin educaci6n. La educaci6n no serd efectiva sin alternativas realistas, viables 
y funcionales a las prActicas insostenibles. La integraci6n de la educaci6n ambiental con actividades 
de desarrollo econ6mico y social seri tan esencial como la creaci6n de una conciencia masiva en torno 
al deterioro ambiental y sus efectos negativos en el futuro econ6mico y social de todas las personas. 

2. 	 No existe todavfa en El Salvador un "movimiento" ambiental coherente. Se detectan algunos 
comienzos, pero como ocurre en todos los procesos similares, los actores se caracterizan tanto por sus 
desaveniencias mutuas como por sus oijetivos comunes. Asf tiene que ser. En otras partes el proceso 
de "depuraci6n" ha tomado afios; en El Salvador, el proceso parece estar acelerindose, aunque visto 
de cerca resulta frustrante, irritante, ineficiente y a veces destructivo. La temAtica y los puntos de 
vista de las organizaciones se estAn definiendo; las personas claves estAn desarrollando sus habilidades, 
sus relaciones con otras organizaciones y sus identidades y sus clientelas polfticas; y las organizaciones 
se forman, se dividen, se unen, se reestructuran y a veces desaparecen. 

3. 	 Las organizaciones ambientalistas no gubernamentales han estado proliferando rlpidamente en los 
tiltimos cinco afios; segdn algunos estimados, liegan ya a ms de 30. Esta proliferaci6n es en buena 
medida una reacci6n producto de ia falta de acci6n del gobierno y el sector privado de resolver en 
tdrminos reales el deterioro ambiental, serio y prevenible, que sufre el pais y que afecta la vida y el 
futuro de la mayorfa de los salvadorefios. Esta proliferacifn parece haber contribuido directamente 
a un incremento reciente e importante en el nivel de conciencia popular en torno a los problemas 
ambientales, que bien puede anticipar mayores cambios. 

4. 	 Las organizaciones de desarrollo y "promoci6n social" han crecido en ndmero y sofisticaci6n durante 
los iltimos 15 afios, debido en gran medida a la decisi6n de gobiernos sucesivos de emplear una 
estrategia militar para iesolver los problemas sociales, a la par de una escasa voluntad de impulsar 
estrategias de desarrollo econ6mico que favorezcan a la mayorfa pobre de la poblaci6n. Estas 
organizaciones, algunas de las cuales fueron entrevistadas para este estudio, han desarrollado 
estructuras locales primordialmente y metodologfas de trabajo participativas y populares; la mayor 
pare ha descubierto la relaci6n que existe entre salud ambiental y salud econ6mica. En consecuencia, 
han comenzado a desarrollar actividades educativas focalizadas que son estrategias pricticas para 
intervenir en el medio ambiente y cuyo objetivo ulterior es el cambio de patrones de comportamiento. 
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5. 	Algunas oficinas del gobierno tienert programas que incluyen educaci6n ambiental no formal como 
parte fundamental de su cometido. Algunos, como el programa agroforestal auspiciado por la FAO 
y ejecutado por el MAG, son excelentes. Sin embargo, no hay muchos de estos, los que hay tienen 
insuficiente personal, el personal no tiene la capacitaci6n requerida para las exigencias especiales de 
este tipo de educaci6n y el financiamiento o es inadecuado o inexistente. 

Existen otras condiciones que no son exclusivas del gobierno, pero que representan limitaciones mucho ms 
no es unagrandes por serlas. Un ingrediente esencial para el 6xito de la educaci6n formal relaci6n de 

conflanza entre la instituci6n y su personal que ofrece el servicio y la poblaci6n beneficiada. En El Salvador, 
mucha gente, independientemente de sus simpatfas politicas, supone que los prop6sitos del gobierno son 

partidistas, no en apoyo al desarrollo. Otro ingrediente de la educaci6n no formal es la existencia de una 
metodologfa que promueve ia autonomfa y la autoconfianza. Quiz~s resulta contradictorio que el gobiern, 

tenga como funci6n organizar y potenciar a las personas, lo cual resulta contrario ante sus programas de 

bienestar, servicios sociales e infraestructura que buscan crear, mas bien, relaciones de dependencia, y menos 

ain de sus funciones reguladores y policiales. 

B. ONG AMBIENTALISTAS 

No es cuesti6n sencilla el adquirir un conocimiento sistemtico de los papeles que juegan las ONG 
en los iltimos afios significa queambientalistas (ONG-A). Son muy diversas y su proliferaci6n acelerada 

son demasiado j6venes como para haberse definido. Sin embargo, para que una estrategia de educaci6n 

ambiental sea efectiva, es necesario que se comprenda en que sentidos pueden aprovecharse los recutsos de 
estas ONG-A y en que otros sentidos probablemente no sea posible. Este diagn6stico revis6 

aproximadamente 25 auto-deneminadas ONG-A, y analiz6 a m~is profundo detalle ia 13, que tienen alguna 
estructura de programas o actividades que pueden considerarse educativos segtin las defi,iciones que se 
ofrecieron previamente. Algunas de estas, ya sea las que tienen una finalidad claramente educativa o que 
se anuncian como tal, deberfan ser analizadas mAs de cerca por PROMESA. 

Los problemas que enfrentan estas organizaciones son formidables. Su personal estA integrado casi en su 

totalidad por un cuerpo de voluntarios abnegados que trabajan a tiempo completo en otros empleos y su 
financiamiento proviene principalm-nte de contribuciones voluntarias. Pocas han desarrollado relaciones 

firmes con agencias internacionales de donantes en el campo ambiental. 

Se encuentran en diversas etapas de su crecimiento organizativo, su membrecfa y su liderazgo son cambiantes 
y sus relaciones entre si est~n en estado de transici6n. El que hayan logrado crear una conciencia ns amplia 
en El Salvador es reflejo de una cantidad de trabajo arduo. 

Las observaciones siguientes se basan en entrevistas, escritos y discusiones numerosas con ambientali.tas. 
No son resdimenes o descripciones generales; mas bien, son comentarios especfficos que buscan ayu&r a las 
organizaciones internacionales y otras que no conocen a los grupos ambientalistas para que comprendan algo 
de sus historias y condiciones particulares, y para estimular una discusi6n amplia acerca de los problemas 
generales que son enddmicos a estos grupos. 

1. 	La Fundaci6n Montecristo se especializa en la educaci6n de estudiantes - en su mayorfa de educaci6n 
media (bachillerato) - mediante la capacitaci6n de maestros para que organicen y asesoren a clubes 
ambientales escolares. Los estudiantes tienen libertad de escoger entre una gama de actividades, desde 
la limpieza de los predios escolares y la siembra de plantas ornamentales hasta el cultivo hidrop6nico 
de verduras. Muchos sienten que esto es preferible a recibir lecciones sobre los nombres cientfficos 
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de plantas ex6ticas; por otra parte, existe poco fundamento para suponer que la participaci6n de los 
estudiantes en estas actividades afectard sus valores, su estilo de vida y su carrera profesional como 
adultos, o reducir la erosi6n de los suelos, la deforestaci6n o la contaminaci6n urbana. Hasta hace 
poco, esta organizaci6n tuvo una empleada a sueldo con responsabilidad de supervisar a los 
maestros/asesores, pero esta plaza actualmente se encuentra vacfa. 

2. 	 AMAR (Asociacin de Amigos del Arbol) invierte la mayor parte de sus esfuerzos en el rescate y 
protecci6n de las tortugas marinas en parte porque su fundador y antiguo presidente tiene una 
especializaci6n y considerable experiencia en la biologfa de ]a tortuga marina. Es la actividad que hoy 
por hoy le genera a AMAR buena parte del inter6s colectivo y apoyo individual para sus esfuerzos. 
Se han iniciado algunos proyectos de reforestaci6n en comunidades dispersas en y alrededor de San 
Salvador, pero AMAR ha sido mAs efectiva en el rescate de los bosques de manglares. Se estA 
disefiando una calcomanfa para carro con el nombre de la ONG ligeramente cambiado a "A-mar", que 
refleja mejor la orientaci6n que ha tomado. AMAR iene actualmente a un empleado a sueldo quien 
funge a la vez como gerente de administraci6n y gerente general. 

3. 	 MES (Movimiento Ecol6gico Salvadorefio) promueve giras florales y numerosos proyectos 
agroindustriales de frutas, vegetales, flores y helechos, y Ileva un registro de d-rboles ancianos. El 
MES es conocido ptiblicamente por su socia-periodista agresiva y emprendedora que funge de 
ambientalista y productora de un programa semanal de televisi6n sobre el medio ambiente; ha recibido 
apoyo de empresas y corporaciones para financiarlo (ver la Secci6n III.B. de este informe). Tambidn 
es bien conocido el MES por las denuncias pdiblicas sobre problemas ambientales causadas por 
acciones pasadas y presentes, y sus advertencias sobre las repercusiones de no hacerse al respecto. 
Tambidn trabajan en algunas comunidades rurales en las zonas oriental y occidental del pafs. Sus 
fundadores pensaron que se convertirfa en un movimiento amplio de ambientalistas y socios 
preocupados de otras ONG-A, pero hasta la fecha se mantiene como ONG de modestas espectativas. 
No tiene personal profesional a sueldo. 

4. 	 Amiaos de la Tierra (que no guarda relaci6n con una organizaci6n del mismo nombre en Estados 
Unidos) se fund6 a fines de la d6cada de 1940 y es la ms antigua de El Salvador. Ha pasado por 
varias transformaciones, cada una con cambios de liderazgo y programa. En afios recientes se ha 
dedicado a organizar escuelas rurales, dos boletines (ya extintos), siembras de Arboles, ademAs de 
ayudar a fundar una escuela vocacional agrfcola. Realizan actualmente aigunas actividades de 
adiestramiento en comunidades rurales en la zona oriental del pafs. No tienen personal profesional 
a sueldo. 

5. 	ASACMA (Asociaci6n Salvadorefia de Conservacidn del Medio Ambiente) se fund6 y se inscribi6 
legalmente en 1985; es de las ONG-A nis antiguas. Se describe a si misma como una organizaci6n 
de educ.Aci6n anrbiental. ASACMA destaca a estudiantes de biologfa en comunidades rurales para dar 
charlas a nifios de la locafidad, ha producido durante 5 aflos un boletfn mensual atractivo que se envfa 
a 125 personas (en el cual se reimprimen artfculos y se promueve la ONG-A), prepara artfculos 
eventuales para !os peri6dicos, produce un programa radial de media hora dos veces por semana que 
denuncia pricticas o condiciones ambientales inaceptables, y se asocia con otras ONG-A para hacer 
denuncias por los peri6dicos. Estas actividades variadas (y a menudo ad-hoc) se entienden todas como 
educaci6n ambiental por su pequefio grupo de leales voluntarios. No tiene personal profesional a 
sueldo. 

6. 	 FESA (Fundaci6n Ecol6gica Salvadorefia Activo 20-30) fue fundada por personas reconocidas 
(incluyendo el actual Ministro de Agricultura) como una organizaci6n que apadrinarfa a las dems 
ONG-A en la consecuci6n y distribuci6n de fondos (un papel que no fue ni solicitado ni aceptado por 
ellas pero que ahora asume SEMA) y que realizarfa tambidn estudios tdcnicos. Ahora se encarga de 
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manejar el Parque Nacional El Imposible bajo un acuerdo con el MAG; tambidn ha producido aigunos 
trabajos para el Plan de Acci6n de la Estrategia Nacional del Medio Ambiente y Manejo de Recursos 
Naturales y para el Inventario de Polfticas Ambientales. Tiene un profesional a tiempo completo y 
varios empleados de apoyo, adenuis del personal destacado en el Parque El Imposible. 

Desde que recibi6 un fondo inicial de USAID, FESA se mantiene ahora principalmente mediante ia 
recaudaci6n de fondos entre sus socios, tanto particulares como empresas del sector privado. Su 
actividad educativa principal consiz,,e en su trabajo con emplados y residentes de la zona del Parque 
Nacional El Imposible que persigue atenuar la caza furtiva y o ras formas de explotaci6n ilegal de los 
recursos. FESA tambidn se dedica de vez en cuando a dar discursos pdblicos. 

7. 	 FUTECMA (Fundacidn Teclefia Pro-Medio Ambiente) fue fundada y legalizada en 1988 por el Club 
Rotario de Santa Tecla. Ha tenido mayor dxito en la recaudaci6n de fondos que muchas otras ONG-A 
en tanto hace Ilamados a los empresarios locales para que den su aporte. En consecuencia, ha tenido 
un perfil mis alto que algunas otras de sus organizaciones colegas y el ptiblico a veces espera que haga 
rns de lo que puede hacer en la prictica. Sus tres empleados a sueldo la colocan en tercer lugar en 
lo que a tamafio se refiere (despuds de CESTA y FESA). Su principal actividades consisten en aseo 
de los parques urbanos, reforestaci6n de Areas boscosas y embellecimiento de la ciudad. Sus 
principales funciones educacionales consisten en ofrecer presentaciones en pdblico sobre temas 
ambientales. FUTECMA orienta su atenci6n primordialmente a los estudiantes y las empresas, a 
travds de lo cuales pretende cambiar las actitudes del ptiblico en general. 

8. 	CESTA (Centro Salvadorefio de Tecnologfa Apropiada) se fund6 en 1980 y se reestructur6 en 1987 
para convertirse en una organizaci6n socio-ambiental. Su programa de trabajo abarca la gama mis 
amplia de asuntos ecol6gicos, incluyendo la promoci6n de la bicicleta para transporte de carga y 
movilizaci6n de personas, la construcci6n de letrinas que no dafian el medio ambiente, la promoci6n 
de pr cticas de reciclaje y de producci6n, procesamiento y almacenaje de alimentos saludables y 
campaiias en contra de los basureros de deshechos t6xicos, la contaminaci6n y otras actividades 
destructivas del medio ambiente que las autoridades polfticas permiten o apoyan. 

Aparte de las denuncias, las actividades de educaci6n ambiental de CESTA incluyen la organizaci6n 
de grupos ecol6gicos comunales, transferencia de informaci6n relacionada al medio ambiente a 
salvadorefios de pocos recursos, la producci6n de programas de radio (ver la secci6n IV-B de este 
informe), discursos pdblicos a asociaciones profesionales y sindicales, una serie de seminarios sobre 
las dimensiones sociales, polfticas y econ6micas de los problemas ambientales y el manejo de un 
centro rural de adiestramiento de 15 hectdreas para el desarrollo de tecnologfa apropiada al medio 
ambiente. Tambidn se relaciona con grenios y asociaciones profesionales a travds de nexos formales 
e informales con instituciones como UNES y el Foro Ecol6gico. 

CESTA recibe la mayor parte de su financiamiento de instituciones donantes norteamericanas y 
europeas quienes comparten la preocupaci6n de CESTA en el sentido de que la destrucci6n ambiental 
afecta mAs a los pobres. CESTA tiene un personal integrado por once profesionales asalariados. 

9. 	 UNES (Unidad Ecol6gica Salvadorefia), una asociaci6n sin personerfa jurfdica, esta conformada por 
unas 20 organizaciones sociales, profesionales, ambientales y de desarrollo. UNES fue fundada en 
1987 con el objetivo amplio de apoyar, coordinar e integrar a las organizaciones salvadorefias 
dedicadas a un uso mAs racional de los recursos del pals. Los integrantes de UNES incluyen algunas 
ONG-A (ASACMA, AMAR, CESTA, Fundaci6n Montecristo, entre otras) y un nimero de entidades 
educativas, incluyendo a dos universidades, cinco asociaciones profesionales (qufmicos, ingenieros, 
arquitectos, agr6nomos e ingenieros agrfcolas) y varias organizaciones de desarrollo social. La 
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mayorfa consideran que la actividad polftica es una funci6n importante y tienen simpatfas con la 
filosoffa de los partidos "verdes" de Europa. 

A veces UNES se presenta como organizaci6n, a veces como asociaci6n de organizaciones. Como 
organizaci6n, ha fomentado la creaci6n de "comitds ecol6gicos" en varias comunidades en todo el pats, 
los cuales se dedican a )a educaci6n y la acci6n ambientales. Dentro de este campo, segtin algunos 
de sus miembros, UNES a veces compite con otras ONG-A, incluyendo sus propias afiliadas, por 
conseguir fondos y el apoyo de grupos comunales para que sirvan de base social, lo que evidencia la 
dificultad de mantener ia armonfa entre las ONG-A. UNES ha intentado apadrinar a los grupos de 
activistas ambientales en todo el pats, al asurnir un papel facilitador y coordinador paralelo a una de 
las funciones que estA tomando SEMA en mayor escala. Como asociaci6n, y a diferencia de sus 
integrantes mi1s moderados, UNES mantiene una postura pdblica muy independiente y muy crftica del 
gobierno. 

Durante la tiltima campafia presidencial, UNES exhort6 a todos los partidos polfticos e instituciones 
ptiblicas para que asumieran posturas fuertemente pro-ambientales; asimismo, elabor6 en 1991 su 
"Propuesta del Cerro Verde", una evaluaci6n concisa de los problemas ambientales de El Salvador y 
una propuesta dara alcanzar el "rescate ambiental nacional," incluyendo una serie de propuestas breves 
y muy generales. 

10. 	 El Foro de Concertaci6n Ecol6gica no es una organizaci6n como tal, pero merece mencionarse ya 
que representa un esfuerzo incipiente para desarrollar un movimiento ambiental de amplia base en El 
Salvador. El Foro fue organizado a fines de 1991 por CESTA y un pequefio grupo de convocantes 
para oponerse al deterioro ambiental en El Salvador, para demostrar y persuadir de que ]a gran 
mayorfa de salvadorefios son vfctimas de este deterioro y que tienen la responsabilidad y el derecho 
de tomar cartas en el asunto. 

En noviembre de 1991, 87 organizaciones locales, nacionales e internacionales firmaron un documento 
conjunto en la sesi6n de fundaci6n. La lista de firmantes incluye universidades y facultades, 
organizaciones estudiantiles, asociaciones gremiales, profesionales, campesinas y obreras, grupos y 
organizaciones ambientalistas, fundaciones, centros de investigaci6n, organizaciones sociales, 
organizaciones polfticas y partidos, orgarizaciones de desarrollo y agencias religiosas. (Ver el Anexo 
C-2 que contiene la lista completa.) 

En la actualidad, el Foro es una red de organizaciones en busca de una misi6n. Saben lo que 
defienden, pero todavfa no han decidido lo que pueden o deben hacer. Se encuentran gestando 
lentamente y de manera participativa algunas alternativas de c6mo el Foro deberA funcionar. 

El Foro no tiene, hoy por hoy, personal asalariado y estA buscando su primera donaci6n de fuentes 
europeas. Buena parte de su trabaje Ior,alizan personal y voluntarios provenientes de las 
organizaciones afiliadas. 

C. PATRONES DE LAS ONG-A 

Las ONG-A son las promotoras mejor conocidas de concientizaci6n ambiental en el pats. Tienden a 
especializarse en fomentar el cambio de actitudes de las personas por medio de informaci6n que elaboran 
profesionales y voluntarios comprometidos. Pocas se dedican a largo plazo y de manera sistenAtica al 
trabajo directo con grupos comunales en un esfuerzo por cambiar ciertas pr~icticas o de incidir en las causas 
m~s profundas de estas prdicticas. Tienden a manejar una perspectiva "profesionalizante", lo que les dificulta 
establecer nexos cercanos y relaciones de confianza mutua con poblaciones rurales. 
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Un diagn6stico de sus pricticas, fortalezas y debilidades revela algunos patrones generales: 

1. 	El grueso de las ONG-A esta conformado por entidades que tienen actividades variadas, debido rAs 
a que no han decidido todavfa cuAles son sus prioridades y sus actividades estratgicas que por un 
tamafio tal que les faculta brindar una gama de servicios. Su fuerza radica en los voluntarios 
abnegados cuya vocaci6n individual y su energfa sobrepasa el entrenamiento limitado que tienen en 
determinadas Areas del medio ambiente. Algunas ONG-A tienen a una o dos personas con 
adiestramiento o experiencia importante en medio ambiente/recursos naturales, pero la mayorfa no 
tiene expertos t~cnicos de planta. Pocas tienen los fondos para contratar los servicios de tgcnicos 
calificados, ni los programas en que podrfan desempefiarse. 

2. 	 Como entidades de finalidad mdltiple, emplean una amplia gama de tActicas: denuncias ocasionales, 
actividades educativas especfficas al grupo beneficiado, organizaci6n de eventos promocionales, 
participaci6n en conferencias y foros pdblicos y privados y proyeetos de informaci6n pdblica por los 
medios de comunicaci6n masiva. 

3. 	 La mayor parte de las ONG-A (con ]a excepci6n de FESA) n; han desarrollado todavfa la capacidad 
administrativa o institucional para manejar proyectos especfficos; tampoco han decidido todavfa que 
semejantes proyectos debieran ser administrados por ONG (ton la excepei6n de FESA, AMAR y 
posiblemente el MES). Mas bien, responden a oportunidades y problemas que se presentan de vez 
en cuando. 

4. 	 Pocas ONG-A estAn acostumbradas a determinar sus prioridades o a tomar decisiones en cuanto a 
programas de trabajo. Por cierto, algunas se enorgullecen en anunciar que se interesan en cualquier 
problema que se presenta o que no tienen mAs prioridad que la que determina la disponibilidad de 
fondos. La selecci6n de actividades basada en un plan estratdgico o una decisi6n consciente acerca 
del papel mAs efectivo que podrfan desempefiar tampoco es comtin en este momento de la evoluci6n 
de las ONG-A salvadorefias. 

5. 	Algunas organizaciones estAn dedicadas principalmente a las denuncias pdblicas, cumpliendo asf una 
funci6n de "guardianes" en un esfuerzo por impedir que el medio ambiente se siga deteriorando a 
causa de la inactividad del gobierno, los grupos influyentes, la ausencia de cumplimiento de la ley, 
la miopfa de las polfticas actuales o la ignorancia de las personas. ASACMA, CESTA, MES, AMAR 
y UNES todos invierten una parte considerable de sus energfas en esta forma. Estas actividades se 
entienden con frecuencia como educaci6n ambiental por aquellos que las impulsan. 

Las denuncias tambidn provienen de organizaciones que las utilizan como parte de un proyecto 
especffico o de polftica institucional, como en el caso de FESA cuando exigi6 pdblicamente que el 
Ministro de Agricultura impida la construcci6n de un camino en el Parque El Imposible por un coronel 
quien (segin cuentan) habfa hecho un arreglo privado con el MAG. Estas actividades se consideran 
a menudo tanto de protecci6n como de educaci6n. 

6. 	 Varias organizaciones han comenzado a especializarse en proyectos de arborizaci6n o, como se le 
llama, reforestacift. En El Salvador, una mfstica en torno al Arbol estA creciendo con mAs rapidez 
que la siembra de arbolitos. Existe una percepci6n generalizada (y correcta) de que se han cortado 
demasiados Arboles y que es importante tener drboles. No existe una comprensi6n similar de por qu6 
se ha dado tanta deforestaci6n o alguna noci6n estrat~gica de c6mo resolver el problema. 

Abundan las actividades ad-hoc de arborizaci6n. CREMA, una entidad dirieida por SEMA y 
conformada por entidades estatales y de la empresa privada intent6 sembrar un mill6n de arbolitos en 
numerosas comunidades en todo el pafs con la colaboraci6n de escolares y empleados de empresas 
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privadas. Desafortunadamenta, el seguimiento que se dfo fue insuficiente y muchos Arboles se 
murieron. Tampoco habfa informaci6n suficiente como para mejorar el proyecto. A pesar de todo, 
el proyecto sigue con metas todavfa mAs ambiciosas que en el primer intento. Por su parte, AMAR 
siembra Arboles en el departamento de La Uni6n, organizando tambidn pequefios grupos y tratando 
de crear una mfstica en torno a los Atboles. MES y FUTECMA, tambien siembran drboles a las 
orillas de caminos y carreteras. Varias otras ONG-A tambi.n siembran drboles como parte de una 
gama de actividades, actividad que tambidn describen como reforestacitn. La Fundaci6n Montecristo 
organiza grupos de estudiantes del bachillerato cuyos proyectos a veces incluyen la siembra de 
almAcigos para resiembra en los planteles educativos. FUTECMA siembra drboles en la ciudad de 
Santa Tecla. APAES siembra drboles en colaboracitn con estudiantes de primaria. ASACMA visita 
varias comunidades rurales cerca de San Salvador e incluye la siembra de drboles como parte de sus 
actividades promocionales. 

7. 	 Aunque se supone que la conservaci6n de suelos es el reto ambiental mAs importante en El Salvador, 
ninguna ONG-A se ha comprometido en este campo (aunque FESA esta disefiando conjuntamente con 
la Fundaci6n Panamericana de Desarrollo un proyecto de centro de adiestramiento agroforestal en 
Chalatenango que incluye el control de la erosidn como uno de sus objetivos). Los Airboles parecen 
tener mayor prioridad en la conciencia popular y se presentan como un objetivo sobre el cual existe 
una acuerdo casi universal. 

8. 	 El agua potable es otro problema ambiental grave que ninguna ONG-A esta tomando en cuenta, ya 
sea de manera directa o en ttrminos estratdgicos. Un paso indirecto que se ha dado en esa direcci6n 
es la oposici6n de varias ONG-A a un plan para urbanizar una finca grande de cafd que colinda con 
la capital, en buena parte por el potencial destructivo al manto acuffero que suple a la ciudad con 
agua. El Foro Ecol6gico y FESA han iniciado estudios tdcnicos por separado y el MES ha redactado 
un anteproyecto de Icy que presentar:i a la Asamblea Legislativa. Esperan incorporar al ptiblico en 
el debate sobre la falta de planificaci6n estratgica y ambiental que se manifiesta en los esquemas 
urbanfsticos. 

9. 	 Unas organizaciones buscan rescatar y manejar los recursos naturales en zonas geogr~ficas especfficas, 
tal como el proyecto de tortugas marinas de AMAR en la Barra de Santiago y el proyecto del Parque 
El Imposible de FESA. Estas actividades complementan las funciones que previamente se suponfa que 
tenfan que cumplir oficinas del gobierno pero que no se hacen por falta de recursos, conocimientos 
y/o voluntad. La ONG-A proporciona la atenci6n, los conocimientos, la experiencia, los fondos y el 
personal que las oficinas ptiblicas no tienen. De igual manera, FUREMAR y la recientemente creada 
Asociacidn Ecol6gica Amigos de las Playas han centrado su atencidn en la protecci6n de los recursos 
costeros tales como playas, tortugas marinas, manglares y arrecifes de coral, aunque ninguna es capaz, 
todavfa, en tdrminos administrativos de manejar tales dreas. 

10. 	 Todas las ONG-A consideran que la educaci6n ambiental es parte importante de su trabajo; en el caso 
de dos (ASACMA y Fundaci6n Montecristo) es su funci6n primordial. Sin embargo, no existen 
definiciones comunes de lo que significa y la mayor parte de los grupos carecen de un programa 
educacional integral. Adem:s, suponen que ia auto-promoci6n institucional, ]a informaci6n que 
difunden acerca de sus actividades y las actividades en si, todas son intrfnsicamente educativas. 

11. 	 Casi todas las organizaciones amb.entalistas dicen que trabajan a "nivel nacionai." Si se acepta 
literalmente, esta afirmaci6n serfa incorrecta. Serfa mAs preciso decir que no han tomado una decisi6n 
consciente de limitar su atenci6n a una zona geogrfica especffica. Sin embargo, la mayor parte sf 
concentra sus esfuerzos en dreas especfficas y delimitadas, como en el caso de AMAR en la Barra de 
Santiago y el estero de San Diego, FUTECMA en Santa Tecla, FESA en el Parque El Imposible, 
Asociaci6n Amigos de la Tierra en La Uni6n y la Fundaci6n Montecristo en San Salvador. 

53 



12. 	 Cada organizaci6n trabaja en el lugar donde se presentan oportunidades, idependientemente de si 
tienen o no una presencia local, y sin importarle la presencia de otra organizaci6n. Todas tienen sus 
oficinas centrales en San Salvador, y casi todas orientan la mayor parte de sus esfuerzos educativos 
hacia la poblaci6n urbana. 

13. 	 Las relaciones entre las ONG-A son complejas y no siempre tranquilas. A veces se les ha agrupada 
en bandos anti-gobierno y pro-gobierno, es decir, (a) aquellas que son miembros de UNES y (b) 
aquellas que no lo son. Esta no es una definici6n dtil. Algunas ONG-A afiliadas a UNES son a veces 
tan antag6nicas en privado entre si como lo es UNES en ptiblico ante las que considera demasiado 
cercanas al gobierno. A la inversa, unas pocas ONG-A, tales como ASACMA, Fundaci6n 
Montecristo y AMAR son miembros de UNES y tambidn trabajan de cerca con SEMA, la oficina del 
gobierno que supervisa los problemas ambientales. Las alianzas con miras a impulsar propuestas de 
proyectos, y las actividades conjuntas de corto plazo se sobreponen a las divisiones "pro-gobierno/anti
gobierno." 

14. 	 Las tensi6nes entre las organizaciones, segtin sus propias palabras, se debe tanto a resentimientos 
personales, celos y competencia como a las diferencias ideol6gicas, y ambas son mis frecuentes que 
las desaveniencias conscientes acerca de estrategias o metas. Los conflictos privados se mantienen casi 
siempre ocultos durante las reuniones y los foros pdiblicos, pero afloran de nuevo en privado. Rara 
vez se busca resolverlos mediante esfuerzos conscientes que buscan encontrar sus causas subyacentes, 
las cuales se esconden por lo general tras rumores, acciones malinteiTretadas y desinformaci6n. 

15. 	 La unidad entre las ONG-A es mucho mds profunda, basada como estA en el reconocimiento de ]a 
gravedad del deterioro ambiental y la necesidad de ,mpulsar cambios ripidos y dramdticos en polftica 
y cumplimiento de las leyes existentes. La unidad tambidn existe en torno a una creencia de que el 
gobierno no ha hecho todavfa lo suficiente y de que el papel del gobierno serd vital a futuro. Existe 
mucho menos acuerdo acerca del papel que el gobierno puede o debe jugar o que, de hecho, jugard. 

16. 	 Un financiamiento inadecuado es el problema rns frecuente que se oye de las ONG-A. Casi todas 
consideran que sus necesidades primordiales son un vehfculo, una mquina fax, una fotocopiadora, 
una oficina alquilada con sus muebles, una biblioteca o equipo audiovisual o de oficina. Pocas 
organizaciones tienen estrategias para trasladar un incremento en su financiamiento o equipo en un 
mejoramiento en los rendimiento de sus programas. 

17. 	 Por ser nuevos, o por tener otras prioridades, en 6stas organizaciones son escasos los gerentes 
capacitados, las juntas directivas que deciden sobre polftica y el personal asalariado. En algunos casos 
no se piensa que es deseable que las funciones del personal queden definidas claramente. El desarrollo 
de la junta directiva, el entrenamiento tdcnico para el personal de planta y la reorganizaci6n interna 
con 	fines estratdgicos tienen poca prioridad en muchas de estas organizaciones. 

18. 	 Solamente siete ONG-A tiene personerfa jurfdica aunque ninguna de las que no la tienen dijeron que 
era un obstAculo para su funcionamiento. Por cierto, sus debilidades organizativas, incluyendo la falta 
relativa de atenci6n y apoyo pdiblico o profesional, tiene poco que ver con su status legal. El proceso 
que habrA de seguirse para conseguir esa condici6n, si acaso deseable por otras razones, requerird una 
definici6n de objetivos que muchas todavfa no han logrado y que necesitan si quieren desarrollar 
habilidades mis sustanciales. Es de notar que en Centroamdrica no es ifrecuente que una 
organizaci6n funcione durante afios, hasta ddcadas, sin recibir su personerfa o insribir sus estatutos 
con alguna oficina del gobierno. 
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D. ONG DE DESARROLLO 

Existen muchas actividades organizadas en El Salvador que buscan de manera directa cambiar las prdcticas 
de los usuarios de recursos naturales a fin de generar sistemas de explotaci6n sostenibles. Ir6nicamente, ]a 
mayor parte de estas actividades son realizadas por organizaciones que no se identifican principalmente por 
ser "ecologistas" y que no describen sus actividades como ambientalistas o educativas. 

Este diagn6stico incluy6 a diecisiete ONG sociales y de desarrollo (ONG-D) cuyos programas incluyen 
actividades o proyectos que proporcionan informaci6n, adiestramiento o apoyo organizativo relacionados con 
el cambio de prdcticas de manejo de recursos. Los pormenores de todas estas organizaciones pueden 
encontrarse en el Anexo C-2. En vista de que no se han movido en los cfrculos "ambientalistas", se conoce 
mucho menos de las ONG-D aquf. Su discurso y sus tdrminos de referencia puede que sean diferentes y 
puedu ser que no entiendan la importancia del "ambientalismo" tal como la perciben las ONG-A. Sin 
embargo, este diagn6stico descubri6 que, entre otras, las siguientes ONG-D tienen programas de impacto 
ambiental significativo y tienen voluntad de colaborar m's directamente con ONG-A en el futuro. 

1. 	 ASAPROSAR (Asociacidn Salvadorefia pro-Salud Rural) tiene su sede y trabaja en comunidades 
rurales del departamento de Santa Ana. Busca promover la autogesti6n en salud mediante la 
integraci6n del desarrollo social y educativo. ASAPROSAR entrena a mujeres de la localidad para 
que sirvan de promotoras y extensionistas en organizaci6n comunal, salud reDroductiva, medicina 
comunal y orientaci6n infantil. E, cada una de estas Areas se integran componentes de educaci6n 
ambiental. Mediante la ufilizacidn de una metodologfa participativa que busca integrar informaci6n 
pertinente a la vida diaria de las personas, ASAPROSAR ha desarrollado actividades en torno a 
campafias de limpieza, promocid e y construcci6n de letrinas, huertos familiares biointensivos y viveros 
comunales (bajo criterios ambientalistas), reforestaci6n, filtraci6n de agua, conservaci6n de suelos 
mediante el uo de tecnologfa apropiada, manejo biol6gico de plagas y eliminaci6n comunal de 
basuras. 

ASAPROSAR tiene 16 personas a sueldo, entre personal tdcnico y profesional, y recibe la mayor parte 
de su presupuesto de pequefias fundaciones, iglesias y organizaciones cfvicas de Europa y 
Norteamdrica. Emplean sociodramas, debates ptiblicos donde la comunidad juzga, excursiones para 
evaluar los peligros ambientales y talleres pequeios que analizan problemas comunales. Trabajan por 
medio de asociaciones cfvicas y comunales existentes tales como grupos juveniles, grupos de c6nyuges, 
comit~s de alfabetizaci6n, centros comunales, directivas cantonales, nicleos infantiles y comitds de 
trabajo comunal. Se dan cuenta que las personas rechazan los discursos ptiblicos, las teorfas y las 
conferencias, raz6n por la cual tratan de integrar las condiciones general sociales y econ6micas nmus 
sentidas por la gente y los problemas ambientales y de salud que causan o pueden resultar de estos 
problemas. 

Durana los dltimos seis afios, ASAPROSAR ha desarrollado un programa de adiestramiento para 
promotores comunales que echa mano de ingenieros uel CENTA, agr6nomos del CONARA, personal 
tdcnico de World Vision y promotores ambienta'es entrenados por NAPA. Se aseguran de que las 
comunidades de origen de los adiestrados les tr,ndrln algiin trabajo cuando vuelvan, ya sea en una 
escuela, una asociaci6n comunal y asf por el esilo. Los promotores tambidn trabajan con el equipo 
de ASAPROSAR para ayudar en la elaboraci6n de proyectos y el entrenamiento de otros promotores. 
ASAPROSAR tiene la disposici6n de trabajar con PROMESA en el entrenamiento de personal de 
oficina, promotores comunales, dirigentes y extensionistas en las tdcnicas y las Areas tdcnicas que 
dominan. 
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2. Dgsarrollo juvenil Cornunitario (DJC) es la filial salvadorefia de la " Save the Children Foundation" 
de Estados Unidos. Mediante fondos recabados en el pats, el apoyo de USAID y dineros de donantes 
de Estados Unidos, DJC promueve la realizaci6n de una gama amplia de proyectos locales, 
especialmente en la parte oriental del pafs, que combinan la infraestructura y la educaci6n participativa 
comunal. Durante los timos afios, el programa agrfcola ha sido orientado hacia el manejo de 
recursos naturales, lo que refieja su reconocimiento de la necesidad de la sustentabilidad y la 
protecei6n ambiental. 

Los cuatro proyectos prioritarios de recursos naturales son conservaci6n de suelos, represamiento de 
aguas lluvias, salud animal y diversificaci6n agrtcola, incluyendo frutales, tub~rculos, plantas de 
cobertura que fijan nitr6geno, huertos de verduras y soya. Se han incorporado las restricciones y las 
normas de USAID en cuanto al uso y la aplicaci6n de qutmicos agrfcolas. DJC entiende que su papel 
es de catalizador, buscando asegurar que los proyectos son de, para y por las comunidades. DJC 
proporciona conocimientos t~cnicos, adiestramiento prdctico, y cr~ditos para insumos y promueve y 
orienta la participaci6n de la comunidad pero permite que las comunidades decidan lo que quieren 
aprender y aplicar. 

DJC ha observado el deterioro significativo de los recursos naturales en las comunidades donde 
trabaja. La escasez cr6nica de agua, la erosi6n, los cultivos en pendientes y la calidad pobre de los 
suelos son condiciones que sugieren la necesidad de rds agroforesterfa, reforestaci6n y cultivos 
permanentes, y menos cultivos anuales. DJC se compromete a trabajar de 5 a 6 afios en cada 
comunidad, lo que representa el tiempo mfnimo necesario, segdn su experiencia, para que cambien 
significativamente las actitudes y las t~cnicas. Si no se da este compromiso, ellos consideran que los 
habitantes de las comunidades se sienten mAs como objetos o blancos que como partfcipes. Trabajan 
a travs de los lfderes naturales, por lo general dos "voluntarios-lfder" mas nunca con pastores 
religiosos, autoridades militares o funcionarios electos. Tienen una estructura que parte de 124 
comunidades, divididas en cinco "Areas de impacto" asesoradas por 2-4 agr6nomos, que a su vez se 
dividen en "zonas de derarrollo" atendidas por equipos multidisciplinarios integrados por un 
agr6nomo, una enfermera, un maestro y un t~cnico en mercadeo o administraci6n de empresas. Cada 
uno de estos equipos atiende a 8-15 comunidades. 

DJC fiene un programa de adiestramiento comprobado para promotores comunales basado en una 
metodologfa de educaci6n popular participativa adaptada a las condiciones y la cultura de El Salvador. 
Estarfan dispuestos a colaborar con PROMESA en el entrenamiento de ONG-A y dirigentes comunales 
lo,:ales en m~todos y enfoques de ed' caci6n ambiental prdctica. 

3. FUNPROCOOP (Fundaci6n para la Promoci6n de Cooperativas) se fund6 a mediados de la dtcada 
de 1970 con apoyo de la Fundaci6n Rockefeller para promover y organizar entidades precooperativas 
y asisirles para constituirse en cooperativas legalmente inscritas; trabajan, aunque no exclusivamente, 
con productores agrfcolas. Durante los iltimos afios, esta organizaci6n ha asumido nuevos roles, 
sobre todo en lo que se refiere al apoyo a cooperativas, grupos y asociaciones de campesinos para que 
puedan tener 6xito en el mercado mediante el desarrollo de m~todos de producci6n mis sostenibles 
y econ6micamente viables. Han desarrollado un programa de "agro-ecologfa" que incluye el 
adiestramiento en diversificaci6n de cultivos, manejo integrado de plagas, conservaci6n de suelos, 
t~cnicas modernas para la crfa de animales pequefios, silvicultura social, cultivo de plantas medicinales 
y agricultur. orgdnica. 

En apoyo a este programa, FUNPROCOOP ha creado un centro de adiestramiento cerca de Nueva 
Concepci6n, en la zona sur de Chalatenango, donde tienen un huerto de demostraci6nexperi
mentaci6n de 1,700 metros cuadrados, unos cftricos y una manzana de milpa bajo sistemas orglnicos, 
uwa escuela-granja con aves de corral, conejos y cabras y otras instalaciones. Ofrecen cursos de 

56
 



adiestramiento de 6 dfas, 2 semanas y 3 meses, algunos sobre temas especfficos y otros sobre una 
variedad de temas. Los adiestrados son escogidos de otras instituciones nirales, dirigentes comunales, 
promotores de cooperativas y grupos campesinos. Las principal funci6n de la escuela es el cambio 
de prdcticas agrfcolas destructivas a pr:cficas sostenibles sustentables y ambientalmente id6neas. 

La metodologfa estA todavfa en una fase de desarrollo, ya que han detectado niveles altos de fracaso 
en ]a adopci6n de nuevas tcnicas; ya est~n haciendo los ajustes necesarios. La asimilaci6n entre los 
tdcnicos es alta, pero menos entre la gente de la comunidad. En parte, los tcnicos (tales como 
extensionistas agrfcolas e ingenieros agr6nomos) han sido educados bajo las tdcnicas tradicionales mis 
verticalistas, y emple .n terminologfas cientfficas, nombres en latfn, material escrito y conceptos 
complejos. La experiencia de FUNPROCOOP es que los campesinos y los dirigentes rurales aprenden 
haciendo. El proceso de adiestramiento inco'pora ahora un sistema "tutorial" en el cual un equipo de 
4-5 estudiantes es guiado por un tutor a travds de proyectos prcticos de investigaci6n y 
experimentaci6n, donde planifican y desarrollan sus propios intereses temdticos pafa despuds 
enseflirselos a los otros equipos de estudiantes. 

El programa tambi6n estd desarrollando un sistema descentraii2 ido de adie'tramiento de seguimiento 
basado -n "Centros de Capacitaci6n Apropiada" (CECAPs) que eventualmente sumardn cinco en total; 
en 1992 se establecer.1n dos en los departamentos de San Vicente y Cabafias-Cuscatddn. Despuds de 
tres meses de adiestramierto en el centro de Chalatenango, los estudiantes volverin a sus comunidades 
de origen para poner en prctica lo que han aprendido y asistir:n durante dos dfas al mes al CECAP 
m:s cercano donde recibirn seguimiento. De vez en cuando, el personal del CECAP visitari a las 
mismas comunidades. 

FUNPROCOOP recibe la mayor parte de su presupuesto de grupos eclesidsticos de Estados Unidos 
y Europa, tiene un equipo de nueve profesionales y tdcnicos y tiene interds en el intercambio de 
experiencias en adiestramiento, informaci6n tdcnica y pedagogfa con ONG ambientalistas y de 
desarrollo. FUNPROCOOP tambidn tiene interds en explorar con PROMESA la posibilidad de 
colaborar en las "Areas de acci6n" y la educaci6n ambiental. 

E. OBSERVACIONES 

1. 	La investigacidn aplicada y ia experiencia en proyectos que han acumulado las organizaciones 
ambientalistas internacionales (tecnologfa mixta en la Amazonia peruana, el manejo integrado de plagas 
en Costa Rica, ia agroforesterf2 en Honduras y Filipinas etc.) vienen a demostrar lo que esta 
evaluaci6n corrobora: la manera m:s efectiva de promover el uso de pricticas agrfcolas y extractivas 
rnus sostenibles, o de cambiar los patrones de consumo y las prcticas de manejo de desechos de los 
habitantes urbanos, es la de incluir las percepciones y las prcticas de las personas involucradas en 
el proceso de disefio de soluciones. El ofrecer modelos que han tenido 6xito sobre el terreno mismo 
asegura que las soluciones propuestas proporcionarn beneficios sociales, econ6micos y ambientales, 
mejorarln el nivel de las personas en el largo plazo y conservarin las base de recursos naturales. 

2. 	 Independientemente de su buena intenci6n, su solidez cientffica o su idoneidad tecnol6gica, los 
enfoques "verticalistas" (de arriba hacia abajo) para el manejo de recursos naturales y la 
descontaminaci6n ambiental en los pafses en vfas de desarrollo han sido todos inuy desalentadores. 
Esto obliga a darle una atenci6n especial a la organizaci6n de grupos, a la planificaci6n participativa 
y a la motivaci6n econ6mica, y sugiere que los promotores m:1s efectivos son aquellas personas y 
organizaciones que tienen ]a mayor credibilidad entre la poblaci6n blanco. Es aquf donde se destacan 
algc._ias ONG-D debido a su traba*j de largo plazo al nivel local y su uso de tdcnicas participativas 
dentro de una marco conceptual que demanda mayor sensibilidad a las necesidades y las prioridades 
locales. 
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3. 	 Se pueden plantear algunas conclusiones espe'fficas a partir del anglisis de una amplia gama de 
actividades de desarrollo econ6mico y social en el pa(s. 

a. 	 Pocos salvadorefios tienen hoy por hcy una comprensi6n clara del ecosistema en su conjunto dentro 

del cual viven y la reiaci6n que guarda con la calidad de su vida. La educaci6n ambiental puede 
cambiar esta situaci6n solamente si las comunidades y los profesionales conscientes definen 
conjuntamente los esfuerzos apropiados de desarrollo y nuevas formas de utilizaci6n de recursos. 

b. 	 La investigaci6n aplicada en otros parses ha comenzado a demostrar que una combinaci6n de 

pr~cticas tradicionales modificadas con t6cnicas simplificadas y ambientalmente apropiadas puede 
proteger, conservar, producir y reproducir mayores cantidades de productos de consumo de mejor 

no este tipo de desarrollo de maneracalidad. La educaci6n ambiental formal puede promover 
eficaz, sobre todo si aprovecha las t~cnicas pedag6gicas que se han probado con 6xito en otras 
partes y que se est~n usando con 6xito en algunos lugares de El Salvador. 

c. 	 La educaci6n ambiental serd nids efectiva si logra mediar entre el manejo de recursos naturales, 
el uso sostenible de los mismos y las necesidades humanas y ambientales. La investigaci6n 
corrobora ]a experiencia de la extensi6n agrfcola en el sentido de que el comportamiento de los 
productores rurales se altera voluntariamente cuando existe la motivaci6n econ6mica. 

d. 	 Las intuiciones y las habilidades de las poblaciones locales se derivan de muchos afios de 
unaexperiencia. A la inversa, ]a resistencia al cambio es a ,nenudo respuesta racional ante las 

condiciones locales, son adaptaciones 16gicas a condiciones de riesgo, y una reacci6n a nuevos 
mdtodos que no son apropiados a las necesidades y al entorno de comunidades de recursos escasos. 

e. 	 No todas las prdcticas y los conocimientos tradicionales son valiosos, precisos o dtiles; a veces las 
prActicas que eran apropiadas a condiciones anteriores se tornan inapropiadas de cara al cambio 
socioecon6mico rdpido, el crecimiento demogrdfico, la disminuci6n de la parcela agrfcola y asf 

por el estilo. 

f. 	 Aquellos proyeetos eficaces buscan apoyar el desarrollo de instituciones locales capases de tomar 
la delantera en la determinaci6n de prioridades, el manejo de proyectos, la protecci6n de los 

recursos naturales y la promoci6n del desarrollo econ6mico sostenible. 

F. PROBLEMAS Y DESAFIOS 

1. 	 El Inters Propio 

Al 	observar los resultados tremendos de afilos de urbanizaci6n descontrolada, agroexportaci6n dea. 
monocultivo y desarrollo agroindustrial, contaminaci6n irresponsable proveniente de las actividades 
industriales, prdcticas agrfcolas tradicionales de los campesinos y acciones militares defoliativas, 
muchas personas sospechan que los salvadorefios (funcionarios ptiblicos, grandes terratenientes, 
hombres de negocio, campesinos y el pdblico en general) no tienen interds en cambiar, o no 
quieren hacerlo. La verdad, por lo general, es que no saben que necesitan cambiar o no saben 
c6mo hacerlo. 

b. 	 Un andlisis de la literatura pertinente y de una cantidad de evidencia empfrica demuestra que en 
El Salvador la mayor parte de los individuos tienden a proteger los recursos de los cuIcs dependen 
si a) enfienden c6mo su comportamiento afecta sus recursos y sus intereses econ6micos y b) tienen 
informaci6n acerca de formas realistas de manejar sus recursos de manera sustentable. 
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c. 	 Existen dos situaciones principales en las cuales estas condiciones son insuficientes. Primero, 
cuando las familias se yen obligadas por las circunstancias a escoger entre m6todos insostenibles 
para asegurar una sobrevivencia a corto plazo y, por otra lado, una sustentabilidad a largo plazo 
a cambio de una sobrevivencia a corto plazo. Segundo, cuando intereses de gran escala (estatales, 
individuales o corporativos), inmunes a las consecuencias directas de sus acciones, buscan las 
mayores ganancias a corto plazo a expensas de la sustentabilidad a largo plazo. 

d. 	 En el primer caso, se requieren cambios en las polfficas econ6micas nacionales. Deben existir 
suficientes oportunidades para que las personas puedan proteger sus economfas familiares recurso
dependientes sin degradar el recurso mismo. En el segundo caso, se requiere una cc-nbinaci6n 
de polfticas de protecci6n ambiental, un cumplimiento eficaz de los reglamentos y unos incentivos 
que promuevan el cumplimiento. 

e. 	 Los agricultores que cortan drboles para sacar lefia o para sembrar o para construir una casa estn 
tratando de satisfacer sus necesidades bAsicas; la deforestaci6n resultante es un producto no 
intencional. No es conveniente que la economfa familiar se deteriore a causa de ]a pdrdida de 
suelos debido a la erosi6n que es producto, a su vez, de la deforestaci6n. La comprensi6n de la 
relaci6n que existe entre sus pricticas productivas y el deterioro del medio puede que sea 
motivaci6n suficiente para inducir un cambio. Pero pueden lograr el cambio solamente si tienen 
alternativas econ6micamente viables y t6cnicamente factibles. 

f. 	 La educaci6n que busca frenar la sobreexplotaci6n ambiental puede ser eficaz solo cuando las 
condiciones econ6wicas tornan viables las pnictic;,s sustentables que se ofrecen como alternativas. 
Una conciencia del problema sin ms no motivard a la gente para que cambie; necesitan polfticas 
que les apoyen en su af.n de cambio. 

2. 	 Relaci6n con el Desarrollo Social 

a. 	 Alguna de ia educaci6n no-formal ambiental mAs efectiva que se realiza en El Salvador estA 
surgiendo desde organizaciones que no se consideran a si mismas primordialmente ambientalistas 
o que no nacieron con prop6sitos principalmente ecol6gicos. Esto es asf en parte porque muchas 
de las organizaciones ambientalistas nuevas todavfa no han desarrollado mayor sofisticaci6n 
institucional o impacto social; o porque sus intereses son demasiado "ecol6gicos" como para 
ganarse la confianza de comunidades, familias o estudiantes pobres cuya principal preocupaci6n 
es la sobrevivencia econ6mica; o porque no han encontrado las formas de motivar a los sectores 
polfticamente poderosos quienes perciben una amenaza a sus intereses econ6micos ante los 
imperativos ambientales. 

b. 	 Tambidn se debe a un cambio de apreciaci6n de lo que son los obstAculos mds crfticos al 
desarrollo. Durante los dltimos seis u ocho afios, la mayor parte de las organizaciones comunales 
y de desarrollo en El Sa' ,ador han comenzado a incluir los problemas ambientales dentro de sus 
programas en general. Esto no se debe a que la ecologfa ahora estA "de moda." Mas bien, es 
producto de un creciente reconocimiento empfrico de que los problemas ambientales estfn 
fntimamente ligados a muchos problemas econ6micos y sociales que estas organizaciones estn 
tratando de resolver. 

c. 	 Los encargados de promover los esfuerzos de desarrollo comunal participativo est~n descubriendo 
que el manejo inteligente de recursos naturales (suelos, agua, alimentos, bosques etc.) es una cara 
de la moneda; al otro lado estn la protecci6n y la restauraci6n ambientales. Ambos son 
componentes l6gicos y necesarios de una estrategia de desarrol!o bien fundamentada. El resultado 
de esta tendencia es que los esfuerzos eficaces de educaci6n ambiental, cuando forman parte de 
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un proceso de desarrollo nAs amplio, surgen de los mismos esfuerzos comunales de superaci6n 
(en vez de insertarse dentro de los mismos), y producen resultados mucho mejores que los que 
tratan de impulsar los autonombrados especialistas ambientales que vienen de fuera con sus 
mensajes enlatados buscando convertir a los no creyentes. 

d. Ha habido una tendencia desafortunada de parte de algunos dirigentes ambientales tradicionales de 
dividir el mundo de las ONG en dos partes: aquellas cuya finalidad principal es proteger el medio 
ambiente (ya sea poni6ndole 6nfasis a las are-as naturales "vfrgenes" que todavfa quedan o buscando 
c6mo "rescatar" las areas deterioradas) y aquellas que promueven intereses socioecon6micos 
(especialmente favorables a los pobres) a expensas, supuestamente, del medio ambiente. Por 
ejemplo, cuando la oficina del gobierno encargada del medio ambiente (SEMA) comenz6 el afio 
pasado a desarrollar ua estrategia ambiental nacional, invit6 a participar solaniente a las 
organizaciones autedenominadas "ambientalistas." No incluy6 en el proceso deliberativo, ni invit6 
a las sesiones pdblicas, a ninguna de las organizaciones de desarrollo que por tanto tiempo han 
estado involucradas en la pr~ctica con la problemtica ambiental. 

e. 	 La experiencia reciente en todo el mundo en vfas de desarrollo niega esta falsa dicotomfa. La 
gente cuya forma de vida depende directamentc de los recursos naturales tiene todas las de ganar 
con un manejo sostenible, y todas las de perdet con la explotaci6n, contaminaci6n y destrucci6n 
irracionales de los recursos. Los usuarios de recursos que pueden escoger entre alternativas se 
convierten en los conservacionistas mAs altamente motivados. 

3. 	 Idoneidad del Mtodo 

a. 	 Un objetivo principal de la educaci6n ambiental puede muy bien ser la motivaci6n de las personas 
para que, como productores y consumidores, desarrollen pr~cticas ambientalmente sostenibles. 
En El Salvador, la actividad escogida con ms frecuencia por las organizaciones ambientalistas es 
dar charlas a grupos de personas. Esto ignora el hecho de que el motivador mAs grande que la 
gente tiene para participar en la protecci6n y la mejora de ]a ecologfa es el interds propio de las 
personas que saben como cambiar sus pr:cticas a fin de proteger sus recursos y su salud y 
promover sus intereses econ6micos. El activismo ambientalista y los cambios de comportamiento 
provienen con mucha rns frecuencia de un desarrollo socioecon6mico participativo e inteligente 
que de charlas y presentaciones audiovisuales. 

b. 	 Los esfuerzos educativos populares son diferentes de las campaiias masivas de educaci6n que se 
realizan a travs de los medios, como tambidn lo son de la distribuci6n de materiales escritos o 
audiovisuales y de conferencias sobre temas especfficos, ponencias pdblicas y clases escolares. 
Un aspecto fundamental que falta en estos otros tipos de educaci6n es la participaci6n de los 
beneficiarios, es decir, de la poblaci6n blanco. El contenido del material no es seleccionado por 
expertos que preparan un meniaje que, a su juicio, el pdblico debe escuchar. Mas bien, las 
necesidades sentidas y los problemas de la poblaci6n blanco son las que orientan ]a selecci6n, de 
tal manera que los temas ambientales se convierten en partes integrales de las discusiones sobre 
otros problemas sociales y econ6micos. 

c. 	 A nivel de la agricultura campesina, las personas hacen solamente aquello que les resulta 
imprescindible para sobrevivir. Si saben que sus prActicas no son sostenibles a largo plazo, se 
mostrarin interesados invariablemente en conocer acerea de tdcnicas sostenibles, siempre y cuando 
la metodologfa educativa y de extensi6n promueva su misma participaci6n, es sensible a su cultura 
y se oriente hacia la soluci6n de sus necesidades sentidas. 
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4. 	 El Proceso de Traslado de Informacidn 

a. 	 Un error comtin de muchos esfuerzos de educaci6n ambiental que se analizan en este diagn6stico 
es la suposici6n inconsciente de que si el bi6logo, el ecdlugo, el agr6nomo o algdin otro "experto" 
puede observar los sfntomas (sin conocer a menudo las causas subyacentes) entonces debe conocer 
las soluciones, dichas soluciones tienen que ser actitudinales o ttcnicas y la difusi6n de 
informaci6n acerca del problema modificard los comportamientos. 

b. 	 Los esfuerzos exitosos son invariablemente a largo plazo e involucran a personas cuyos ntimeros 
crecen gradualmente en procesos de auto-estima, identificaci6n de problemas, soluci6n de 
problemas y prlcticas. Los cambios tdcnicos que se introducen y se prueban mediante estos 
procesos tienen tasas de 6xito mucho mis altas. 

c. 	 La promoci6n de lfderes naturales, en comparaci6n con el adiestramiento de funcionarios electos, 
rinde frutos mucho mayores en la motivaci6n de grupos nAs grandes de personas, en vista de que 
su entusiasmo y compromiso los hace difusores efectivos de mensajes o tdcnicas. Cuando los 
lfderes naturales y la gente de la comunidad diri i el proceso educativo y las actividades 
experimentales, se sienten duefios de las soluciones que contribuyeron a generar y se 
comprometerln a transformar sus pr~cticas. 

G. RECOMENDACIONES 

Para que una estrategia de educaci6n ambiental no formal tenga dxito en El Salvador, su enfoque principal, 
o al menos buena parte del mismo, tendrd que ser ]a promoci6n comunal, mediante ]a cual las personas del 
nivel econ6mico ms bajo puedan jugar un papel importante en determinar e iniciar ]a soluci6n de sus propios 
problemas. La educaci6n ambiental no formal eficaz promueve un "desarrollo" basado en principios s6lidos 
de manejo ambiental y conservaci6n. El reto de la educaci6n ambiental no formal es armonizar el desarrollo 
econ6mico y social de las comunidades con el mantenimiento de ecosistemas naturales diversos. Este tipo 
de programa, integrado y participativo, dependerd del establecimiento de procesos sist6micos y bien 
orientados de educaci6n, extensi6n y entrenamiento. 

Unas pocas recomendaciones para una educaci6n ambiental no formal eficaz se perfilan despuds de un repaso 
de las actividades que se realizan en estos momentos. Suponen un papel activo y participativo para 
PROMESA, en la medida que trabaja de cerca con las ONG-A y ONG-D salvadorefias para mejorar y 
ampliar lo que ya se esta haciendo. 

1. 	Puede ser que resulte mAs diffcil emplear una estrategia descentralizada para lograr un fortalecimiento 
institucional, pero es mds efectivo a largo plazo porque promueve la iniciativa y la autonomfa locales, 
lo que a su vez genera autosuficiencia, sustentabilidad, control local sobre la innovaci6n y un 
compromiso de largo plazo de cambiar las prdcticas productivas. 

2. 	 Las actividades de aprendizaje ambiental dentro de )a comunidad han sido disefiadas para cambiar tanto 
el comportamiento como las actitudes de parte de los grupos socioecon6micos rns bajos. Las 
actividades se caracterizan por sus enfoques interactivos por medio de los cuales los conocimientos 
y las prdcticas de los residentes sirven como punto de partida y fundamento para ]a identificaci6n de 
informaci6n adicional y prdcticas alternativas necesarias y aplicables. Ejemplos de estas se pueden 
encontrar en el trabajo de AMAR en la Barra de Santiago, el trabajo de ASAPROSAR en el 
departamento de Santa Ana y de DJC en la parte oriental del pafs. 
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3. 	 Las diferencias entre organizaci6n, promoci6n, extensi6n y educaci6n coinienza a desaparecer cuando 
se aprecian las actividades de estas ONG-D. "Extensi6n" y "educaci6n" constituyen un proceso de 
interacci6n entre algunas personas con conocimientos pr:cticos y empfricos y otras con conocimientos 

ate6ricos y cientfficos. La educaci6n-extensi6n es mgs que la transferencia de informaci6n t~cnica 
personas que carecen de ella; es un proceso complejo (y muy sensible) en el cual un promotor estimula 
a las personas de la comunidad para que identifiquen y reconozcan los problemas, les alienta para que 
busquen soluciones y les gufa para que inicien actividades modestas que resolverdn sus problemas. 

4. 	 La extensi6n-educaci6n participativa depende de la disponibilidad de personas entrenadas y calificadas 
que manejen el proceso, personas que son competentes tdcnicamente y sensibles al proceso mismo. 
Es esencial que entiendan plenamente y manejen la metodologfa de la extensi6n participativa. 
Acompaiian a las comunidades donde trabajan en el diagn6stico, el andlisis, la toma de decisiones, la 
planificaci6n, la ejecuci6n, la supervisi6n, la revisi6n y la evaluaci6n. Deberfan vivir en el Area y, 
preferiblemente, ser del Area misma. 

5. 	PROMESA tiene una oportunidad de promover intercambios entre organizaciones de desarrollo 
popular que poseen habilidades comunales y ONG-A determinadas que tienen la sensibilidad social y 
conocimientos tdcnicos como para proporcionat informaci6n y enfoques ambientales. Por ejemplo, 
ASAPROSAR serfa un excelente capacitador en las Areas de evaluaci6n e inuervenci6n en salud 
ambiental comunal para ONG-A que desean trabajar directamente con comunidades rurales. DJC tiene 
experiencia amplia en el entrenamiento de promotores o extensionistas comunales y estarfa en 
capacidad de proporcionar "adiestramiento para los adiestradores" de las ONG-A. La experiencia 
reciente de FUNPROCOOP en entrenamiento sobre ecologfa social y pricticas agrfcolas alternativas 
serfa de utilidad para las ONG-A que comienzan a ofrecer educaci6n ambiental a comunidades rurales. 

6. 	 En las Areas de acci6n, PROMESA trabajarS con las comunidades locales y ONG para desarrollar 
proyectos ambientales. Un ntdmero de ONG-D estudiadas fienen experiencia considerable en apoyo 
a la organizaci6n comunal y la educaci6n popular, y deberfan ser consultadas tanto para recibir 
orientaciones como para una eventual incorporaci6n al proyecto. 

7. 	 El proyecto m~s "correcto" en tdrminos te6ricos y tdcnicos y mejor disefiado profesionalmente 
fracasard en el largo plazo si no se introduce apropiadamente, mientras que los proyectos rris mal 
planificados a veces tienen efectos positivos perdurables si las comunidades se sienten duefias de los 
mismos. Con .quien trabaja PROMESA, tanto a nivel del liderazgo local como ]a organizaci6n 
externa, serd al menos tan importante como lo es el tipo de proyecto que se disefia. Las ONG-D con 
experiencia en la identificaci6n de lfderes naturales (a diferencia de los electos) y la promoci6n del 
desarrollo comunal desde la base deberfan consultarse durante las etapas rns tempranas del disefio del 
proyecto. 

8. 	 Deberd formarse un grupo de planificacidn, integrado por ONG-A, ONG-D y lfderes naturales 
representativos de las comunidades escogidas por PROMESA con miras a desarrollar un proceso de 
estudio de las necesidad comunales, utilizando a tal efecto las tdcnicas de evaluaci6n rural participativa 
("participatory rural appraisal"). Deberd involucrarse a salvadorefios experimentados en desarrollo 
comunal y organizaci6n comunal, al igual que salvadorefios con experiencia en educaci6n ambiental 
popular. En lo posible, debe adiestrarse a personas de la localidad para manejar y administrar los 
proyectos; el adiestramiento lo proporcionarfan las ONG-D. 
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V. CONCLUSIONES
 

A. OBSERVACIONES GENERALES 

1. 	 La preocupaci6n pdblica en El Salvador sobre los problemas ambientales estA creciendo con rapidez, 

aunque hasta la firma de los acuerdos de paz no se podia apreciar mayor discusi6n en los cfrculos 

oficiales y sociales, ni en los sectores rmis pobres de la poblaci6n. En la medida que aumenta el 

interds en torno a la reconstrucci6n, el medio ambiente finalmente esta recibiendo mrs atenci6n, 

aunque es posible que quede rezagado por las nuevas carreteras, sistemas telef6nicos, construcciones 

de 	hidroeldctricas, urbanizaci6n y otras prioridades de infraestructura. 

2. 	 La educaci6n se considera casi siempre como parte integral de toda actividad ambiental, incluyendo 

el manejo de recursos naturales, la protecci6n de la vida silvestre, ]a administraci6n de reservas 

naturales y las actividades de restauraci6n. Estas consideraciones puede resultar equivocadas si las 

actividades no se planifican estrat~gicamente y se incluyen metas especfficas a mediano y largo plazo. 

La percepci6n de que ]a educaci6n ambiental siempre es parte de toda actividad ambientalista no tiene 

por qud ser la m',s apropiada cuando significa que la educaci6n se endende como un simple 

subproducto de todo proyecto de arborizaci6n, conferencia sobre polftica y programa de manejo de 

vida silvestre. 

3. 	 Segidn ia ley, es reponsabilidad de SEMA "coordinar la cooperaci6n tOcnica entre los oranismos 

internacionales, instituciones oficiales, entidades no gubernamentales relacionadas con el medio 

ambiente." Tambi6n debe desarrollar actividades de conservaci6n y restauraci6n de los recursos 

naturales a travs de los gobiernos locales e implementard campafias en los medios de comunicaci6n 

a favor del medio ambiente. SEMA tambidn ha sido designada como la ejecutora de las polfticas y 

estrategias ambientales del CONAMA, y tiene la funci6n de proporcionar asesorfa tdcnica al 

CONAMA y elaborar propuestas por medio del Ministro de Agricultura. 

En la pr~ctica, SEMA ha tornado la responsabilidad de coordinar, asesorar, dirigir, autorizar, regular 

y financiar a las ONG-A. No ha pasado a la ejecuci6n e implementaci6n de proyectos, aunque en la 

prctica esa distinci6p P. vueive algo tenue. Durante el proceso de elaboraci6n de proyectos con las 

ONG-A y la bdsqueda de fondos internacionales para las mismas, SEMA tambidn se ha preocupado 

por 	identificar las necesidades institucionales de las organizaciones y ofrecer asistencia tdcnica. Ha 

desarrollado requisitos para la inscripci6n formal de todas las organizaciones no gubernamentales 

tanto ONG-A como ONG-D - como prerrequisito para recibir apoyo de SEMA. 

En la opini6n de este analista, las oficinas del gobierno y las organizaciones no gubernamentales 

resultan rns eficazes cuando juegan papeles por separado, y cuando el gobierno no restringe o regula 

las actividades de las ONG. No existe nada en el decreto constitutivo de SEMA que sugiera que su 

orientaci6n deberfa ser la de promover o limitar el activismo ambientalista o de implementar (por 

medios directos o indirectos) los proyectos ambientales. Las funciones m,'s efectivas y apropiadas de 

semejante instituci6n gubernamental son, por lo general, las de facilitar la elaboraci6n de polfticas, 

asegurar el cumplimiento por parte del gobierno de las polfticas y las leyes y servir de intermediario 

en el didlogo entre el gobierno, los ambientatistas, el sector privado y el pdblico en general. 

4. 	 El sistema educativo ha sido olvidado, estratdgicamente y financieramente, durante largo tiempo. Los 

esfuerzos que se han hecho para revivir la educaci6n formal como pare importante de la gesti6n 

piblica han tenido resultados variados, complicados como estin por un trasfondo de desacuerdos sobre 

metodologfa: es decir, los mritos relativos de la empresa privada y los servicios ptiblicos en la oferta 
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de servicios educacionales efectivos. Bajo el supuesto de que esto serd una cuesti6n permanente y no 

resuelta, debe discutirse en pdblico el papel de !. educaci6n formal en la sociedad salvadorefia, 

buscando como resultado una aclaraci6n de la polftica en relaci6n a la educaci6n pdiblica y un nuevo 

compromiso hacia la educaci6n en general. Algunas ONG ambientalistas y de desarrollo han 

colaborado 	de cerca con el sistema educativo formal para impulsar la educaci6n ambiental no formal. 

Otras se encuentran en capacidad de ofrecer asistencia en materia de reforma curricular. 

5. 	La educaci6n ambiental no es, por ahora, parte estructural del sistema educacional. Sin embargo, 
algunos temas ambientalistas son tratados (aunque no de manera estrat~gica), existen oportunidades 

para una reforna mayor del currfculo escolar y existe la posibilidad de una reestructuraci6n a largo 

plazo que permita la integraci6n sisternAtica de los problemas ambientales al sistema educativo 
nacional. 

Existen en El Salvador varias instituciones pdiblicas, y una privada, que ftienen instalaciones idies en6. 
potencia para una educaci6n informal (masiva). Por ahora, 6stas dependen de un pufiado de personas 

sin suficiente entrenamiento, sin suficientes fondos y sin la experiencia en el uso de recursos ffsicos 

como herramientas educacionales. Estas instalaciones incluyen parques, el zool6gico, Areas naturales, 
centros 	 turfsticos, el museo de historia natural, el jardfn bot~nico, sitios arqueol6gicos y centros 

No obstante las aspiraciones de algunos miembros del personal, estas instituciones est~nculturales. 

insuficientemente equipadas actualmente para ofrecer programas educativos con mensajes
 

ambientalistas importantes a un pdiblico mayor.
 

7. 	 Los medios de comunicaci6n - radio, televisi6n y prensa - tienen pdiblicos diversos dentro de un marco 

geogrfico amplio y bastante informaci6n sobre problemas ambientales. Se han realizado campafias 

efectivas sobre temas especfficos y otras tendientes a elevar la conciencia ambiental, y muchos medios 

est~n interesados en difundir mls material. Algunas limitantes corregibles incluyen una falta de 

suministro sistemitico de informaci6n, enfoques descoordinados de instituciones preocupadas por el 

medio ambiente y la falta de iniciativas hAbiles, esu'atfgicas y dirigidas por parte de las organizaciones 

ambientales 	y los medios de comunicaci6n. 

8. 	 La subcultura profesional en El Salvador esta cambiando en la medida que el ambientalismo gana 

aceptaci6n y popularidad. El trabajar para una organizaci6n ambientalista ha dejado de ser un misterio 

para convertirse en algo socialmente aceptable y respetable entre la clase media urbana, algo asf como 

trabajar en la erradicaci6n del c ncec. Es un trabajo "bueno" que no genera rechazos porque se 

orienta a una condici6n general que a todo mundo afecta, aunque sea de manera indirecta. 

Esta perspectiva constituye un paso acertado, ya que proviene de una conciertizaci6n ambiental exitosa 

entre la clase m.edia urbana, que con frecuencia Ileva la delantera en cuanto a las preocupaciones 

emergentes. En los Estados Unidos, dos quejas bastante sencillas (la contaminaci6n de las aguas y 
Con el paso de los afios, ese pdblicodel aire) despertaron de manera gradual el interds del ptiblico. 


fue desarrollando una comprensi6n mAs sofisticada acerca de la complejidad de los problemas
 

ambientales, a lo que siguieron los cambios de polftica y algunas mejorfas 	sist~micas.
 

9. 	 Esta perspectiva tambidn tiene sus limitaciones, las cuales deben analizarse a fin de aminorar sus 

efectos 	 negativos. "Que bonito tener tin Arbol" y "Que lindo sembrar un arbolito" son frases 
comunes: que ia falta deescuchadas con frecuencia en El Salvador. Reflejan dos creencias muy 

Arboles es el problema ambiental ms grande del pals y que cuidar o sembrar Arboles significa mejorar 

el medio ambiente. El peligro de semejante simplificaci6n es que la gente no pase mAs alhd de eso, 
que no se preocupe por saber que las causas son m,1s profundas y que debertn efectuar cambios 
significativos de actitud y de comportamiento antes de que se resuelva la crisis ambiental. 
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10. 	 Por supuesto, son los aspectos visibles del deterioro ambiental los mAs percibidos por la gente, 
mientras que las causas son ms diffciles de ver. Pof ejemplo, la mayor parte de la gente sigue 
calpando a las vfctimas - los campesinos que cortan Arboles para lefia, los pobres de las ciudades que 
botan la basura en la calle o los motoristas de carros viejos que descargan nubes de huno negro al 
aire. 

11. 	 Son pocos los salvadorefios que se preguntan rqu6 estn contaminados sus rfos o qu6 pueden hacer 
ellos para evitarlo o corregirlo; o ad6nde van a parar las basuras o qu6 alternativas existen para su 
eliminaci6n. Pocos se interesan en saber si los agricultores dependen demasiado de los agroqufmicos 
y, de ser cierto, por qu6; tampoco se preguntan si existen mdtodos de dispersi6n mAs seguros o si 
existen qufmicos ms seguros o, inclusive, alternativas al uso de qufmicos. Se escuchan pocas voces 
que cuestionan las ventajas que pueden representar los incentivos fiscales para que se establezcan 
plantas de ensamblaje en las afueras de San Salvador que generan empleo mal remunerado a cambio 
de una contaminaci6n industrial enddmica. Pocos pobladores urbanos se preguntan Wr qu6 los pobres 
del campo tienen que cortar todos los drboles en las laderas empinadas de los cerros; menos se 
preguntan sobre culles polfticas de uso de suelos podrfan mejorar la situaci6n. Todavfa menos 
ponderan que tipos de cambios en la tenencia de la tierra serdn necesarios, y que alternativas existen 
en t~rminos de tecnologfa, extensi6n agrfcola, crddito y proyectos de adiestramiento y educaci6n que 
pueden resultar efectivos tanto como soluci6n al problema de la tala de Arboles como a los problemas 
de salud, ingreso y vivienda de la poblaci6n. 

12. 	 El reto mayor de la educaci6n ambiental en El Salvador es el de ayudarle a la gente para que vea las 
rafces del problema y para que se decida a actuar. Esto va mucho m~s allA de la simple elevaci6n del 
nivel de conciencia entre el pdblico sobre los problemas del medio ambiente y las soluciones que 
tienen que impulsarse, aunque bien puede partirse de esto. 

13. 	 Una comprensi6n sistemrtica sugiere que una poblaci6n bien informada puede sentirse responsable de 
las condiciones que esta comenzando a aborrecer. Es una educaci6n mucho ms "polftica" porque 
compara a los beneficiarios del deterioro ambiental con aquellos que resultan ser vfctimas de la 
destrucci6n ecol6gica. Tambidn reconoce que es solamente con un sentido de responsabilidad que los 
salvadorefios podr~n cambiar las muchas pr~cticas destructivas y comenzar a ejecutar acciones 
constructivas y amplias. 

14. 	 Si bien es cierto que el activismo ambiental efectivo ha empleado hist6ricamente tActicas que van desde 
la colaboraci6n a la confrontaci6n, el principio comdn subyacente es de que se necesitan cambio en 
las pr~cticas y las polfticas. Sin un pdblico consciente y preocupado que los respalde, los 
ambientalistas - investigadores, maestros, analistas, gerentes y activistas todos - tendrin poco impacto 
cuando tratan de influir en las decisiones econ6micas. La educaci6n ambiental, por los medios que 
sean, es un componente esencial para lograr un apoyo inteligente y una influencia efectiva. 

15. 	 Las denuncias ptiblicas son un fen6meno comiln y aceptado en El Salvador, donde existe poca 
tradici6n de gobiernos atentos a las demandas sociales o grupos que logran ejercer influencia efectiva 
en pro del interds ptiblico. Las organizaciones ambientales, al igual que los grupos de desarrollo y 
otros preocupados por los efectos ambientales sobre las condiciones sociales y econ6mica, emplean 
este procedimiento con frecuencia, aunque sin mayor efecto en muchos casos. Tales actividades 
pueden estar orientadas a funcionarios del gobierno (como en el caso de FESA cuando exigi6 al 
Ministro de Agricultura el cumplimiento del reglamento en relaci6n a la construcci6n ilegal de una 
calle a manos de intereses privados), a oficinas especfficas del gobierno (como en el caso reciente del 
Parque Infantil donde se iban a cortar 101 drboles para construir edificios), a individuos particulares 
o familias (como en el caso de la cooperativa de la Finca El Espino y la familia Duefias), a empresas 
especfficas (caso de ia decisi6n de La Constancia de vender cerveza en lata y la decisi6n posterior de 
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reciclar las latas) o a grupos ms amplios de funcionarios (caso de los alcaldes de San Salvador, 
Antiguo Cuscatldn, Santa Tecla, Col6n y Zaragoza al igual que los ministerios de obras ptiblicas, 
agricultura, salud ptiblica y asistencia social, la asamblea nacional, CONAMA y OPAMSS en relaci6n 
a los proyectos de urbanizaci6n en los cerros suburbanos). 

16. 	 Sin cuestionar la legitimidad de las denuncias, para efectos de evaluar su efectividad educacional se 
debe diferenciar entre las denuncias que contienen algdn an~lisis del por qud de la existencia de una 
situaci6n o condici6n y/o las que proponen algtin medio viable de soluci6n y las que no pasan a exigir 
un cambio de la situaci6n en cuesti6n. Tambidn se puede hacer una diferenciaci6n en relaci6n a los 
objetivos que se persiguen con ia denuncia, entre las que hacen un Ilamamiento a la acci6n inmediata 
para lograr la mayor oposici6n inn.diata, y las que buscan informar al ptiblico a fin de organizar una 
participaci6n consciente en un proceso de cambio. 

En este momento en El Salvador, estas distinciones no se hacen con frecuencia; casi todos los 
esfuerzos que emplean los medios de comunicaci6n masiva son considerados como educacionales. Sin 
embargo, con el paso del tiempo algunos activistas ambientales aprenderdn qu6 tipos de mensajes son 
mAs efectivos para lograr ciertos cambios. Los pragmticos, mAs interesados en lograr resultados que 
en montar un drama, adaptartn conscientemente sus t~cnicas en respuesta a lo que realmente funciona. 
A este nivel, entonces, las organizaciones ambientalistas salvadorefias necesitan asistencia ms en 
t~cticas de comunicaciones que en t6cnicas. 

17. 	 La estridencia del mensaje no debe confundirse con el valor del mismo. Ninguna ONG ambientalista 
y ninguna otra organizaci6n social o de desarrollo preocupada por ]a situaci6n del medio ambiente 

salvadorefio - esta conforme con lo que se est, haciendo. En el caso especial de esta sociedad que estA 
tratando de salir de la supresi6n sistemAtica de la disidencia y de un silencio generalizado sobre 
cualquier cantidad de temas, existe valfa y legitimidad respecto al debate ptiblico, las diferencias de 
estilo y los desacuc dos en torno a objetivos. Pese a lo inc6modo que pueda resultar, un debate 
pdblico vigoroso es saludable para promover la incipiente democracia salvadorefia, y saludable tambit n 

para el medio ambiente. Por cierto, las demandas a veces estridentes y a veces interesadas con 
frecuencia sirven para Ilamar la atenci6n a problemas que otros estfn tratando de resolver de manera 
ms callada y sin respaldo del pdblico. Los ambientalistas mAs ruidosos tambidn abren espacios 
poifticos que despuds pueden ocupar otros quienes se convierfen en fuertes apologistas sin perder su 
credibilidad. 

B. PROBLEMAS GENERALES 

1. 	Aspectos especfficos de cada ONG ambientalista y de desarrollo se recopilaron y se unieron para 
cumplir este diagn6stico. Informaci6n adicional puede encontrarse al revisar el material que publican 
y los documentos internos recabados por esta investigaci6n y los cuestionarios empleados en la 
encuesta. Por supuesto, m'1s informaci6n tambidn puede lograrse mediante otra encuesta. Existe el 
peligro, ya expresado en algunos sectores, de que PROMESA se dedicard a encuestar, investigar y 
estudiar eternamente, para despuds escoger a algunos "favoritos" que recibirdn los beneficios, dejando 
por fuera a los denmAs por razones que no se sabrln. 

2. 	 Los conflictos entre organizaciones que compiten por un respaldo escaso son enddmicos en condiciones 
subdesarrolladas. Esta situaci6n no es del todo evitable, pero no deberfqa de agravarse 
innecesariamente cuando empiece PROMESA. 

3. 	 PROMESA no se conceptualiz6 a travds de un proceso amplio y pdiblico y su diseilo esta 
primordialmente en manos de extranjeros. Existe, naturalmente, mucha especulaci6n en El Salvador 
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acerca del papel de PROMESA en la educaci6n ambiental, y en la economfa polftica del pats. Esta 
especulaci6n v. acompafiada por un jaleo en ciertos sectores que buscan ubicarse en buena posici6n, 
mientras que otros observan a PROMESA con sospechas y desconfianza (y no por razones del todo 
equivocadas). Otros han adoptado una actitud neutral de "darle tiempo al tiempo", y otros expresan 
un optimismo cauteloso. Es inevitable que un programa de tal magnitud atraiga este tipo de atenci6n, 
pero cuando el promotor, en vez del proceso, se convierte en el centro del asunto, entonces se le estd 
restando fuerza a los resultados esperados. 

4. 	 La educaci6n ambiental a veces es vista como un esfuerzo equivocado que le "echa la culpa a las 
vfctimas" o desvfa la atenci6n de los verdaderos y principales contaminadores o explotadores de 
recursos. Esto es evitable, pero no siempre lo entienden los educadores quienes enfocan un aspecto 
pequeflo del problema mayor. 

C. RECOMENDACIONES GENERALES 

1. 	Aunque existe poco contacto en la actualidad entre las ONG-A, las ONG-D y las oficinas de gobierno 
involucradas en educaci6n ambiental no formal, su complementaridad funcional sugiere que se puede 
lograr mucho a travds de la colaboraci6n. Algunos representantes de cada grupo reconocen que 
pueden aprender de los otros y que, a cambio, pueden tambi6n enseniar; expresaron su inter6s en tener 
ms contactos. Los esfuerzos de fuera - de PROMESA u otros - por fortalecer las instituciones y sus 
programas deberdn motivar y apoyar la colaboraci6n mutua entre estos tipos diferentes de 
organizaci6n. 

2. 	 Los dos primeros pasos para el establecimiento de un programa de educaci6n ambiental no formal 
efectivo e integral serdn: (a) identificar los recursos institucionales existentes y las dreas prioritarias 
de conocimientos requeridos, basado en (b) los resultados de las evaluaciones de necesidades 
comunales efectuadas en conjunto con ONG-A y ONGD que ya estn presentes en el terreno de los 
hechos.
 

3. 	 Las comunidades deben seleccionarse en base a un ndimero de caracterfsticas, incluyendo la existencia 
de lderes u organizadores naturales que podrfan ser promotores en potencia, algdn nivel de 
organizaci6n comunal, la existencia de asociaciones de productores, de mujeres o cfvicas, un interds 
manifestado por algunos miembros de la comunidad en participar, la existencia de algunas condiciones 
materiales (tierras, infraestructura etc.) y la existencia de una relaci6n de trabajo positiva entre el 
liderazgo formal e informal de la comunidad. 

4. 	 La gran diversidad de roles y estilos de las ONG salvadorefias retard a los de afuera que buscan 
apoyar el proceso y a quienes se sienten tentados de asignarle prioridad a aquellas actividades con las 
cuales se identifican nis o que conocen mejor. Este serfa un error. No existe otra cosa que ms 
debilitorfa al incipiente movimiento ambientalista en este pats si su crecimiento y desarrollo fuese 
sesgado por la imposici6n de prejuicios externos. 

5. 	 Se necesita que existan relaciones bi-direccionales entre los que proporcionan los recursos y las 
organizaciones que ejecutan para evitar la creaci6n de relaciones de dependencia. Las ONG 
salvadorefias que impulsan programas y actividades educacionales viables deberfan participar en la 
elaboraci6n de los planes de programas de PROMESA que les afectardn mds adelante. 

6. 	 Bajo el supuesto de que PROMESA tendrA mAs que un papel de financiador y menos que de ejecutor 
(es decir, un papel de facilitador) debe trabajar de cerca con organizaciones que ya realizan actividades 
de educaci6n ambiental no formal, tanto del tipo que busca crear conciencia como del que trata de 
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alterar las prtcticas. Puede tambidn buscar colaboraciones y fortalecimiento de programas donde 

resulte apropiado, apoyando proyectos efectivos existentes y dndole vida a oLos. 

7. 	 Los criterios para incluir a las ONG correspondientes deberfan incluir una identificaci6n con las 

consideraciones ambientales, una apreciaci6n demostrada para con ls puntos de vista de la comunidad 

y 	 respeto hacia su gente, el reconocimiento de que la tecnologfa por si sola no puede resolver 
nuevas tecnicas educativas y una disposici6n yproblemas, una habilidad comprobada para aprender 


habilidad para aprender de otros como tambidn ensefiar a otros.
 

8. 	El papel que jugard PROMESA debe ser determinado y aclarado lo antes posible. PROMESA puede 

que impulse proyectos de educaci6n ainbiental y de demostraci6n, financie proyectos ya existentes, 
promueva a organizaciones locales para que alteren proyectls existentes o arranquen otros nuevos, 

desaliente la continuaci6n de actividades no productivas, facilite colaboraciones, proporcione 

adiestramiento y asf por el estilo. Serd muy titil insistir en la claridad interna y la clarificaci6n pdblica 
para que se desarrollen relaciones posir2 ,as. 

9. 	 Para evitar que las organizaciones ambientalistas y de desarrollo se sientan abrumadas por entrevistas, 
encuestas y reuniones numerosas, debe entregdrsele los antes posible alguna informaci6n que les 

permita comprender sus propias fortalezas y debilidades. Si algunas instancias de fuera han de ser 

titles a las organizaciones salvadorefilas, es importante que las preocupaciones y las perspectivas de 
- sean escuchadas y comprendidas;6stas - independientemente de la validez que ot'os le asignen o no 

tambidn deben quedar satisfechas de que se les ha escuchado y comprendido. Esto incluye sus 

opiniones en torno al papel apropiado que deben jugar los de afuera. 

10. SerAi imprescindible que PROMESA respete las estructuras organizativas e institucionales existentes, 

incluyendo los lfderes naturales, los precesos de toma de decisiones y las prioridades de los programas 

cuando han sido determinadas por la gente misrna. 

El 6nfasis del programa de SEMA en las ONG, en vez de las polfticas y las pr~cticas gubernamentales,11. 
estA orientado en una direcci6n equivocada. Puede que resulte ndis satisfactorio y mls visible, pero 

estA desubicado. Existe una percepci6n pdblica notable en los sectores ambientales en el sentido de 

que SEMA estA tratando de controlar virtualmente todas las actividades relacionadas con los cambios 
Puede que esto no sea cierto, pero la ambiguedad da pie a una desconfianzaambientales en el pafs. 


innecesaria y a un desgano para cooperar con el gobierno.
 

De acuerdo a su decreto constitutivo, SEMA se cre6 con miras a definir las estrategias del gobierno, 

promover (pero no manejar, dirigir o guiar) la protecci6n y la conservaci6n, formular planes y crear 

conciencia. La tinica relaci6n con las ONG que se menciona es ia de coordinar la cooperaci6n tdcnica. 

No es parte de la misi6n de SEMA viabilizar, apoyar, regular, manejar, coordinar o supervisar a las 

ONG. 

Al dirigir su atenci6n en la direcci6n del gobierno en vez de los sectores no gubernamentales, SEMA 

puede tener un impacto mucho mAs positivo que si incursiona en Areas que son mAs apropiadas a la 
capacidad y un anAlisis institucionalincumbencia del sector privado. El desarrollo de una 

independiente, el establecimiento de programas ambientales y capacidades t6cnicas y la ejecuci6n de 

acciones especfficas se pueden realizar con mls eficacia independientemente de la participaci6n del 
gobierno. 

Como iaoficina ambiental del gobierno, SEMA estA en una situaci6n ideal para ejercer presi6n en pro 

de leyes y polfticas ambientales m~.s apropiadas, y para asegurar el cumplimiento por parte de los 
ministerios del gobierno y del sector privado. Puede disefiar, promulgar y asegurar el cumplimiento 
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de polfficas ambientales consistentes y eficaces. Puede mediar en el di~logo entre el gobierno, el 
sector privado, los ambientalistas y el pdblico en general. Y puede proporcionar recursos para 
aquellas entidades privadas que se ajustan a sus criterios y que est6n dispuestas a trabajar dentro del 
marco de polfticas de una oficina del gobierno. De esta manera, SEMA puede tener un impacto 
dramAtico y amplio, a la altura del extraordinario hecho que fue su creaci6n. 

12. 	 No obstante muchas debilidades individuales y colectivas de las organizaciones con fines ambientales, 
las tendencias son ciertamente positivas y el potencial de las ONG-A es grande. A fin de ampliar los 
esfuerzos de las ONG-A que buscan crear una preocupaci6n y una parficipaci6n, ptiblica y amplia, 
en torno al cambio ambiental, se requerirdiun enfoque balanceado. Debe buscarse la creaci6n de 
relaciones de apoyo mutuo. Se requiere un oido agudo capaz de escuchar una variedad de voces y 
enfoques. Y un esquema de financiamiento flexible, creativo y diversificado serd1 mts efectivo para 
ia promoci6n de una dilogo abierto, el respeto a las diferencias y la habilidad de resolver problemas 
a travds de la discusi6n y la negociaci6n en vez de la coerci6n y la manipulaci6n. El apoyo a estas 
iniciativas y condiciones serfa un legado valioso que la ayuda norteamericana, tanto pdblica como 
privada, puede dejarle a El Salvador ahora que se avecina el nuevo siglo. 
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Anexo A-I 

NUMERO DE CENTM0S EDUCATIVOS DE EDUCACION 

PARVULARIA POR DEPARTAMENTS, ASO 1990, 

SECTORES PUBLICO Y PIRVADO. 

NUMERO DE CENTROS EDUCATIVOS 

DEPARTAMENTOS Total Sect.Pub. Sect. Priv. 

Totales 

1. San Salvador 

1110 

417 

6591130 

451 

287 

2. La Libertad 130 60 70 

3. San Miguel 97 79 i18 
4. Chalatenango 84 81 3 

5. Santa Ana 82 60 22 

6. La Paz 50 45 5 

7. Usulutan 

8. San Vicente 

50 

43 

45 

40 [ 
5 

3 

9. Sorsonate 40 23 17 

10. La Uni6n j 1 26 5 

1.,. Cuscatlan 26 20 6 

12. Ahuachapan 25 18 7 

13. Morazan 24 23 1 

14. Cabafias 11 9 2 

Sector P1blico 59.46 %
 

Sector Privado 40.54 %
 

* FUENTE: Memoria de Labores 1990-1i991 Ministerio de Educaci6n 
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I 

CONTENIDO PROGRANATICO DEL AREA CONSERVEHOS NUESTROS RECURSOS NATURALES (CICLO 1) 
 Anexo A-2
 

GRADO : CONTENHDO : GRADO CONTENIDO : GRADO CONTENIDO
#I I I I 
I .- I------------------------------------ ------------ ----------------- I - -----------------------------------
:PRINERO: - El media natural 

: 

:SEGUNDO: - El 
-

media natural 
 :TERCERO: - El media natural y sus in
- Factores que rodean al nifo terrelaciones: productor,
 

- Los animales: - Necesidad de ellos consumidor y descombonedor. 
a)media en que viven - El ecosistena - Equilibria natural 
b)Cubierta de su cuerpo - Recursos - Relaciones entre el hombre 
c)Forna de locoocida - Recursos naturales: y la naturaleza. 

a) Recurso naturales no renovables' - Dahos que el hombre causa 
Plantas de ]a localidad: b)Recursos naturales renovables a la naturaleza y viceversa 
a)media en que viven - Normas de conservaci6n y uso ra- - Concepto de recursos naturales 
b)Arboles, arbustos y cional de recursos renovables y no renovables. 

hierbas - Hedia natural; media modificado par - Beneficios que los recursos na
el hosbre; media creado par el ho- turales proporcionan al houbre 

- Diferencias entre plantas bre; aodificaciones beneficiosas; - Necesidad de conservar los 
y animales maodificaciones perjudiciales; elI recursos naturales, renova

p~pel del hombre en Ia naturaleza bles y no renovables. 
Beneficios de las plantas 
 - Formas de deterioro aabiental, - Desequilibrios en la naturaleta 
para con los aniiales sum causas y efectoa debidas al crecimiento poblacio

- Efectos del creciuiento de ]a nal en El Salvador y al consuIo 
Componentes fisicos del poblacin sobre-elambiente excesivo de algunos artlculos 
media asbiente - Etecto de la concentracibn - Isportancia de ]a flora y la

' poblacional sabre el ambiente fauna, Su conservaciAn
 

- Necesidad que los seres , - Articulos de consuso - Uso racional de energiticos, 
vivos tienen del sol,eleluairI | -guCoansukotinnecesario agua y alikentam
el agus y el aire alnsuoentosa
' onsumoiezagerada - Nedidas para el ahorro de

Consuom!perjudicial las aisuos,
 
- El media natural y la a- Probleas que ocasiona la basura - Focos de contaminacijn en 

tisfacci~n de las necesi-
 - Forna tradicional de elizinar la comunidad. 
dades de haabre !abasura a) Posibles causas y sus efectos
 

- Chuo convertir la basura en abono b)Acciones remediales para eli
- Conservacidn de Ia fauna - Ventajas de convertir la basura minar focos de contaminaci~n
 

y Iaflora en abono - La erosion. Causas y consecuen
- Cultivo de plantas alimenticias cias y aedidas para coabatirlas 

- Fertilizantes naturales en el hogar - Abonos orgnicos 
- Formas elementales de abonar el 
suelo
 

- Conservaci6n del suelo par 
media de la vegetaci6n 
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- El cr-cimierto tiela pobla- 9UINTO - Relaci6n entre el tamaho de la 
iutmana v iadestrucci6n poblaci6n y el uso ae los rerur-

tielos recursos naturales: sos naturales 
a)hosques coao recurso - Hedidas de coservaci6n y preser-

nLir'tl ,vacidn de los recursos naturales 
tos bosques como fuente 
de adqiiisicin de recursos 

cl Causas y efectos de la des-
trucci6n de los bosques 

dl Medidas de Droteccidn de 
los 1osqties 

- iPoklaciones Imanas y equili-
brio ecol6gico: 
a )l 	Cno afecta el crecimiento 


de Iapoblaci6n al equili-

brio ecolgico 


b)	Acciones para evitar la 

ruptura del equilibria 

ecoldgico 


Relaci6n entre el incremento 

poblacional, la producci6n y 

el consuao de alimentos 

a)Variacidn en la cantidad de 


tierras de cultivo 

b)Produccidn de alimentos de 


la comunidad 


- la contaminaci6n y el deterio-: 
to ambiental par efecto del 
creciniento de la poblacidn 

humana 
a) Fuentes de contaminacidn 
b)Efectos de la contaoinaci6n: 

en la calidad de vida 
c)Medidas de protecci6n del 

ambient.e, meioramiento de 
Ia vida 

- ausas que alteran Iacantidad y 
calidad de los recursos naturales 

- Consecuencias de alterar el 
equilibria ecol6gico 

- Condiciones que .-tablecen equi-
librio entre el tamafio de la 
poblaci6n y los recursos natura-
les existentes 

- Efectos de la conduct& humana 
en la flora y la fauna: 
a)Relaci~n entre poblaci6n 

humana, flora y fauna 
b)Causas de laeitincidn de 

especies 
cl Acciones de proteccidn a la 

flora y la fauna del pals 
- Elesentos de desarrollo del pals 

I y sus efectos sabre las condicio-
nes ambientales. 

- Uso de pesticidas, detergentes, 
aerosoles
 

- Uso de maquinaria
 
- Protecci~n del suelo
 
- Agentes formadores de suelo
 

- Huertos escolares
 

SEXTO - La poblaci~n huaana y ei equili
brio ecoi6gico 

- Caracterlsticas de los recursos 
naturales del pals 

-El creciaiento de la poblacidn 
de El Saivador 

- Uso racional del suelo aerlcola 
-Cultivos del pals 
Usos y costuabres de utiliza
ci~n de tierras de cultivo 

- El hombre recolector, el hoabre 
agricultor, el hombre indus
trial y el hombre ecol6gico, sus
 
formas de reIaci~n con la natu
raleza
 

- Caracteristicas ambientales de 
las zonas urbanas y rurales 

- Causas y consecuencias de la 
situaci6n aabiental en las zonas 
urbanas y rurales 

- 11todos de conservaci~n de 
suelos 

- Cmo evitar la erosidn
 

~----I--- ------------------
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Anexo A-4
CONTEN[DO PROGRAKATICO DEL AREA CONSERVEHOS NUESTROS RECURSOS NATURALES (CICLO ill) 


dRADO CONTENIDO GRADO 

I I 


-


:SEPTINO-	 Elementas que constituyen el 'OCTAVO 

media ambiente 

a) BiIUicos 


b)Abi ticos 


Equilibrio natural del media 


Intervenci~n humana sabre el 

media ambiente y el papel que 

juega en el desequilibrio 

natural 


Efectos del crecimiento de Ia 

pablaci6n en el media anbiente: 

a)par incresento de demandas 

b)Par hAbitos de consumao y 


desperdicios(contaminaci6n) 


[apartancia del suelo agricola 


- Proceso de formaci~n del sue-
lo (agerltes) 

- Cultivos de exportaci6n y sub-! 

sistencia del pals 

CONTENIDO 	 GRADO 

I
 

Formas coma el ser humano contaminaINOVEmO 

el ecosistema 


- Efectas de la conLaminaci6n aubien-
tal en Iacalidad de vida de Ia
 

poblacin 


- Acciones tendientes adisminuir a 
evitar la contaminaci6n aabien'al 

- Hacronutrientes 

- Desarrollo agricola y eficieL :ia 
en la producci~n de alimentos 

Poblacidn-Producci~n
 
a)ticnicas agricolas y rendimien-


Los productivos 

b)Superficie cultivable, produc-


cian y pablaci6a
 

- Proceso de formaci6n del suela 
jagentes)
 

- Dep~sitos naturales de agua 
(superficiales ynaturales) 

CONTEMIDO
 
- -I.....--------


Ecosistema: eleaentas que Io
 
constiLuyen; etapas de desa
rrollo de ]a comunidad; equi

librio natural del ecosistema
 

- Ciclo de agua y ciclas de
 
macronutrientes y micronutrien

tes
 

El creciaiento de la poblaci6n
 
aparejado al crecirziento de
 
necesidades
 

Los hAbitos de consumo humano
 
presionan el nivel de produccifn
 

Uso de tecnologlas ms apropia
das para optiaizar la produccidn:
 
fertilizantes y pe3ticidas
 

Efectos del desarrollo tecnol6
gico sabre el aabiente:
 

Relaci6n entre el principio de
 

tolerancia, ]a poblaciun y la
 
contasinaci6n
 

- Agricultura y asentamientas 

- Etapa post-industrial 

- edia ambient en El Salvador.
 
Un caso: los bosques sa~ados
 

5;_ 
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COIITENi['o PROGRANATICO DE CIENCIAS BIOLOGICAS. 	BACHILLERATO DIVERSIFICADO. PRIMER ANO
 

AREA NOMBRE 	 CONIENI DO
 
* ! 

No. I ORGANIZACiON IELOS SERES VIVOS I. 	 CITOLOGIA 
- La c6lula vegetal y animal: estructura. 
- Fisiologla celular: respiraci6n, nutrici6n, fotosintesis y reproducci6n. 
- Lt "Prencia biol~gica: fundamentos citol6gicos y bioqulmicos. 

Gen6tica aplicada. 
2. HISTOLOGIA
 

-
 ejidos aninales: epitelial, sangulneo, 6seo nervioso, conjuntivo, cartilagiroso, 
muscular: Pstructura y funci~n. 

- Tejidos vegetales, epid6rmico sost~n, conductor, meristemos, par6nquima: 

estructura y funcidn. 
3. ORGANOGRPFIA
 

- Organografla vegetal: ral, tallo, hoja, flor, fruto y semilla:
 
estructura y funci6n.
 

- Organografla animal: estructura general de los artrdpodos y de los vertebrados.
 

No. 2 TAXONOMIA I. 	TAXONOMIA
 
- Objeto y fundamento de la taxonomla.
 

- Principios de nomenclatura biol6gica.

2. TAXONONIA VEGETAL
 

- Estudio de las antofitas: familias de mayor 	importancia econ6mica para el pals.3. TAXONON[A ANIMAL 
- Estudio de las clases: insectos, crustAceos, peces, ayes y *amlfercs. 

No. 3 ECOLOGIA 1. ECOLOGIA GENERAL
 
- Conceptos y alcances de la Ecologla.
 
- El ecosistema.
 
- El medio ambiente.
 

- La comunidad
 
2. ZONAS ECOLOGICAS DE EL SALVADOR 

- Tierra caliente. 
- Tierra templada. 
- Tierra fria. 
- Flora y fauna de cada zona ecol6gica, destacando aquellas especies de 

importancia econ~mica. 
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A~A NONBRE CONTENT DO 
~~~I 

* a 
* I I 

?i~. 4 HISTURfA DE LA ~IOLO~IA 1. La Biolagla antigua, nedieval yrenacimiento. 
A * 

2. Grandes descubrimientos bioI~gicos del sigla XIX. 
* a 
* a a a V. 

~ 
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aes~~ nistorica oe 
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ia~zoiogia en El Salvador. 
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Anexo A-6
 
CONTFNIDO PROGRANATICO DE LA ASIGNATURA ECOLOGIA, EN TERCER ARO DE BACHILLERATO ACADEKICO, OPCION CIENCIAS
 

AREA NONBRE CONTERIDO 

No. I CONTENIDO GENERAL Breve historia de I&Ecologla
 
- Definici6n de Ecologla. 

Ecosistema. 
- Factores Abiticos. 
- Proceso de formaci~n del suelo. 

- I Eleentor bitticos. 
-

-

-
-

-

-
-
-

a a -

No. 2 

-

-

-

-

-
-


-


a 

, -

Interacci6n entre organismoll ambiente.
 
Tolerancia ecolgica.
 

Concepto de climax y deeclimax.
 
Bioma, composiciAnlfuncionaelento.

Principales biomas de I&tierra.
 
Bosque templado caducifolio.
 

Bosque tropical lluvioso.
 
Pradera.
 
Deiertos.
 

SAbanas.
 
Oc ana
 

Estuarios.
 

Lagos, lagunas, rlos y arroyos.
 

El Ecotono.
 
-Comunidad,
 

Energia.
 
Primera y segunda ley de Ia termodinamica.
 
Cadenas alimenticias.
 
PirAmides ecol6gicas.
 
Primoide de n~mero.
 
Priuabide de biomasa.
 
PirAmide de energla.
 
Concepto de magnificacibn.
 
Nicho ecolgico y habitat.
 
Cicle biogroquimico.
 

Ciclo del carbono.
 

Ciclo del nitr6geno.
 

Ciclo del f6sforo.

Sales minerales.
 

Ciclo del azufre.
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ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA (ENA)
 

Fu6 fundada en agosto de 1956 con el fin de formar tdcnicos
 

que asesoraran al sector agricola en el incremento de
 

producci6n agropecuaria, por medio de transferencia
 
tecnol6gica.
 

Desde su fundaci6n hasta 1989 ha graduado a 2133 agr6nomos.
 

En 1982 se le otorg6 calidad de Instituci6n Aut6noma
 

adscrita al Ministerio de Agricultura 'y Ganaderia con el
 

fin de convertir en Instituci6n Administrativa de nivel
 

superior. Generalmente hay intensi6n de convertirla en una
 

entidad Universitaria, por medio de un plan complementario
 

de 2 afios sobre los estudios de Agr6nomia y en la
 

especialidad de Agricultura bajo riego. Este plan ha sido
 

auspiciado dentro del proyecto GOES/AID 5190303 "Araujo de
 

Aguas".
 

El perfil del agr6nomo que forma la ENA lo define como un
 

profesional en Ciencias Agropecuarias, para una ocupaci6n de
 

extensionistas y administrados dentro del contexto del
 

Desarrollo Rural Integrado. En 1990 en su trig~sima
 

promoci6n gradu6 a 64 agr6nomns.
 

En los cuadros anexos, se puede advertir el alcance del
 

proceso de formaci6n profesional tanto del agron6mico, como
 

del Ingeniero en Agricultura Bajo Riego.
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CARRERAS DE ING. AGRONOMICA A NIVEL DE TECNIC0
 

ATENDIDAS EN INSTITUTOS TECNOLOGICOS OFICIALES,
 

ESTUDIANTES EN-CICLO 1989
 

CARRERAS DEL Numero de NUMERO DE 

AREA ING.AGRONOMICA Estudiantes INST. TEC. 

1. Produc. Agropecuario 29 3, 5 

2. Produc. Agricola 96 2, 3, 4, 5
 

3. Conservaci6n de
 
Suelo y agua 11 1
 

4. Mecanizacion
 
Agrfcola 30 1
 

116
 

NOMINA DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS QUE SIRVEN CARRE-

RAS DE TECNICO EN ING. AGRONOMICA. 

1. Tecnol6gico Centroamericano ( ITCA 

2. Tecnol6gico de Sonsonate ( ITSA 

3. Tecnol6gico de Usulutan ( ITSU 

4. Tecnol6gico de Chalatenango ( ITCHA 

5. Tecnol6gico de Zacatecoluca (.ITECZA
 

* FUENTE: Educaci6n Superior en Cifras 

1989-1990, Direcci6n de Educaci6n Superior
 

Ministerio de Educaci6n , Nva. San Salvador.
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0Dl]ORIt'L*I; : 	 Anexo A-9 
(r) (IrRA I'TIAI!IAI'R Ni M' LSTIMADA 

NUNEO 	 DE ESTUDIANIES CH 1('STITUTOS TECNOL(7E1C0S Y ESUELAS BE DUCACION S1JPERIOP NO UNIVEPSITARIAorCFICP'A BE ELANLA.MIENT"O 

19DRAO Y SEXO MASCULINO, 1986-1990 (EL SEXO FEDIINO ES CALCULADO FOR RESTA)
¥ OROA2IZACION (ODEPO) 

.ATR.CULA T"TAL POI Aj 1 

IO.MBREDE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS Y ESCUELkS DE [UCACION SUPERIOR 	 T 
1-0188 191;.1986 1987 

NO UNIVEPSITAPIA 
TOTAL -IASCULINO TOTAL MSCULINC1 TOTAL ,ClULINO TOTAL 	 h.ASCULINO TOTAI IASCIILDIO 

T 0 T A L 7.926 3.720 7.949 3.503 5.923 2.604 5.651 2.356 5.802 2.P93 

609 315 739 337 536 220 379 167 522 ".;_ 
-

} 


1. -E'-ITtNJ0 SX.NTAE'2LOGICC LE ANA 
---66 - 

2. 	 11CUELA NACIC'NAL DrviFLMER'EIA 


I5 31 6 265 119 34V- I,,
626 276 3593. INSTITUTO TLN1LL1CU DL SOlISONATE 
(I


4. 	 INSTITTrO IECNOLOGIC0 DE CRCLATMA1i,0 370 144 254 107 196 P2, 214 77 183 


351 337 250 240 303 296 1 302 297 11t. Ip
.S UtLA 	 ?JA:10!AL LE AGPICULTUPA 

1.724 1.272 1.56t 1.127 1.576 1.047 1 1.197 820 1.426 1.X54 
6. 	 INSTITITTO T.L(GL C0 CLI2IFUA.l.;PICA.O 


926 264 408' 109 b/ b/ - - 
7. 	 IN3TITUTO TICNOWDGIO GDEFAL TERIICO MEMMl2JEZ(SAN SAIVADOR) 


- - - 136 66 242 123

8. ISTI7UTO TECNOLDOICO MrTPOPOLITANO (SAN SALVADOI 

NO INF. NO INF. 122 95 112 89 103 90 1.2 8CFISICA
9. ESCUELA SUPERIOR DE )EDUCACION 

------81 4 - -

I0. ESCUELA NACIONAL VE DI;ER'ERIA DE SAN SALVADOR 

297 138 288 114 274 103 23H 2
 
11 t;.i ilTO T1CI;OLD;ICO DE ZACATECOLUJCA 330 153 


138 345 106 21 79 201 6
326 105 384 

3F, 138 281 131 2718 12
12. ,sIrLU:d IECNOLGICO DE SAINVICE(TE 

13. I';S I(1I TMCOJI._'GICO DE USULUTAN 657 235 408 147 


526 431 127 422 118 2, 60 335 77

14. INSIITlITO TLKI91,,XICO DE SAN MIGUEL 	 1.288 

-----44 	 - 28 - 
15. LSCUL.LAIACIOAL DE DFER.EPIA DE SAN MIGUEL 

182 - 194 2 130 - 184 1 2M4
lb. f.;CUELA SUPERIOR DL DIFERNEYJIA !. INSTITUTO FLOPE4CIA NINHTINGALE (S.S.) 

60 - 320 6 137 3 75 6 72 6 

28 110 19 105 17 80 7 77 
17. COLEGIO TE"NOL.)GICO ESFPITU SANTO (SAN SALVADOR) 

7 
18. INSTITUTO TE NOLWGICOSALARRUE (SAN SALVADOR) 	 110 

239 562 3Ql19. ESCUELASUFERIOF DE TECNOLOGIA Y AMINIST.ACION ISAN SALVADOR) NO JNF. NO INF. 	 595 333a/ NO INF. (NO Iif. 416 

96 15 92 23 60 14 46 12 12 2
20. INSTITUTO SUFZHIOR DE TLCNI)LOGI.% "LA SALLE" ISAN SALVADOR) 

55 	 .13 67 40 11 8 9 7 

152 222 140 NO IF). .if ImF. u(0 IN). ((o 114. 
21. INSTITUTO SUPERIOR DE COIUTACION Y AJ2MINISTPRACION (SAN SALVADOR) 80 46 

22. 	 ItTITUTO '-IrERtlOP DE VD(TAS PIUPLICIDAD Y MERCADEO (SAN SALVADOR) 24C 


85 27 93 22 H 40 100 43

23. CE7JTF TECNICO DE CAPACITACION COUIAHLE (SAN"SALVADOR) 

54 10 ;O 1r. NO i1l. :. IN)F. .0 INF. '' It.. Un It:)'.
24. 	 INSTITUTO TECN'LOGICO DE EL SALVADOR (SAN SALVADOR) 


Ml INF. (8' itor.
25. 	 CE,;TRO INTEPVACIONAL DE FFOGR.WMCICJ DE COtPUTADORAS (SAN SALVADOR) 740 121 NO INY. 9O IN(F. NO INF. (. IiF. 


-
 - 415 797 13 332 
26. 	 COLEGIG TMCIOIGICO SUPERIOR "SIVE2CER" (SAI SALVADOR) 


- - 62 9 41 9 14 5

27. 	 INSIIU10 TECNOLOGICO LAS ANMEPICAS(SAN SALVADOR) 


- 36 78 
28. 	 CCLEGIO TECNO,-ICO "ANA GUEPRA BEJESUS" (SAN VICENTE) 74 

60 6 i:O ItE. 310 IE. . hF. h0 It;F.
29. CENTROTEtILO DE CAFACITACION CO:ITALE (USULUTAI) - -	 60 10 
30. LICEO TLCNoLtYGICO "L9OTOR P./2.UEL LS5M.ILLA" (SAl MIGUELI 	 150 37 66 17 111 14 ill 15 

. 15" 13]157" 	 [
31. CENTRO DE CA'ACITACIC'N -iCAPIA (,AN SALVADOR) 

FUNCI, 	O DI LAS INSTALACIOCES DEL ITCAat SE ESTIHO EL SEXO 

5/ EN ESTE 00) FUNCIONO IINCOIPORADO AL ITCA PUENTE: ODEPOr
 

http:LSCUL.LA
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CONENIDO PROGRAMATICO, ASIGNATURA TECNOLOGIA Y NEDIOANBIENTE. 2o. AO ENFERHERIA TECN[CO SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
 

AREA NOMBRE 	 CONTENIDO
 

B
 

lo. I 	NOCIONES DE ECOLOGIA I. El ambiente coma sistema.

2. El ecosistena coma unidad funcional y los sistemas biolagicos.
 
3. Estructura, funcionamiento y evolucibn del ecosistema.
 

No. 2 LA SOCIEDAD Y EL REDIOAMBIENTE 1. Los ecosistemas humanos.
 
2. El hombre, la biosfera y el desarrollo.
 

3. Crecimiento, desarrollo y media aabiente.
 
3,1 Poblacibn y el ambiente
 
3.2 El 	desarrollo y el asbiente
 

4. Tecnologla, desarrollo y media ambiente.
 

4.1 La 	ciencia y la tecnologla

4.2 La 	tecnologla contemporAnea.
 

4.3 La 	tecnalogla blanda y el ecodesarrollo.
 
4.4 	 Transferencia de tecnologia.
 

5. Ingenieria y media ambiente.
 

5.1 Riplotaci6n I proteccin de los recursos naturales agua, aire, fauna y flora.
 
6. Derecho y asbiente.
 
7. Patrones de consuBo.
 

No. J 	 LAS PROBLENAS ECOLOGICOS DE I. Iapacto de la poblaci~n en el media ambiente. 
EL SALVADOR Y SUS POSbLES 2. La desertificaci6n y la contaminaci6n. 
SOLUCIONES 3. Problematica social: 

3.1 	 Alisentaci~n, nutricidn y saluzd.
 
- Situaci~n nutriciona{.
 
- HAbitos alisentarios
 
- Relati~n nutrici~n-salud.
 
- Situaci6n de salud a hivel nacional.
 

3.2 La 	vivienda y el proceso de ufbanitacihn.
 
3.3 	 Tecnologla alternativa y f,,ente de energla
 

(tradiciontales y no tradicio,,ales)
 
3.4 	 Los agrosistemas y las sisteaas industriales.
 
3.5 	 lapactos aabientales de ias acciones bilicas.
 
3.6 La 	fazilia y el aabiente.
 
3.7 La 	educacihn y I& probiesitica eco]6gica.
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AREA NOHBRE CONTENIDO 
I 

No. 3 El suelo y su significado ecol6gico.
Vocaci6n del suelo. 

Actividades de organigios estatales en I&conservaci6n del guelo.
Repercuoioneg ecol6gicas de I&agricultura. 

- Efectos nocivos de Iaagricultura.. 
I-Control bioIAgico, 
I- Control integrado. 
- gfectos de I&deforestacl~ni 

- Irrigaci6n, ventajas y desventajas;
Influencia de Jas quemas en Isfloas, fauna, suelo y agua. 

- Tipos de vegetacidn, evolucl6n I estado actual. 
- Especies en peligro de eitincidn. 

- Formas de conservaci6n de especies,
Los bosques como reserva biol6gica. 

- Jardines botAnicos y rool6gicoa coma reservas naturales. 
Legislaci6n nacional sabre conservaci6n de recurcos forestales y faunisterios. 

- Problemas del agua en El Salvador. 
- Cuencias hidrol~gicas. 
- Relaci6n entre recursos forestales y nantos Rculferos. 
- Asentaoientos humanos en relaci6n con los recursoa aculferos. 
- Funcidn de los organisoos estatales en I&administiaci6n del servicio de

agua potable. 
- Contaminaci~n ambiental. 
- plicaciones socio-econdmicas de Iacontaminacidn. 
- Problema poblacional. 
- Histoiia del crecimiento vcbacin sundial. 
- Repercusiones del crecimiento poblacional en los recursos naturales. 
- Acciones estatales, soluciones &lproblema poblacional. 
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El Ministerio de Educaci6n, a traves de la Direcci6n Nacional de Educaci6n y
Direcci6n de Educaci6n Media y Superior, inform6 al p IbEco la situaci6n de las 
universidades privadas legalmente constituidas al 10 de abril de 1992, como sigue: 

1 ALBERT EINSTEIN 6.CRISTIANA DE LAS ASAMBLEAS 11. DE SONSONATE 
Carroras Aprobodas: DE DIOS Carreros Aprobadas:

- Ing. Mecdniqa 
 - Ing. Agron6mlca
 
- Ing. ElIctrico Carreras Aprobaras: - Ing. Civil
 
- Ing. Civil. - Lic. en Ciencias de la Educaci6n - Ing. El6ctrlca
 
- Ing. Industrial - Lic. en Teologia Esp. Misiologia - Ing. Mecdnlca
 
- Arquitectura 
 - Prof. en C. de [a Educ. Opc. Adm6n. - Ing. Industrial 
- Lic. en Adm6n. de Empresas - Prof. Esp. Misiologia - LIc. en Clenclas JuridIcas 
- Lic. en Disero Ambiental - Lic. en Adm6n. de Emoresas -- LIc. en Adm6n. de Empresas 

- Prof. en Ingles - Lic. en Contadura
2. AMERICANA -. Prof. en Letros - Uc. en Economla 

- Prof. en Matemdtica y Fisica - Tec. en Mercadeo
Carreras Anrobodas! - Prof, en Ciencias Sociales - Prof. en Letras 
- Lic. en Eonornia - Prof. en Ciencias Comerciales - Prof. en FisIca y Matemdlicas 
- Lic. en Adm6n. de Emprtsas - Lic. en Contaduria Pblica - Prof. en Blologia y Quimlca 
- Lic. en Ciencias de Ia Educ. - Lic. en Economia - Llc. en Clenclas de la Educacl6n 
- P:of. en Educaci6n Parvuloria -- Lic. en C. de a Educ. Opc. Adm6n. - Lic. en Psicologfa
En proceso do Aprobaci6n: En proceso de Aprobaci6n: 
- Lic. en Cultura General - Lic. en Idioma Ingl6s 12. DEL VENDEDOR 
- Prof. en Idioma Irngles - Tec. en Comunlcaclones 

- Prof. en Educacl6n Parvularia 
No Ilene carreras aprotadas ni en 

CorrarasAprobadas: 7. DE ADMINISTRACION DE proceso de aprobacl6n 
- LiC. en Admon de Empresas NEGOCIOS 13. DON BOSCO 
- Lic. en Trabajo Social 
- Doctoradc en Medicina y Cirugia Carrercs Aprobados: Carreras Aprobadas: 
- Doctoradc en Odontologia - Lic. en Contaduria Publica - Lic. en Clenclas de la Educacl6n 
- LIc. en Psicologia En proceso de Aprobaci6n: - Ing. Mectnlca
 
- Prof. en Educac6ri Especial - Lic. en Economa - Ing. El6ctrlca
 
- Prof. en Psicologia - Lic. en Mercadeo - Ing. Electr6nlca
 
- Lic. en Clencias luridicas - Lic. en Adm6n. de Empresas - Prof. en Teologa Pastoral
 
En proceso de Aprobaci6n: - Lic. en Teologia
- Lic. en Ciencias de lo Educ. 8,'DE EDUCAC!0N INTEGRAL - Tec. en Clenclas de la ComunlcacTenloien Fs - Lic. en Clenclas de la Comunicaci6-- Tecnologi en Fisioterapia Carreras Aprobadas: - T~c. en Ingenleria Mecdnlca

4. CAP. GRAL. GERARDO BARRIOS - Prof. en Letras d- Tec. en Ingenleria El6cirica 
- Lic. en Ciencics de la Educacl6n - Tdc. en Ingenlerfa Electr6nica

Carreras Aprobadus: - Prof. en Biologia y Quimica - Tc. en Ingenleria en Computacl6n 
- Ing. Agron. Fitotecnista En proceso de Aprobacl6n: En proceso de Aprobacl6n:
- Ing. Agron. Zootecnista - Prof. en Matemdtica y Fisica - Prof. en Blologia y Quimica 
- Ing. Agron. Generalista - Prof. en Mat. Ffslca y Computac. 
- Ing. Civil 9. DE LA PAZ 
- LIc. en Ciencias de Io Educ.- Prof. en Matem6t. y R~ica Carreras-Lc n eAprobadas:a Euc~- Prof. en Biologic. Qumica ood a 14. DR. JOSE MATIAS DELGADO'Y - LIc. en Clenclas do Ia Educacl~n Carreras Aprabadas:
 
- Prof. en Biologia v Qufmica - Prof. en Cienclas Sociales 
 - Lic. en Derecho 
- Prof. en Clencias de a Educ. - Prof. en Blologia 
- 1.c. en Adm6n. de Empresas En proceso do Aprobacl6n: - Lic. en Psicologia
 
-
 Lic. en Clencios Juridicas - Prof. en Clencias Comerciales - Lic. en Ciencias de a Comunic. 
- Lic. en Psicologia - Lic. en Filosofia 
- Prof. en Ciencias Sociales - LIc, en Letras 
- Prof. en Ciencias Comerciales 10. DE ORIENTE - Artes Aplic. Esp. Diser o Amb.
 
- Lic. en Computaci6n" Carreras Aprobadas: - Lic. en Economia
 
- Lic. en Mercodeo - Ing. Agron. Zootecnista - Lic. en Adm6n. de Empresas

En proceso de Aprobacl6n: - Ing. Agron. Fitotecnista - Lic. en Mercadotecnia
 
- Prof. en Computaci6n - Ing. Civil - Lic. Agro-Industrial 

- Arquitectura - Boch. Mayor en Mercadotecnia5. CATOLICA DE OCCIDENTE Cienclas Jurdlcas - rst. en CorercInternac. 
Carreras Aprobadas: - Prof. en Blologca y Qufmica - Lic. en Adm6n Bancarica 
- Prof. en Cienclas Soclales - Prof. en Matemtica y Fisica - Lic. en Contoduria POblico 
- Prof. en Idloma Ingles - Prof. en Letras c- Bach. Mayor Secret. Ejeculivo 
- Prof. en Letras - Prof. en Ciencias Sccialas - Bach. Mayor Admn P-blico 
- Prof. en Filosofia - Lic. en Ciencias de la Educac. Cpc. - Lic. en Admen. PCiblica 
- Prof. en Blologia y Quimica - Prof. en Ciencias Comerciales - Lic. en CC. de Ia Comoutaci6n 
-- P'of. en Matemt-a y - Lic. en Adm6n. de Empresas - Lic. en Diserro Ambiental- lPic. en Cionclas doIa Educaci~n - Lic. en Psicologia - LIc. en Diserho Grofico- ng.en. enasorrlla Edualin 
- En proceso de Aprobaci6n: - Lic. en Disrio ,ArtesanalIng. Agron. DesArrollo Rural - Lic. en Sociologia - Ing. Agro-Industol
 
- Lic. en Comput. Adm6n. do 
 - Lic. en Letras - Ing. en Alimentos
 

Empresas

- TCC. en Comput. Adm6n. de - Lic. en Clencias de Ia Computaci6n En proceso do Aprobacl6n: 

-
Empresas 
Lic. en Cienclas Juridicas 

-
-

Lic. en Ciencias de la Educaci6n 
Prof. en Clenclas de a Educoci6n 

-
-

T~c. en Cultivos AgroindustrIales 
T6c. en Procesam. y Conserv, AIIm. 

- Ing. Industrial 
- P,nf onl r(innrirs,C-nmrr n'!,, 
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15. DR. MANUEL LUIS ESCAMILLA 	 18. SIMON BOLIVAR 22. LUTERANA SALVADORENA 
Carreras Aprobadas: Carreras Aprobodas: Carreras Aprobodas:
 
- Lic. en Psicologia - Prof. en Ciencias de la Educ. - Lic. en Teologia
 
- Lic, en CC. de la Educaci6n En proceso Le Aprobaci6n: En proceso do Aprobacl6n:
 
En proceso do Aprobacl6n: - Lic. en Ciencias de [a Educoci6n - Lic. en Economic
 
- Prof en Idiomo Ingles -- Lic, en Educaci6n Parvulario - LIc. en Trabajo Social
 
- Prof. en Educ. Parvularla - Llc. en Educaci6n Especial - Lic. en Soclologia
 
- Prof. en Educ. Especial - Lic. en Educ, Opc. Adm6n. de Ia - Lic, en Agroecologic
 
- LIc. en Adm6n. de Empresas Educ.
 
- Lic. en Educ. Prirvularia - Lic. en Trabajo 3ocial
 

Prof. en Educ. Parvularia 23. METROPOLITANA DE- Lic. en Informotico 
- -T6c. Proc. de Alimentos - Prof. en Educ. Especial EL SALVADOR
 
- T6c. en Computocl6n 	 - Prof. en Fisica y Matem6tica 

- Prof. en Quimlca y Blologia Correras Aprobdas:
 
- Prof. en Letras - LIc. enAdm6n,de Empresas
16. EVANGELICA DE EL SALVADOR - Prof. en Ciencias Socloles 	 - Prof. en Idioma Inglgs 

Ca.eras Aprobodas: A- Prof, en Cienclas Comercioles - Lic. en C.de la Educ. Opc. Adm 
- Ing. Agron. Produc.Agricola - T~c. en Produccl6n Agropecuarla - Llc. en Mercadeo 
- Ing.Agron. en Zootecnio - T6c. en Poducc. Agro-Industrial - Lic, en Contoduria Pblica 
- Ing. Agron, en Sanidad Vegetal - Lic. en Clenclas Juridicas 
- Ing,Civil En proceso de Aprobac16n: 
- Arquitectura J- Tec. y Lic. en Trabajo Social 
- LIc. en CC. de la Educacl6n 19. JOSE SIMEON CANAS 	 - lec. y LIc. en Relac. POb. y Comi 
- Doctorado en Medicine Carreras Aprobadas: - Ing. Industrial 

Doctorado en Cirugia Dental - Tc. en Adm6n. Financiera - Ing. en Sistemas y Computacl6n-
- Prof. en Educac16n Especial - T4§c. en Comercializocl6n - Prof. en Computac16n 
- LIc. en Educaci6n Especial - Lic. en Clenclas de la Computacl6n - Prof. en Clenclas Comerclales 
- Prof. en Educ. Parvularia - Clenclas Juridicas - Prof. en Clenclas Socioles 

Lc,i- en Educ. Fisicc y Deportes -	 Ing. Agron. Econ. Agricola 
- LIc.en Trabojo Social - Lic. en Clencias Politicos 24.MODULAR ABIERTA
 
- Prof. en CC. Comerc, y Tec. - Quimico Agricola Carreras Aprobadas:
 

Secretariles - Arqultectura - Lic. en Adm6n. de Empresas 
- Lic. Traduc. Idiomo Ingl~s - Lic, en Sociologia - Lic.en Contoduria PCibllca 
- Prof. en Idloma Ingl6s - Ing. Civil - ilc. en Economic 
- Ing. Electric.o 	 - Prof. en Flosofia - Tec. en Comerclallzacl6n 
- Ing. Electrbnico - Prof. en Letras - Teu. en Adm6n. de Personal 
- Prof. FisIca y Matem~ica - Prof. en Clencics Sociales - Tec. -inAdm6n. Financlera 
- Prof. en Bliologia y.Quimica - Prof. en Sociologia - Tec. en Adm6n. do Empresos 
- Llc. en Nutrici6n y Diet~tica - Prof. en Clenc, Relig. y Morales - tic. en CC. de lc Educocl6n 
- Uc. en Psicologio - Prof. en Matemdticos - Llo.enCetra d 
- Lic. Educ. menc6n Curriculo 	 - Prof. en Matem6tica y Fisico - Prof. en Clenclas Comercales 

- Prof. en Biologic yQuimica - Lic. en Psicologla 

17. FRANCISCO GAVIDIA - Lic. en Flosofia 	 - Prof. en Educ. Par,,ularla 
Carreras Aprob-as: 	 - Lic. en Letros - Prof. en Idloma Ingls 
- tic. en Admn de Empress - Lic, en Pslcologia - LIc. en Letroas
 
- Lic. en Contaduria Pblica - tIc. en Contaduria Piblica - Lic. en Clenclas Juridlicas
 
- Lic. en Economic - Lic. en Adm6n. de Empresos - Prof. en Educ. Especial


- Ing. Quimdca- T5c. en Comerclolizacl6n 
- Lic. en Ciencios de la Educccl6n - Ing. Elctrica 25. NUEVA SAN SALVADOR 

Carreras Aprobadas:- Ing. Mectnicu2- Lic. en Psicologia 
-- ic. en Adm6r. de Empresas

- Lic. en Educci6n Porvularia 	 - Ing, Industrial 
- c en E
n Inds t ria 	 c m 

- Lic. en Trabojo Social 
- Prof. en Letras 	 En proceso de AproLaclo: - Lic. en Economic 

- tic. en Contaduric Piiblica - Prof. en Matem6tica y Fislca 	 - Comuncacl6n y PerlodismoLAS DE 	 tic. en Comerclallzacl6n 
- Prof. en Biologic y Quimic 	 20 AM IAJuridcas 
- Prof. en Educoci6n Pcrvulcrio - tic. en Cinca Jurdca 
- Lic. en Adm6n. de Ic Educccl6n EL SALVADOR - Ic. en Quimica yFarmacia 
- Prof. en Educac16n Especial Carreras Aprobadas: - Ing. Electr6nlco 
- Prof. Univ. y de Maest. Clinlco - LIc. en Economia - Ing. Industrial 
- Lic. en Mercadeo y Publlcidad - Lic. en Adm6n. de Empresas - Ing. EI6ctrlco 
- Lic. en Educaci6n Especial - Lic. en Contadurio Priblico - Doctorado en Medlc. y CIrugia 
- Prof. en Idioma Ingl s 	 - 'Llc. en A, ninIstracl6n PCibllca - Doctorado en Cirugia Dental 
- Lic. en Letras - Lic. en Clenclas Juridicas - LIc. en CC, de la Educacl6n 
- Prof. en Ciencias Ccmerclales - Lic. en PsIcologia - Lic. en Public. y Relac. Pcbllcas 
- T6c.en Relaciones Pblicas - Prof. en Ciencias Comerclales - Lic. en Trabajo Social 
- Tdc. en Contaduria P01blica - Lic. en CC. de IoEducacl6n - Lic. en Clenclas Politicos 
En proceso de Aprobacl6n: - Prof. en Adminlstracl6n - Lic. en PsIcologla 
- Ing. en Computcl6n - Prof. en Clenclas Soclales 

Lic. e-n Sist. de Comp. Administrativo 21. LEONARDO DA VINCI 	 En proceso de Aprobacl6n: 
- Tc. en Sist. d Co mputcl6n Carreras Aprobados: - Llc. en Enfermerlo
 
-- Prof. en Compufcc6n - Lic. en Adman. de Empresas
 

- Lic. en Reloc. Pblicas y Publilcldad
 
- TCc. en Comerclollzacl6n 
- Tc. en Administracl6n 
- T~c. en Relac. Pblicas y PublicIdad 
- Lic, en Mercadeo 
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26. OCCIDENTAL DE EL SALVADOR 30. SALVADOREN'A 35. TECNICA LATINOAMERICAN,Carreras Aprobadas: Curreras Aprobadas: Carreras Aprobadas:

- Ing. Agrfcola - Ing. Industrial -Ing. Agricola
 
- Ing. Civil - Ing. en Sist. Computacionales -LIc, en Zootecnla
 - Ing. Mec6nlca - Lic. en Economic -Ing. Civil 
- Ing. industrial - Lic. en Mercadotecnia -Ing. Mec6nica - Ing. Agrolndustrlal - Lic. en Adm6n. de Empresas -Ing. Elec. Opc Sist. de Potencla - LIc. en Economia - Lic, en Contaduria Publica -Ing. Elctrica Opc. Electr6nica- Lic. en Adm6n. de Empresas - Lic. en Clencias Juridlccs -Ing. Industrial Opc. Adm6n.- Lic. en Contadurfa Piblica - Lic. en Relaciones intemacionales -Ing. Agron6rrlca- Tdc. en Comerclallzacl6n En proceso de Aprobacl6n: -Lic. en Adm6n. de Empresas- Lic. en PsIcologic - Ing. ElIctrica -Lc. en CC. de la Educaci6n

27. PANAMERICANA - T~c. en Program. y An6lisis de Sistem. En proceso de Aprobacl6n:27. PNAMERCAN-Lic, en Contadurfa P~bllca 
En procow'o de Aprobocl6n: 31. SALVADORENA "ALBERTO 
- Lic. en Admon. de Empresos 36. TECNOLOGICA 
- Lic. en Contaduria P0blica - Lic. an CC. de la Educacl6n MASFERRER Carreras Aprobadas:Carreras Aprobadas: -Lc. en Adm6n. ae Empresas- Prof. en Clenclas Comerciales - Ing. Civil -Uc. en Contadur a Pblca
- Prof. en Letras - Arquitectura -Uc. en Mercadotecnla
28- Ing. Agricola -ic, en Adm6n. Emp. Esp. Seguros
- Miedicina Veterinaria -Ing. CivilEL SALVADOR - Doctorado y Lic. en Quim. y -ng. Industrial
Ec ApR Farmacobiol. -Arquitectura
CarrrcsAprobadas: - Lic. en Ciencias Juridicas -Lc. en Trabajo Social- LIc. en Educac!6n Inicial - Lic. en Adrn6n. de Empresas -Lic. en Idloma Ingls- Lic. en FlIosoffa y Letras - Lic. en Ccntadura Fr-cblica -Lic. en Psicologia- .Ic. en Clenclas Soclales - Lic. en Ec;onomio -Lic. en Comunic. y Reiac. PCJblicas 
- Lic. en Idloma Ingl6s i- Doctorado en Medicina y Cirugia- LIc. en Motemlca y Fislca -Tc. Univ. en Periodlsmo - Doctor en Cirugia Dental -LIc. en Clenclas JuridIcus- LIc. en Cnclcs Comerciales 32. SALVPADOREIA BERRY -ng. en Sistemas de Computac6n 
- Lic. en Adman. de la Educocion 
- Lic. en Desarrollo Social Carreras Aprobadas: 37. TOMAS ALVA EDISON- Prof. en Educaci6n Iniclol - Lic. en Contaduria Pblica Carreras Aprobadas:
- Prof. en Filosofa y letras - Lc. en Economia -Lbc, en Adm6n. de Empresas 
- Prof. en Ciencics Soclales . A ISAAC -Lic. en Mercodeo 
- Prof. en Idioma Ingl6s -Ing.'LD" - Industrial- Prof. en Matem6tica y Fisica NEWTON - Prof. en Biologia y Quimica -Ing. en Sistemas Computaclonales-Ig lcrnc- Prof. en Ciencis Comercies Carreras Aprobadas: -Ing. Electr6nica 
- Prof. en Diesorrolo ocials - Lic. en Admon. de Empresas -Lic. en Contaduria Piiblica 

-- Prof. en Desorroilo Social - Lic. en Contaduric Pblica 
- Enfermero Graduado - Tdc. Univ. en Adm6n. de Empresas 38. ANDRES BELLOEnproceso de Aprobaci6n: - Prof. en Clencias Comerciales - tic. en Mercadotecnio y Pubicidad - En proceso de Aprobae,16n:Prof. en Let.as y Eistetica -LIc.- en Trobojo SocialLic. en Orientain Educativa - Prof. en Clenc!as Sociales- -- Lic. en Computaci6n AdministratlvaProf. en Fisica y Matemdtica -Prof. en Ciencias de la Educack6n- Prof. en Biologic y Quimica -Prof. en Matem6tica y FisIca29. POLITECNICA DE EL SALVADOR - Lic. en Psicologia -Prof. en Clencias SocialesCar,'eras Aprobadas: - Lic, en Letras -Prof. en Biologic y Quimica- Ing. Clvil - Lic. en Clencias Juridicas -Prof. en Letras y Est~tica- Ing. Electrica -Lic. en Clenclas JuridIcas - Ing. Agroindustril En proceso de Aprobaci6n: -Prof. en Electr6nlco- Ing. Quimica - Lic. en Matemdtica -Prof. en Computacl6n- Arquitectura -Prof. en Ingls- Ing. Agron6mica 34. SANTANECA DE CIENCIA Y -LIc. en Clenclos de InEducac(6n- Lic. en Adm6n. de Empresas -Lic. en Computac. Administrativa 
- Lic. en Economic TECNOLOGIA 
- tic. en Contaduria Ptblica Carreras Aprobadas: 39. SIMON BOLIVAR 
- T@c. en Comerclalizaci6n - Lic. en Adm6n. de Empresas Carreras Aprobadas:- Ing. en CC. de la Computacl6n - Lic. en Contaduria PNblica -Prof. en Clencias de Ic Educacl6n- Secretadado Superior Administrativo - Lic, en Economic -Tc. en Produc. Agropecuaria
 
- Tic. Bancarioe- Arquitectura -Tea. en Produc. 
 Agroicuria- Lc, en Mercodotecnla T~c. en Adm6n. Empresas Esp. Con -Tc. en Produccian AgroindustriciEn proceso do Aprobacl6n: y Fi. En proceso de Aproba,:16n:- Lic. en Ciencias Juridicas - Tc. en Adm6n. de Empresas -Lic. en Educaci6n Empecial- Lic, en Psicologia - Tec. en Adm6n. de Personal -Prof. en Educace.,, Especial- Prof. en Educaci6n Parvulario - T~c. Esoec. Mercadotecnia -Lic. en Ciencias Juridlcas - Lic. en Ciencias de la Educaci6n - Lic. en Trabao Social -Lic. en Trabalo SocialEn proceso de Actuallzaci6n: - Lic. en Psicologia -Lic. en Clenclas de la Educaclon
- Lic. en Adm6n. de Empresas En proceso de Aprobacl6n: -Lic. en Educaci6n Parvularia
- Lic. en Economic -Tdc. en Computac. Administrativa -Prof. en Educacl6n Parvularla- Lic. en Contaduria POblica -Prof. en Matemdtica y Fisica- LIc. en Mercadotecnla -Prof. en Clenclas Sociales- Tdc. en Comerciallzaci6n -Prof. en Clenclas Comerciales 

-Prof. en Letras 
-Prof. en Biologic y Quimlca A 
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PROLIFERACI6N DE UNIVERSIDADES PRIVADAS
 

En 1965 entr6 en vigencia la ley de Universidades Privadas, con
 
la cual se autoriz6 el funcionamiento de la Universidad
 
Centroamericana Jos& Sime6n Cahas (UCA). Posteriormente entre
 
1978 y 1979 se autorizan las Universidades privadas Albert
 
Einsten, Dr. Josd Matias Delgado y Polit~cnica de El Salvador.
 
Perlodo en el cual la crisis socio-politica se agudiza a tal
 
grado que ocurre por decisi6n gubernativa, el cierre de la
 
Universidad de El Salvador, cierre que prdcticamente dur6 2 aflos,
 
1980, 1981. Sin tener en cuenta ninguna politica educacional
 
sobre educaci6n Universitaria, se facilita por medio de la ley ya
 
citada, el surgimiento de 33 Universidades Privadas en la d~cada
 
de los afios 80. A 1990 funcionaban 37 y a 1992 38.
 

De acuerdo con la ley en inversi6n, el funcionamiento debe ser
 
aprobado por una Comisi6n Ad-hoc formado por un representante de
 
la Universidad de El Salvador, uno del Ministerio de Educaci6n y
 
uno de la Universidad interesada, con el fin de que los planes de
 
estudio de las carreras que ha de atender una Universidad
 
Privada, tengan como patr6n comparativo los planes de la
 
Universidad de El Salvador. Sin embargo la comisi6n no funciona
 
cuando una Universidad privada solicita autorizaci6n para
 
carreras que la Universidad de El Salvador no tiene, 6 cuando se
 
ofrecen metodologlas de estudio incompatibles con la naturaleza
 
de la profesi6n.
 

Como correlaci6n al problema de la Educaci6n Superior, el
 
Ministerio de Educaci6n, crea por acuerdo otros institutos
 
tecnol6gicos en el dmbito de la educaci6n superior no
 
universitaria, esta vez adscritos a instituciones de educaci6n
 
media que administraban planes de estudio de bachilleraco
 
diversificado.
 

La grdfica No.5 formada de la Memoria de Labores del Ministerio
 
de Educaci6n (85-86) evidencia la din~mica del proceso de
 
surgimientc de Universidades Privadas en el periodo de 1978-1985.
 

Se refiere que el fen6meno ha ocurrido dentro de la dindmica de
 
la Oferta y la Demanda de estudios de Educaci6n Superior y no por
 
una politica definida de formar el recurso humano que requiere el
 
aparato productivo. El incremento de graduados en bachillerato en
 
el quinquenio 80-84 fue un factor propio del problema. Un
 
promedio de 20,000 graduados en cada aho forman una demanda
 
significativa frente a la oferta reducida de Universidad de El
 
Salvador al iniciar su periodo de exilio, atendiendo estudios de
 
infraestructura fuera de su campus y el elevado costo de estudios
 
en las pocas universidades privadas.
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Anexo A-14 p.1
 

POBLACION ESTUDIANTIL UNIVERSITARPA
 

POR FACUJLTAD, SECTOR PRIVADO MATR:CU -

LA INICIAL A JUNIQ.. -1989.-


Poblaci6nNwmero 
Estudiantil
Universidades
F A C U L T A D E S 


1. Ciencias Econ6micas -. 24 14505 

2. Ciencias Humanidades 24 13151 

3. Ingenieria y Arquitectura 16 10050 

4. Jurizprudencia 13 3370 

5. Ciencias Agron6micas 11 1180 

6. Odontologla 4 1333 

7. Medicina 4 1969 

8. Qu3.mica y Farmacia 2 279 

n de Educa-

FUENTE: Educaci'n Superior en Cifras 

1989-1990, Direcci
6


* 

ci6n Superior, Ministerio de Educaci6on.
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POBLACION ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA POR FACULTADES DE 

ESTUDIO ( 1985 a 1989 ) 

:AIOS 
 1985 1986 1987 1988 
 1989"
 
FACULTADES
 

Ciencias Econ6micas 
 17,553 18,019 17,495 
 17,890 14,505

I  ,- _ - - ~ -

Ciencias Agron6mfcas 
 2,408 2,434 
 2,518 2,493 
 1,180
 

IngenrerFa y Arquitectura 13,689 13,954 
 12.944 13,125 10,050
 

Medicina 5,337 6,433 
 6.936 8,694 
 1,969
 
Odontologira 
 1,250 1,498 1,684 
 2,174 1,333 

Qurmica y Farmacia 1,139 1,378 1,250 
 1,095 279
 

Jurrsprudencia y C.Socfales 
 5,251 5,813 6,060 6.737 3.370 

C enc as y Humanidades 14,367 16,066 17,628 19,401 13 '151 
TOTAL 60,994 65,595 66,515 71,609 45,837
 

* No incluye datos de ]a Universidad de El Salvador. 



Anexo A-15
 

ETAPA DE NEOLECTURA
 

FOLLETOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL
 

1. 	 CONTAMINACION POR BASURAS
 
Lleva al lector a que analice y reflexione sobre todos los
 
problemas que ocasiona la disposici6n inadecuada de la
 
basura, especialmente para la salud; al final invita a que
 
los lectores adquieran el compromiso de velar por su propia
 
salud y la de otras personas.
 

2. 	 UNA BASURA ORIGINA UN BASURERO
 
Muestra c6mo las costumbres y los hdbitos de cada una de las
 
personas pueden influir negativa 6 positivamente sobre el
 
medio ambiente. Luego da a conocer algunas formas para
 
disponer adecuadamente la basura y contribuir asi a la
 
protecci6n de la salud de todos.
 

3. 	 NUESTROS RECURSOS NATURALES
 
Muestra c6mo el hombre es parte de la naturaleza y c6mo las
 
actividades de los miembros de la familia puede afectar
 
positiva 6 negativamente cada uno de nuestros recursos
 
naturales: agua, flora, suelo, fauna, aire. Al final invita
 
a proteger y usar adecuada y racionalmente los recursos
 
naturales.
 

4. 	 HACIA DONDE VAMOS
 
Invita a reflexionar sobre qud nos espera si continuamos
 
deteriorando el medio ambiente e invita a cada uno de los
 
lectores a cambiar los hdbitos y actitudes para frenar la
 
destrucci6n del medio ambiente y presenta alternativas de
 
soluci6n al problema.
 

5. 	 USO DE LOS RECURSOS NATURALES
 
Presenta al hombre como parte de la naturaleza y que para
 
vivir tiene necesidad de aprovechar los recursos naturales,
 
muestra que algunos de estos son renovables y otros son no
 
renovables. Propicia la reflexi6n sobre qud clase de
 
ambiente dejaremos a )as futuras generaciones y presenta
 
algunas alternativas para proteger y usar adecuadamente los
 
recursos naturales.
 

6. 	 PRODUCIR Y RECONSTRUIR
 
Muestra los efectos de la acci6n del hombre en la
 
naturaleza, hace referencia a los cambios que ha tenido el
 
ambiente en pocos ahos. Hace dnfasis en la buena voluntad de
 
cada persona para cambiar tdcnicas de cultivo, y poner en
 
prdctica tdcnicas que protejan al suelo, la fauna y la
 
flora.
 



-------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MINISI[PIO BE EI)lA(.IOII Anexo A-16 p.1 
DIREr6lON DE EDUA(OfI IEADULTO 

NI AIA'APIP: I',HP,10 III AT[IIDIPA 11i EIIICALION PASI(A BE ADULIS FOR ZOUIAY SEXO, SEGUII SIJPPEGIIN Y DEPARTAlENTO BE ElIEPO A DIC. 1991, Ell .lPAS ABSOLUIAS. 

1lIlA" IlArIUNAL 1 ESEUELA OUCURNA DE AD'ILIUS IEPrER CICLO LIPFE 
.-- , . ..-----------------------I ZONA UPBANA .ONA PUPAL lZOIlA URBAIlA 1 1911A PUPALPFE,-I,111 . 

PEPArIAIIFl l IIAL IIAS: FEll I TOTAL I IASC I FEK TOTAL :lASC IFEll 1 TOTAL :I ASC FEll TOTAL .1VASE. IfElE 

IIIIAIq 2 H4, 17,440 19,052 :4,933 12,136 11,332 1804 H,891 :3,355 :1,536 1514 333 1 1751,078 113,985 

1.FtilrAI iii 'IuI no111 5,,10.113,2271 , 5,697 13,557 12,140 o 961 1 579 1 382 1 1700 :1,116 584 353TT M IA 232 121
 
,.jS,AI1AI 1 733 1 ri' 216 301 272 1 0? 1 82 
 58 24 270 187 1 83 ,., 
:LA IIPFFIAP I l,.,'i 3.11 4,11 648 1 400 12,10 23.3 136 103 38:19 10 140 9 1 
ISAII SALVADOP I ,,153 1 4233 1 252) 4,668 :2,885 11;783 640 385 255 10'32 1 731 361 353 232 121 

l1rifuuTlu uu'uIr : ?,513 ',8002 1 7"3 2,017 1,363 654 10 120 30 334 1 293 1 '5 34 2') 14 
AIIHII ATAll ,111'' 715 1. .151 2H. 535 J14 .1 21 26 20 E 154 120 34 1 0 0 0 

ISANIlA AIIA I1,88 1 1348 532 11,482 11,049 1 433 1 124 100 1 24 1 24', 179 1I 34 20 14 

U(rIlFIlAlI qlIP 13,815 2,765 -1,080 1,931 !1,4)!1 533 378 246 1 132 1 1452 -1,064 388 81 54 27 
IAIIIIArIIAT All 1;) I (75 462 : 213 241 1 174 67 314 195 109 ,13 ' 39 1 0 81 54 27
 
,91TIIIA IF 13,1710 .'1 867 1 1,63 11,227 1 466 , 74 51 23 1403 11,025 138 1
 

InPl VIA' 154,110 ,61O 3,050 1,886 11,164 02,18500 303 1 11 85 1 556 2-36 46 33 13 
I.AI l I G.I6) 170 10260 170 90 01 0 0 
HlOrAPAAII 

lur 
1 
1,5r;lI 1,.i4 

'8 
912 

10I ..183 218 
632 I,0GO 

11IF 
620 

11381 
448 

93 
166 

48 
107 1 

45 
59 

01 
310 I185 125 

) 
0 

IUSI'AIIIAl I 2,253 1488 755 1,424 936 488 241 148 '33 52 1 371 111 46 1 33 13 
I III I IIII 

1I'APAMEIPAI IIIPIE I I,,1,52 t 4I61 38 643 372 271 147 84 1 63 1 262 158 1 104 1 0 0 
IIlAI.AEIIAGV1 I 1,052 614 438 643 372 1 271 147 84 1 63 262 1 158 104 0 

I.APft'IIIPAI. PIrNE 015 635 1240 644 473 171: 0 01 0 231 
 162 69 01 01 0
 
Ir^PAPAS 1 225 175 59 181 1138 43 0 
 44 37 7 01
IIAM 530 421 177 411 126 115 1, 0 11 125 2 0 

"AlI'"l,.ITlE 521 IT 131 52:31:135 1 3 039 0l,
 
..............................................................................................
 

Pepor1. aI: 31 de diciembre de 1331 
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HINISTERIO E EDUCACION 
 Anexo A-16 p.2
 
DIRECCION DE EDUCACION DE ADULTOS
 

El, SALVADOR: POBI.ACION ATENDIDA EN EDUCACION BASICA DE ADULTOS POR NIVEL 0 GRADO, SEGUN SUBREGION Y DEPARTAHENTO DE
 
FHERO A DICIEMIPRE 1991, EN CIFRAS ABSOLUTAS.
 

I I ESCUELA HOCTURMA DE ADULTOS I TERCER CICLO LIBRE I 
SIIBRE(;ION Y POBIACION I ------------------------------------. I ---------------------------------

IDEPARTAIiENTO I TOTML I TOTAL I I NIVEL III NIVEL 1111 HIVEL I TOTAL I 7o. GRADO I 8o. GRADO I 9o. GRADO I 
--..-----...-..--------------------- I ----------------------------------

TOTALES 1 21,526 1 16,121 15,533 1 5,105 1 5,483 1 5,405 1 
2,227 1 1,711 1 1,467 1
 

ICENTRAI, HETROPOLITANA 8,711 6,658 1,943 1 1,992 1 2,723 1 2,053 1 857 1 640 I 556 1 
ICUS(ATI.A 733 I 463 1 125 1 151 1 187 1 270 1 108 1 81 1 81 1 
ILA LIBERTAD 1 1,225 1 887 1 337 1 230 1 320 1 338 1 165 1 95 1 78 1
ISAN SALVADOR I 6,753 1 5,308 11,481 1 1,611 1 2,216 1 1,445 1 584 464 1 3971 

IOU(II)FNTA, NORTE 1 2,595 1 2,167 1 777 1 708 1 682 428 1 191 1 130 1 1071 
IAIIJACIIAPAN (IN) 1 715 1 561 1 220 1 199 1 142 1 154 1 54 1 571 43 1 
ISANTA ANA 11,880 11,606 1 557 1 509 1 510 1 274 1 137 1 73 1 64 1 

10CCIDENTAL SUR 1 3,845 1 2,312 1 826 1 
7!3 1 773 1 1,533 1 615 1 509 1 409 1
 
AIlIIACIIAPAll (S) 1 675 55 1 218 1 148 1 179 1 130 1 54 
 1 62 1 141

Ir()NSOriATE 1 3,170 1 1,767 1 608 1 565 1 594 1 1,403 1 561 1 447 1 395 1 

IORIENTAI, 4,448 1 3,550 1 1,447 1 1,208 1 895 1 898 1 368 1 270 1 260 1
 
ILA UNION 1 2601 2601 861 981 761 01 
ItIORAZAH 1 3911 
 391 1 187 1 1381 661 01 
ISAN HIGUE[ 1 1,544 1 1,234 1 525 ; 395 1 314 1 310 1 121 1 95 1 94 1 
IUSULUTAN 2,253 1,665 649 : 577 1 439 1 588 I 247 1 175 1 166 1 

IPARACENTRAL NORTE 1 1,052 1 790 1 321 1 
272 1 197 1 262 1 91 1 84 1 87 1 
ICIIALATEMANGO 1 1,052 1 790 1 321 1 272 1 197 1 262 1 91 1 84 1 871
 

IPARACENTRAL ORIENTE 1 875 1 644 1 219 1 212 1 213 1 231 1 105 1 78 1 48 1 
ICARAIAS 1 2251 1811 761 621 431 411 271 171 

LA PAZ 1 5981 411 1 115 1 1421 154 1 1871 78 61 48 
ISAN VICENTE I 521 521 281 81 161 01 

ReportE al: 31 de diciembre de 1991 



HINISTERTO DE ROUCACION 
 Anexo A-16 p.3
 
DIRECCION DR EDUCACION DE ADULTOS 

El, FA[,VAD(1R: F'FNTfIOS lie EIiW:ACION ASICA DE ADUITOS (ESCUELAS NOCTURAS Y TERCEROS CICLOS LIDRES) POR ZONA,
SECAJN SIJBREI,;Il Y KEPARTAIENTO, DE ENERO A DIC. DE 1991, Ell CIFRAS ABSOLUTAS. 

. .. . . . . . ..I . . . . .. . .. . .. . .. . .. ... .. . .. . .. .. . .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TOTAL FACIONAL I ESCUELA NOCTURNA DE ADULTOS I TERCER CICLO LIBRE [ 
sulrelil l...................... l............................. l............................
 

)DEPAflTAMlENTO 

TOTALES 

I TOTAL 
... . . . 

1 289 

I URBANA 
. .... . 

1231 

I RURAL 
. ... ..-.........--

1581 

I TOTAL 
.. . . ... . ..-

216 

I URBANA 
......... - -

1168 

I RURAL I 
- - -

1 481 

TOTAL 
...... .. 

73 

I URBANA I RURAL 
.. .. ..... .. .. .. 

163 1 101 

I 

ICENTRAL IIETRoPor.ITAIIA 
ICUSCATLAN 
ILA LIBERTAD 
ISAN SALVADoR 

I100 
1 51 
1 121 

83 

75 
4 
8 

163 

1 

1 
1 

25 I 
1 1 
41 
201 

76 
31 

101 
63 

1 58 
21 
61 

1501 

1 18 1 
ii 
4 
131 

24 
21 
21 

20 

1 17 
21 
21 

1131 

7 1 
0 
01 
7 

IOCCIDETAL HORTF 
IAIItACIAPAN (H) 

SANTA ANA 

I 
IOCCIDENTAL SUR 
IAHIUACIIAPA I() 
ISONSONATE 

1 

1 

1 

30 1 23 
5 I 41 

25 1191 

I 
51 1451 
13 1 10 
38 1351 

1 

1 

7 
1l 
61 

61 

31 
3, 

1 

1 

26 1 20 
41 3 

22 1171 

1 
32 1271 
101 81 
22 1191 

1 

1 

6 
I 
5 

51 

21 
31 

1 

1 

4 

I 
31 

19 

31 
16 

1 3 

I 
21 

1 
1181 

21 
1161 

1 

1 

1 

01 
1 

1 

I 
01 

1 

1 

1 

IORIFlTAl 
ILA UNION 
IlORAZAN 
ISAN HIGUEL 

1U.UI.UITAR 

69 155 
41 4 
6 1 2 

27 1231 

32 1261 

1 

1 

141 

0 1 
41 
4 1 

61 

53 
41 
61 
0 

23 

1401 

41 
21 

1161 

1181 

131 
0 1 
41 
41 

51 

16 
01 
01 
7 

91 

1 15 

01 
01 

171 

8 

1 
01 
01 
01 

1 

IPARACENTRAL NORTE 
CIIALATENANO 

I 
1 

25 
25 

1 19 
1191 

1 6 
61 

1 20 
20 

1 14 
114 

1 6 
61 

1 5 
51 

I 5 
51 

I 0 
01 

1 

IPARACENTRAL ORIENTE 
ICAlAIAS 
ILA PAZ 
ISA VICFNTE 

I 
1 

1 

11 
3 
9 
21 

1 

1 

14 I 
3 
9 1 
21 

0 
01 
01 
01 

1 9 
2 
51 
21 

1 
1 

9 
21 
51 
21 

1 0 
0 
01 
01 

1 
I1 

5 I 

41 
0I 

5 
1 
41 
01 

1 
1 

0 
01 
01 
0I 

1 

-----------------------------------------------------------------
Reporte al: 31 de dicieinbre de 1991 



Anexo A-17 p.l 

NUMERO DE CNTES EDUCATIVOS DE EDUCACION
 

BASICA, POR DEPARTAMNTOS, ASO 1990,SECTO-


RES PUBLICO Y PRIVADO.-

DEPARTAMENTO 

TOTALES 

NUMERO 

TOTAL 

4237 

DE CENTROS 

S/Pub. 

3648 

EDUCATIVOS 

S/Priv. 

589 

l.San Salvador 849 474 375 

2.La Libertad 372 292 76 

3.Santa Ana 362 330 32
 

4.San Miguel 340 316 24 

5.Usulutan 314 303 11 

6.La Uni n 286 280 6
 

7.Chalatenango 271 268 3
 

8.San Vicente 226 225 5
 

9.La Paz 220 212 8
 

10.Sonsonate 218 196 22
 

ii.Cabaflas 216 214 2
 

12.Ahuachapan 203 192 11
 

13.Morazgn 200 196 4
 

14.Cuscatlan 160 150 10
 

Sector PCblico : 86.09%
 

Sector Privado : 13.91%
 

* FUENTE : Memoria de Labores 1990-1991 Ministerio de Educaci6n 



Anexo A-17 P.2 

NUMEIR DE =TrROS MDUC.TOCS DE DUCAcCN 

MEDIA, ?OR DEPARTAMrITCS, ASO 1990.SECTO-

RES PUBL:CO Y PRIVArO. 

NUMERO DE, CNT-RCS EDUC-ATIVOS 

DEP. .R0VMM TOTAL S/Pub. I S/_iv. 

T0TAZ-S 457 186 271 

1. San Salvador 185 29 146 

2.La Libert-ad 50 14 36 

3. Sant. Ana 36 !i 25 

4.San Miguel .34 20 14 

5.Usulutin 26 16 10 

6. Sonsonate 20 11 9 

7.La Paz 19 13 6 

8.La Uni6n 17 12 5 

9.San Vicente 16 10 6
 

10.C alatenango 

JI.Ahuac-hapa'n 

15 

14 

14 

7 

1 

7 

i2. as catla'n 10 s 5s 

L3.Morazan 

4.Cabafas 

9 

6 1 
9 -

Sector Privado : 59.30%
 

Sector Pblico : 40.70%
 

*~*F - Memcria de Labores 1990-1991 Ministerio de Educaci6n.
 



Anexo A-18
 

CONFIGURACION DE LA PiRAMIDE EDUCATIVA SALVADOREIA 
ANO 1990 

POBI ACION EN 

EDAD ESCOLAR r AEDIDA84524 241 
TIOD 

I I 
r 90844 23 

483496 j 97028 22 
U 73803

102807 21 
108293 20 aT 5802 

(41T4UT1.176113786 19 
31510
 

119134 18 

34840 

124401 17 
6081

129621 16 

139477 14 -I
 

144356 
147884 

13 
12 

I 70Q 
6 

7q 008 
91041 

149.444 

149770 

150408 

151281 
152313 

11 

10 

9 

8 
7 L.e..r 

50 

h Q 

22 
GRACO , 

104480 

121.982 
141,484 

168268 
241 307 INDICADOR 

153696 
155 625 

6 
5 

15366 6a P701 II 7500 
= EDIJC. INICIAL 

P = EDUC PARVULAIA 
8 = EDUCACIOU BASICA 

158292 4 
161891 (3()- 3- - - ...... .J 14.188 

M= 
T = 

EDUC. MEIA 
EDUC TECHIIOGICA 

16 8 1 03519 496 (0-2) 0 
U = 
4o. 

EDUC UtJIvERSITAflIA 
AO BACIIILLEAToI 

COMERCIAL 1JOCTURIJO 

NOA:1) 	 LA LINEA PUI4]EADA TRAZA LA CONFIGURACION IDEAL DE LA PIRAMIDE EDUCATIVA. SI SE AAPLIARA SATISFACIO-

RIAMENTE LA COBERIURA. 

2) LA POBLACION A'EtIDIDA INCLUYE ESUDIANIES Ell EDAD lIORMAL Y EXTREDAD 

FUENTE: DIRECCION DE POBLACION. !AIPLAN Y ODEPOR 

GRAFICA IIIOTE1ICA 
n 1990-1991


Memoria de Labores, Ministerio de Educaci
6
 



Anexo B-I
Lista de Turicentros 


TURICENTROS 
NECESiDADES 

Y 
DE 

PARQUES NACIONALES 
PERSONAL _ I _ 

k 

COLABOQRADOR 5 ° CLASE 
OFICINISTA POCLASE 
ADMON 
JEFE DE-GUARDAPARQUE t I 1 3 1 2 1 2 1 1 1 
GUARDAPARQUE 5 a 16 9 6 2 14 3 13 

_MOTORISTA I 
GUARDAVIDAS 2 4 3 4 3 2 2 
CAPORAL I 2 1 2 1 1 1 
ALBANIL 1 

GUARDARROPIA 4 2 2 
JARDINERO 2 1 4 2 
ENC. BOMBA DE AGUA 2 1 

APUNTADOR 
SERENO 2 4 2 2 1 3 

AYUU. BODEGA 
CARPINTERO 3-
MECANICO 
FONTANERO 
MAESTRO DE OBRA 
BODEGUERO 

ELECTRICISTA _2 

j Co/
lb 

1 

1 

2 

1 

1 17 

2 

2 

2 

2 

3 
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SIS.: TEMA DE ACCIOr' DE LA DIRECCION GENERAL DF PROMOCION CULTURAL
 

UBICACION GEOGRAFICA DE LAS CASAS DE LA CULTURA ,CIRCULOS ESTUDIANTILES
 

Y PROMOTORIAS JUVENILES. DE EL SALVADOR..
 

2 e7. 
A-3 

52 / .-4 3 )l 

/76 E] ) 0 7 [ 

9 0 74q 
CD 

0 51710
(ZE 67 ZA0 

4AIF~Z' c -1 . 07 3 78 

SIMBOLOGIA: 

DE LA 7CASASCULTURA 

A CRCUI-.OS ESTUDIANTILES - Actualmente en el sector de Educaci6n. 
PROMOTORIAS JUVENILES 7 
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CASAS DE LA CULTURA
 

1. METAPAN 
2. TEXISTEPEQUE 29. TEJUTLA 
3. CANDELARIA DE LA 30. SAN RAFAEL 58. CHAPELTIQUE 

FRONTERA 31. CHALATENANGO 59. HDA. TANGOLONA 
4. CHALCHUAPA 32. SAN FCO. LEMPA 60. CHINAMECA 
5. SANTA ANA 33. SUCHITOTO 61. JUCUAPA 
6. COATEPEQUE 34. SAN RAFAEL CEDROS 62. BERLIN 
7. EL CONGO 35. r3JUTEPEQUE 63. SANTIAGO DE MARIA 
8. ATIQUIZAYA 36. ,GUILARES 64. SANTA ELENA 
9. AHUACHAPAN 37. GUAZAPA 65. SAN RAFAEL ORIENTE 
10. TACUBA 38. NEJAPA 66. SAN MIGUEL 
11. ATACO 39. APOPA 67. EL TRANSITO 
12. APANECA 40. TONACATEPEQUE 68. USULUTAN 
13. JUAYUA 41. CTON. LA FUENTE 69. JIQUILISCO 
14. NAHUIZALCO 42. ZACAMIL 70. PTO. EL TRIUNFO 
15. IZALCO 43. CIUDAD DELGADO 71. JOCORO 
16. HDA. LOS LAGARTOS 44. SAN MARCOS 72. GUATAJIAGUA 
17. SONSONATE 45. PANCHIMALCO 73. SAN FRANCISCO GOTERA 
18. NAHULINGO 46. OLOCUILTA 74. CACAOPERA 
19. PTO. ACAJUTLA 47. SAN PEDRO NONUALCO 75. DELICIAS DE CONCEPCION 
20. PTO. LA LIBERTAD 48. HDA. LOS ANGELES 76. OSICALA 
21. SANTA TECLA 49. HDA. SANTA CLARA 77. ANAMOROS 
22. HDA. AGUA FRIA 50. SANTIAGO NONUALCO 78. SANTA ROSA DE LIMA 
23. CTON. LOURDES 51. ZACATECOLUCA 79. PASAQUINA 
24. QUEZALTEPEQUE 52. SAN VICENTE 80. PTO. LA UNION 
25. CTON. ZAPOTITAN 53. SAN SEBASTIAN 81. CONCHAGUA 
26. SAN JUAN OPICO 54. ILOBASCO 82. MONCAGUA 
27. NUEVA CONCEPCION 55. TEJUTEPEQUE 83. SOYAPANGO 
28. LA PALMA 56. SENSUNTEPEQUE 84. DULCE NOMBRE DE MARIA 

57. CIUDAD BARRIOS 
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RESUMEN DE PROYECTOS Y ACTWIDADES SOBRE EDUCACION
 
AMBIENTAL REALIZADAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES DE EL
 

SALVADOR
 

PARQUE INFANTIL DE DIVERSIONES( 1892; 1976). 

- Asesorfa T6cnica, supervisidn y facilitaci6n de instalaciones para realizaci6n de 
horas sociales (300 alumnos al aflo): valoraci6n de recursos naturales (conservaci6n,
manejo de recursos y divulgaci6n de mensajes ambientalistas). 

- Cufias radiales de contenido ambientalista. 

PARQUE SABURO HIRAO (1976).
 

- Charlas y prcticas sobre conservacidn de suelos in situ (500 personas al aflo).
 

- Siembra y cuidado de plantas en el parque, instituci6n de procedencia y la
 
comunidad de origen.
 

- Programas divulgativos mediante desplegables, usando la radio, prensa y televisi6n.
 

- Asesoramiento de 3 tesis (universidades nacionales y privadas).
 

- Programas de rescate de juegos tradicionales (capirucho, yoyo, trompo y piscucha).
 
Evento anual.
 

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL (1883; 1953).
 

- Cursos de capacitaci6n en Educaci6n Ambiental (dindmicas grupales) para gufas

voluntarios(12), estudiantes universitarios(30) y miembros de grupos ecologistas.
 

- Charlas sobre Educaci6n Ambiental a visitantes.
 

- Formaci6n grupos ecol6gicos (4).
 

- Folletos dideicticos sobre la fauna aut6ctona.
 

- Exhibici6n de pelfculas de contenido conservacionista.
 

- Charlas sobre manejo de fauna (para univesitarios).
 

- Curso de verano y campamentos infantiles en periodo vacacional (50 nifios)
 

- Exposiciones de recursos faunfsticos (en asocio con FUNZEL).
 

- Asesoramiento en trabajos de comportamiento animal, diseflo y ambientaci6n.
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- Charlas para estudiantes de escuelas del ,irea metropolitana y del interior del pais
 
(2000 ai afio), relativas a la estructura y funcionamiento del Parque.
 

- Instalaci6n de sendero interpretativo autoguiado.
 

- Plan de adopci6n de un animal por persona o instituci6n (Plan Padrino).
 

- Programa de conservaci6n de la tortuga marina en la Barra de Santiago.
 

- Reintroducci6n de animales donados al Parque Zool6gico a su ambiente natural.
 

- Formaci6n de un Banco de Protefna Vegetal, con la colaboraci6n de universitarios
 
en servicio social.
 

MUSEO NACIONAL "DAVID J. GUZMAN" y MUSEOS DE SITIOS 
ARQUEOLOGICOS (1883; Sitio El Tazumal, 1954; Sitio San Andr~s, 1988). 

- Organizaci6n de Comit6s y Patronatos para la protecci6n del Patrimonio Natural y 
Cultural (mediante charlas, seminarios y folleteria). 

- Capacitaci6n de personal salvadoreflo (como promotores para la defensa del 
recurso natural y cultural). 

- Producci6n de recursos educativos para visitantes de los Museos (folletos, charlas, 
videos, diapositivas y visitas guiadas). 

- Proyecto de utilizaci6n del Museo de Sitio San Andr6s como Centro de 
Interpretaci6n del Museo Arqu.eol6gico. 

- Formaci6n del Comit6 de apoyo Pro Joya de Cer6n. 

- Difusi6n de los recursos culturales del Sitio Arqueol6gico Tazumal por conducto 
del Club de Leones de Chalchuapa. 

SERVICIO DE PARQUES NACIONALES Y VIDA SILVESTRE (1974; 1981). 

- Capacitaci6n sobre metodos de Educaci6n Ambiental e Interpretaci6n (3 
cursos, 1987-89). 

- Distribuci6n de panfletos informativos sobre el Parque Nacional Montecristo (7000 
ejemplares, 1977-83). 

- Distribuci6n gratuita de la publicaci6n "Supervivencia o extinci6n: El Dilema de 
nuestra Fauna" (3000 ejemplares), a estudiantes de 2a y Universidades. 

. Distribuci6n gratuita del folleto "Hazlo y mu6stralo" (1000 ejemplares) a 
estudiantes de 2a y universidades. 

- Realizacirin y distribuci6n de 4 audiovisuales (20 diapositivas c/u); 320 copias en 
total. para institutos nacionales (poblaci6n cubierta: 25000). 
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- Exposiciones de maquetas, mapas y fotograffas de direas naturales (en ferias locales,

nacionales e internacionales).
 

- Asesoria T6cnica para el disefio y funcionamiento del Departamento de Educaci6n
 
Ambiental de ]a Direcci6n del Patrimonio Natural.
 

- Proyecto de campo sobre Educaci6n Ambiental (con apoyo del Peace Corp, UICN
 
y WWF, 1977-78).
 

- Charlas sobre Mftodos de Saneamiento Ambiental en la Comunidad del Parque

Nacional Montecristo.
 

- Charlas sobre Educaci6n Ambiental en el Parque Nacional El Imposible (con el
 
apoyo de la FESA 20-30).
 

- Programa conservaci6n de tortugas marinas y reforestaci6n del Manglar (AMAR,

desde 1989).
 

- Charlas de Educaci6n Ambiental de la Laguna El Jocotal (Universidad por la Paz). 

MUSEO DE HISTORIA NATURAL (MUHNES, 1974).
 

- Multiplicaci6n del curso "Identificaci6n y tratamiento de Problemas
 
Ambientalistas" a tfcnicos del Patrimonio Nacional (16 pers.1984). 

- Curso sobre problemas ambientalistas p/profesores (el cual gest6 el GEDMO, hoy

Fundaci6n Montecristo).
 

- Curso de Educaci6n Ambiental no formal (20 personas, 1988).
 

- Curso de Interpretaci6n de ]a Naturaleza (25 t6cnicos y profesionales, 1988).
 

- Curso de Educaci6n Ambiental con 6nfasis en Vida Silvestre (20 tecnicos, 1991).
 

- Cursos de Educaci6n Ambiental y su integraci6n en la educaci6n formal e informal
 
(para t~cnicos y profesionales, 1991).
 

- Formaci6n de grupos ecol6gicos (Comunidades San Diego y Santa Maria Ostuma).
 

- Realizaci6n del film "El Suefio Dorado de la Tortuga Marina" (TVCE, 1987).
 

- Exhibiciones y dioramas (desde 1985): "Dicotyles taassu en el bosque El Imposible"

(Febrero 1988).
 

- Publicaci6n de folleto informativo del MUHNES (No. 1, 1988 ?).
 

- Divulgaci6n de una autogufa de visita.
 

- Publicaci6n en el diario El Mundo de la Secci6n "Conozcamos nuestra Fauna"
 
(Sept. 1987 - Sept. 1989).
 

\ 
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temas alusivos a fechas especiales (portadas- Publicaci6n en otros peri6dicos de 

donadas): Dia Mundial del Medio Ambiente, Dia de la Fundaci6n del MUHNES,
 
especies en vias de extinci6n y comercializaci6n de fauna silvestre. 

Taller de Interpretaci6n de la Naturaleza (participantes: MUHNES, JBLL, Saburo-
Hirao y Zool6gico).
 

."Campafia contra la comercializaci6n de la Vida Silvestre: Fauna Mayor" (radio,
 
prensa, TV, afiche y hoja volante). Ejecuci6n 30%.
 

- Forestaci6n de un tramo de la Autopista Sur (Patrimonio Natural).
 

en TVCE (Canal 10): La Educaci6n- Programa televisivo FORO ECOLOGICO 

Ambiental alternativa a la crisis ecol6gica" (Patrimonio Natural, 1997-1988).
 

- Programa televisivo "Medio Ambiente y Conservaci6n" en Canal 12 (Agosto-

Octubre 1988).
 

CASAS DE LA CULTURA (1973). 

- Organizaci6n de grupos ecol6gicos (sin nombres ni fechas).
 

- Campafia de Arborizaci6n y Reforestaci6n (sin fechas).
 

- Organizaci6n de grupos de protecci6n del Medio Ambiente (sin nombres ni
 
fechas).
 

- Formaci6n de Huertos caseros (sin nombres ni fechas).
 

JARDIN BOTANICO LA LAGUNA (1978).
 

- Constituci6n de una Area de Interpretaci6n: Dioramas representando un bosque
 
Nebuloso (Montecristo) y un bosque tropical de tierras medias (El Imposible).
 

- Sefializaci6n moderna de senderos y rotulaci6n taxon6mica completa de las
 

muestras vivas.
 

- Publicaci6n trimestral de la revista divulgativa PANKIA.
 

- Publicaci6n de la revista cientifica CUSCATLANIA (Reportes nuevos para la
 
ciencia, nuevos records y especies amenazadas). 

- Distribuci6n de material divulgativo (vendido) sobre la importancia econ6mica y 
ecol6gica de plantas nativas y exoticas (caf6, algod6n, caucho, mani y tabaco). 

Distribuci6n de hojas volantes (Gufa del Buen Jardinero y Clasificaci6n moderna-
de los bosques de El Salvador). 

- Asesoria sobre Educaci6n Ambiental a instituciones educativas de nivel primario, 
secundario y universitario. 
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- Charlas interpretativas -nsitu sobre las colecciones vivas del Jardin.
 

- Asesoria para estudiantes en servicio social.
 

- Proyecto "Inventarie Fiorfstico de! Parque Nacional El Imposible" (1991-1993).
 

- ProyecciAn de videos sobre Educaci6n Ambiental y estructura y funcionamiento del
 
Jardfn BoLdfnico La Laguna. 

- Asesoria tesis (Plantas Medicinales, Heliconias de El Salvador, D! efio de
 
Remodelaci6n JBLL, Landscaping Tropical Plants, El Blsamo, etc.).
 

- Asesoria t6cnica y cientiffica a instituciones gubernamentales (Proyecto PLANTER
 
del MSP & AS, ISTU, CENTA, PA-RQUES NACTONALES, TVCE, MINISTERIO
 
DE EDUCACION, UES, etc.) y ONG's.
 

- Facilitaci6n de las instalacicnes a expertcs botdricos (Herbario y Biblioteca).
 

- Asesoria en via ies de campo y t6cnicas de Herbaro.
 

- Identificaci6n de material botdnico arqueol6gico (Jcya de Ceren).
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Centro d,3 500,000 Nifios y Jovenes Juegos, Jardines Ninguno Insuficiente Patrimonio Nat.
Parque Inf. 


de Diversiones Sn. Salv. do Sectores Pop. ha prdido tierra
 

Parque Sur do 400,000 Niflos y Joveneg Juegos, Jardines Limitados Insuficiente Patrimonio Nat.
 

Saburo Hirao Sn. Salv. do Sectores Pop.
 

Limitadon Insuficiente Patrimonio Nat.
 
Parque Sur do 800,000 Publico en Oral. Areas Verdes. 


Zoo. Nacional Sn. Salv. princialmento Jaulas
 

do Sectores Pop.
 

Museo do Sur do N.D. Poblaci6n en Edificio Viejo Limitados Insuficiente Patrimono Nat. 

Historia Nat. Sn. Salv. General Areas Verdes 

Jar. BotAnico Oeste do S.S 120,000 Poblaci6n en Areas Verdes. vivero Limitados. Suficiento ONG 

La Laguna Ant. Cuscatlin General Senderos Interpretat. pero constantes 

Parque Nac. 

El Imposible 

Ahuachapan 

acceso dificil 

muy poco: Casa do antig. 

hacienda, entrada, 

comunicaci6n 

Charlas a vocinos Del HAG para 

del parque salario do 13 

guarda parques 

SPNVS - HAG 

y FESA 

por radio 
FESA invierte 

fondos en 

infraestructura 

Parque Nac. Santa Ana Varios Poblaci6n Urb. Oficinas. Caminos 	 Orientaciones Salarios para SPNVS - HAG 

generales Guarda parques
Monte Cristo acceso restri. Miles 


a visitantes
 

Parque Santa Ana Decenas Poblaci6n Urb. Jardines. Hotel Muy Limitado Adecuado ISTU
 

Cerro Verde acceso facil de miles 
 Restaurante
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:OD IGO NOMBRE ENCARGADO 

San Salvador 

QT CIRCUITO YSR, S.A. 
Kilometro 5 Caretera a Santa Tecla 

Lic. Jose Andres Rovira 

TELEFONOS: 23-1425 
232,-0936 

FAX-: 

San Salvador 

RA4 MULTICABLE 
Calle Arde y 19 Av. SLur 1045 

Lic. Jose Alfredo Dutr {z 

TELEFONOS: 21-3188 
22-38493 

FAX: 22-S351 

San Salvador 

RA5 RADIO AMERICA 
Colonia San Benito 
Avenida Las Palmas Pie. 6 # 9 
TELEFONOS: 24-4821 

Don Alfonso Rivas Caias 

FAX: 

San Salvador 

R35 RADIO CADENA HORIZONTE 
4a. Calle Poniente y 47 Avenida Sur Colo 
nia Flor Blanca 
TELEFONOS: 71-546..,5 

71-5361 
71-2569 

FAX: 

Sra. Diana Hasbctn de Soriano 

San Salvador 

,'.-,,Dr. 
5 Call - 117 

Enrique Retr-..po S.ig..' 

~' ,--V .: 
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"E D.*- , M ,M E... -:M D-L;N O E NC AR 

T!i---0N,'3: "26--5277 
26&-3722
 

•,', \ 

San Salvador
 

RA7 RADIO CADENA DE ORO Arq. Brenda Bland6n de tor 

27C a 1e Ponie nteL 544 
Ei.-mnia Layco 
TELEF0N',103 2 t--44!50 

26-640 1 
FAK4
 

Ean Sa:lvador
 

CAD.,:N-,', S'D R , S.A. Don Rodolfo Alfredo Cabez.-R? RDT 
ia o a l25, A . Nor'te D " g n Frincipal 1322
 

Urbaniaci'on La Dsperanza
 

S747.
F"AX: 2- ,--


San Salvador
 

Don Manual Arntoni o -RDAWY FDi ,-C,. E:,. 
..;-f
'.: Z ,C
 

.7"['ZI.,.:..-. 2 1- 0 4 1 -," 

. ....... .~ : _*,: ,I: -.. M 

colici'syn s::l
"Pal(
 

... .
iY : [.",.
:::/:, i. i '',...r..,.,...., :,.," i:':,,'.:'! C
: b J ; r '.. 'a .r,,i:i _-,[; t10 
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?DI3 NOivOkE ENCAR o;ADC 

San Salv..adoc.r
 

, 

Fi.nald,5a. -Avenida Norte
 

412.RDIOL .-. Sra. Eli;zabet:h T. do Sal-,Iaza.r 

TELEFONOS. 2--32 4 

FA~X:2524
 

San Sa: vado-


W RADIO EL MUNDO Doi.ta Be.ttv do Teague 
Final 5a. Avenida Norte
 
Mej icans
 
TELEFONOS: 25-3224
 

San Salvador
 

RADIO EXITOC Lic. Jos Andrs Rovira
 
Urbanizaci6n Buenos Aires 2
 
Calle Berlin No. 212
 
TELEFONOS: 26-5086
 

26-3722
 

FAX.-


San Sal.ador
 

RADIO FEMENINA Dcn Francisco Montea-rr:,sa
 
Colonia y: Call~a Roma Z-B
 

24-2544
 
24'- 12'97 

Z1 -1"' 

. .. ... ..
, .. ..,. .
 

"" . "":.. 2K: '"
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RA 17 RADIO. NTERNA- IONL -- Li-" 
2"- , 1' *. 0 i i er i:,:2 13--4 

:-..." ... i. 

San Sal vador 

AlXIMPA Don Gut...o d . .Adolf ut! ::I 

FAX : 

R-,.3 ;RI LP, 1ONUMENT'L 

Pasaj. Ga!a,.ia Flig. 
TELEFONOS: 74-3509 

Q 

San Salvador 

422 

Lic. Ricardo A1:jandrc, Reci 

RA19 RADIO LA ROMANTICA 
4a. Calle Orients 528 

TELEFONOS: 81-4119 

San Salvador 

Ing. Manuel Antonio Fior 

FAX: 2-S809 

RA20 RAD1"0 LA' UNO. DOE 

TELEF'NCS: 26--=277 

TRES 

San Salvador 

Dr. Enrique Restrepo Sigui 

San Salvador 

ccm, : -- c-. E.. -. ,- .r-

• 7. 7 
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ODIGO NOMBRE ENCARGAI}O
 

San Salvador 

,22 RADIO RANCHERO 
Colonia y Calla Roma 3-B 

Sra. Esthe- Maria de Alfar-o 

TELEFONOS: 27-T729 
24-2544 
24-1297 

FAX: 24-2677 

San Salvador 

023 RADIO SCAN 
Edificio Ctntro Scan., 2da. Diagolnal 
Avenida San Jose Urb. La Esperanza 
TELEFONOS: 25-7569 

y 
Sra. Carimelina Cevallos Coto 

FAX: 26-9277 

San Salvador 

)24 RADIO STEREO DOBLE L 
Residencial y Pie. San Bernardo 
Calle El Carmen36 sobre 75 Av. Norte 
TELEFONOS: 74-3406 

Don Luis Flores 

FAX: 

San Salvador 

:,25 RADIO VANGUARDIA 
Pasaje Vilanova 114 
Entre Ca. y Oa. Av. Norte 
TELEFONOS: 22-4909 

Don Enrique Salazar 

FAX: 

San Slvador 

027 RADIO VERSATIL 
25a. A~laNcr-ta 1.037 

Don Manuel de Jeuls Salazar 

TELE-NCS: 25-7912 

FA.N 
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COD IG. NOMBRE ENCARGADC 

San Salvador 

RA27 STEREO AMOR 

Colonin La Rabida entre 37 y 39 Calle 

Oriente Pasaje YSI # .2021 

TELEFONOS: 2L-23-07 

Don Francisco0 F'arada 

FAX: 26-2807 

RA30 STEREO CLUB 

FPasaie Carbonell # 23 

Colonia Roma 
TELEFONOS: 23-9249 

21-0993 

24-020)4
FAX.-

San Salvador 

Lic. Federico Escobar Pacas 

San Salvador 

RA31 STEREO MI PREFERIDA. 
Urbanizacion Buenos Aires 2 

Calle Berlin No. 212 

TELEFONOS: 26-5086 
26-.722 

Lic. Jos Andrs Rovira 

FAX: 

San Salvador 

RA32 SUPER STEREO 

la. C. Poniente Condominio Monte Maria 

Ediicio A 4a. Planta # 21 
TELEFONOS: 2-52 ?/ 

98.-04:4 
23:-5264 

FAX: 98-0.5 

Don Ciro Moya Bola.os 

,... -. ,". 1LI3C,'-.L 

San Sa:ivador 

Don Jorge Alberto Molina Ne 

Calla "A"22:' 
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DiG0 NOM-RE ECAFGAD-

Santa Ana 

ESTACION H 
9a. Calle FPoniente 25 

Don Manuel Montas 

TELEFON.: 41-3840 
41-3839 

FAX : 

Santa Ana 

2 RADIO MODERNA 
4a. Avenida Norte y 
Calle Don Bosco 1 14 
TELEFONOS: 41-3855 

Lic. Ricardo Recinos 

FAX: 

Santa Ana 

RADIO MUSICAL 
4a. Avenida Sur # 21 
Condominio Plaza de Vidrio #4 
TELEFONOS: 41-2937 

Don Manuel Antonio Flores 

FAX : 

RADIO STEREO SIHABACH 
Colonia Loma Linda # 69 
El Portezuelo- Santa Ana 
TELEFONOS: 40-4265 

Santa Ana 

Lic. Jorge A. Eichara 

Santa Ana 

4-v=r,. R D -T., .... 

, J£i, _, ,( -,,I '. 

EliK~~~~~o Auca 

" . :,. 

Pbicd 
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COD1G[] NOMBRE ENC ;FGAD [ 

Sonswnata 

SO1 RADIO CENTRO 
5a. Caile Oriente final 

TELEFONO3. 51-0845 

Dr. Luim Gudial '/ Gutis-'": 

SMI 

San Miguel 

CRICUITO RADIOFONICO DE ORIENTE 

Avenida "A" #125 

Cclonia San Jose -

TELEFONOS.' 61-1140 
61-0814 

Ing. Joaquin Aparicio 

FAX: 

SM2 ONDAS ORIENTALES 
Carretera Panamericana 

San Miguel 

Don Manuel Antonio Flores 

TELEFONOS: 61-0629 

FAX: 

SM13 

San Miguel 

RADIO CARNAVAL 
75 Av. Norte y Prolongacion Av.Juan 

Pablo II Condominio del FuturC # 8 

TELEFONOS. c93-11316 
61-0536 

Dr. Ricardo Rivas Larrave 

FAX: 

W PA.ICSTI £T;:L 
... . ... .. .,:hhi, 

" m.- H-i.,,Z.." I 

' 

San Mi gUel 

Don Rene vl.a Ay.la 
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)IGO NOMBRE ENCARGADO 

Ahuachap ,n 

RADIO 1090 
ATIQUIZA Y A 

Don Alfredo Mendoza 

TELEFONOS: 44-i 190 
22-0479 

FAX: 

Ahuachapln 

RADIO FRONTERA 
Avenida 2 deAbril y 
8a. Calle Poniente 
TELEFONOS: 43-0566 

Prof. Rafael Armando Ramos P. 

FAX: 

UulutAn 

LA VOZ DEL LITORAL 
Urbanizacion La Esperanza 
Pasaje 3 casa 114 S.S. 
TELEFONOS: 62-0097 

26-2115 
25-7469 

FAX : 

Don Jose Infantozzi 

Usul utln 

STEREO DOBLE C 
la. Calle Poniente # 1 

Don Miguel Angel Centeno 

TELEFONOS: 62-0106 

FAX: 

,(,
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ORGANIZACIONES ENTREVISTADAS
 

ONG-A 
AMAR Francisco Rivas Presidente Col. Las Mercedes, calle Los Granados #9 23-1841 
APAES 
ASACMA 
A.A.T. 

Manuel Cerrato Presidente 
Alexander VAsquez Director Ejecutivo 
Fidel Blanco Presidente 

Col. Villas de Sn.Fco.3, Av. Las Amapolas #49 
Urb. Buenos Aires #3, calle Maquilishuat #208 
Col. Zacamil, Edf.51 #18 

26-5514 
26-1026 

CESTA Rosa Anzona Encargada del Programa 33 calle Pte.#316 25-6746 
FESA Juan Alvarez Vice-Presidente 75 Av.Nte.#509 23-8947 
FUREMAR 
FUTECMA 

Ricardo Ibarra 
Jorge Dominguez 

Presidente 
Director Ejecutivo 

Final la.Av.Nte. y calle al volchn 
2a.Av.Sur 2-2,Centro Comercial Li-Roma 

28-4878 
28-4168 

F.M. Daisy Dinarte Presidente Col. 5 de Nov. #932 25-2235 
MES 
S.A.S 
UICN 

Laura Henrriquez Ejecutiva 
Zoila P~rez Presidenta 
Manuel Benitez Director 

Col. Flor Blanca,calle El Progreso pie. Peralt 73-2678 
Resid. Palermo,pje.l #8-C, Autopista sur 98-0338 
Calle Nueva #2, casa #9, col.San Benito 23-5385 

UNES Mauricio Sermeflo Presidente 4a.Av.Nte.#2-5, Sta. Tecla 28-4775 

ONG-D
 
APA Raill Gochez Gerente Condominio Metro 2000 79-1017
 
ASAPROSAR 
 Eduviges de Luna Directora Ejecutiva Km.62 1/2, carretera Panamerica~ia 40-7216
 
CADES Eugenia Prado Secretaria Junta Directi 75 Av.Nte.Centro Escal6n 2-2 74-2936
 
CATIE Joaquin Larios Representante en el Pais 
61 Av.Nte.y la.calle Pte. 23-8224
 
CESAD Jos6 L6mus Director General 45 Av.Sur #423, Col Flor Blanca 
 22-0215
 
CIPROF Alma Carballo Primer Vocal 
 Col. El Bosque calle B #221 25-4368
 
CONFRAS Miguel AlemAn 
 Ejecutivo Col. y calle Centroamerica #128 25-8568
 
DJC Ricardo Flores Gerente de Planificaci6n 35 Av.Sur #626,Col. Flor Blanca 25-8568
 
FEDECOPADES Leonel Meza Coor. Depto. Proyectos 
 14 calle Pte. y 43 Av.Sur #2330 23-9854
 
FIPRO Lorena Barba Jefe de Seguridad e Higie Calle Padres Aguilar #525, Col. Escal6n 79-0580
 
FUCRIDES Roberto Figueroa Presidente la.calle Pte.2904, Cond. Monte Maria
 
FUNDASAL Jos6 Santamaria Repart.Sta Alegria,calle L-b #7 26-7676
 
FUNPROCOOP Antonio Baftos Director Ejecutivo 59 Av.Nte. #226-A
 
PROCADES 
 Claudia CAceres Directora Ejecutiva Col. El Roble Av.B #2-B 22-0215
 
Scouts/ES Julio Arango Sub-Jefe Nacional Final 33Av.Sur
 
U.T.L.A. Rosendo Sermeflo Rector
 

OG's
 

CENREN Antonio Villagran Jefe Servicio Forestal Cant6n El Matazano, Soyapango 
 77-0622
 
CENREN Carlos Hasbdn Jefe Servicio de Parques Cant6n El Matazano, Soyapango 77-0622
 
CONARA Luis Bermudez Jefe de Planificaci6n Casa Presidencial 
 71-2898
 
CREMA Marisol de Toledo Directora 5a. Av. Sur Centro Roosevelt 
 79-1867
 
DESAP Carlos Ventura Director Alameda Roosevelt #2823 25-8000
 
FAO/Proy.Agroforestal Manuel Ponce 
 Asesor T~cnico Alameda Roosevelt #2803 23-4452
 
Lab. del Ambiente/MAG Nelson Martinez Jefe del Laboratorio del Final !a.Av.Nte. calle al Volc~n 
 28-1333
 
Of.de La Mujer Juana de Serrano Jefe Alameda Roosevelt #2823 25-8000
 
UNICEF Maria Carbonell Coordinadora de Programasla.calle Pte.#3646,Villa Las Margaritas 98-1911
 
Unidad de Educ./ M.SaDelmy Hern~ndez Jefe de Unidad calle Arce #827 
 21-0966
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LISTADO DE ORGANIZACIONES QUE FIPMARON COMO MIEMBROS
 
DEL FORO DE CONCERTACION ECOLOGICA
 

(18 de noviembre de 1992)
 

Asociacion Nacional de Indigenas Salvadcrehos (ANIS)
1. 

Universidad Luterana Salvadcrefia (.LS)
2. 


3. 	 Iglesia Bautista Emanuel
 
4. 	 Consejo de Instituciones Privadas de Promocion Humana de El
 

Salvador (CIPHES)
 
5. 	 Asociacion Cristiana de Jovenes (ACJ)
 

6 	 Instituto Salvadoreno de Administracion Municipal (ISDEM)
 

7. 	 Comite de Defensa del Ccnsumidor (CDC)
 
Programa Regional de investigaciones sobre El Salvador (PREIS)
8. 

Movimiento Nacional Revolucionario (MNR)
9. 


10. 	 Centro Universitario de Investigacicfnes Cientificas de la
 
(CUIC)
Universidad de E! Salvador 


11. 	 Comit 6 del Debate Nacional por la Paz
 
(CONAMUS)
12. 	 Coordinadora Nacional de la Mujer Salvadoreha 


Salud
13. 	 Asociacion de Capacitacion e Investigacin para la 


Mental (ACISAM)
 
14. 	 Consejo Coordinador de Comunidades (CCC)
 
15. 	 Centro Salvadoreho de Tecnologia Apropiada (CESTA)
 

16. 	 Fundacion Promotora de Cooperativas (FUNPROCOOP)
 

CDnsejo Coordinador de Trabajadores Escatales y Municipales
17. 

(:CTEM)
 

18. 	 Brigadas Defensores del Gavilan Blanco
 

Cantro de Salud Integral y Promoci6n Familiar
19. 

20. 	 Asociaci6n de Comunicadores Ecologistas
 

21. 	 Instituto Salvadorefio de Formacion Ecologica (ISFECO)
 

22. 	 Brigada Las Gaviotas
 
Uni6n Nacional de los Trabajadores Salvadorehos (UNTS)
23. 


24. 	 Asociacion Amigos de El Arbol (AMAR)
 

25. 	 Centro de Estudios Feministas
 
Asociacion Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA)
26. 


27. 	 Universidad Evangelica de El Salvador
 
28. 	 Fundacion Maquilishuat
 
29. 	 Amigos de la Bicicleta (AMBI)
 
30. 	 Federacion de Asociaciones de Trabajadores y Sindicatos
 

Independientes de El Salvador (FEASIES)
 
31. 	 Departamento de Biologia de la Universidad de El Salvador
 

(UCA)
32. 	 Universidad Centroamericana Jose Simeon Cahas 

Salvador (IEJES)
33. 	 Instituto de Estudios Juridicos de El 


34. 	 Grupo Ecologico La Palomera
 
35. 	 Fundacion Montecristo
 
36. 	 Fundacion Campesina para la Reconstruccion Ecol6gica Nacional
 

37. 	 Comite Internacional de Rescate (CIR)
 
38. 	 Sindicato de Trabajadores Bancarios e Inszituciones
 

Fi )ncieras (SIT.ZABIF)
 
39. 	 Federacion Nacional de Sindicatos de Trabajadores Salvadcrehos
 

(FENASTRAS)
 
Asociacion Cocoerziva de Ahcrrc, Prestamo y Comerciaizacion
40. 

de Motoristas Salvadorefics
 

41. 	 Centro de Investigacion para la Accion Social (CINAS)
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42. 	 Asociacion para la Salud y el Servicio Social Intercomunal de
 
El Salvador (APSIMEI)
 

43. 	 Asociaci6n Salvadorefa de Profesionales en Mercadeo
 
Independiente
 

44. 	 Asociacion Estudianti! Pro-Ecologia de la Escuela Americana
 
45. 	 Concertacion de orgasnismos comunales urbanos y rurales de El
 

Salvador
 
46. 	 Convergencia Democratica (CD)
 
47. 	 Asociacion Salvadoreha de Trabajadores de telecomunicaciones
 

(ASTTEL)
 
48. 	 Asociacion Salvadoreha de Investigaci6n y Promoci6n Econ6mica
 

y Social (ASIPES)
 
49. 	 Asociacion Bautista de El Salvador
 
50. 	 Centro de Capacitacion par. el Desarrollo Rural (CEDRO)
 
51. 	 Grupo Ecol6gico Sabana Grande
 
52. 	 Asociaci6n Audubon de El Salvador (ASAS)
 
53. 	 Brigada El Quetzal
 
54. 	 Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA)
 
55. 	 Confederaci6n de Cooperativas de la Reforma Agraria
 

Salvadorefia de R.L. (CONFRAS)
 
56. 	 Unidad Ecologica Salvadoreha (UNES)
 
57. 	 Asociacion Salvadorea de Ingenieros Mecanicos, Electricistas
 

e Industriales .(APSIMEI)
 
58. 	 Colegio de Ingenieros y Arquitectos de El Salvador
 
59. 	 Fundacion de Protecci6n al Niho Olef Palme (FUNNOPPOP)
 
60. 	 Federacion de Cooperativas de la Region Paracentral de R. L.
 

(FECORAPCEN)
 
61. 	 Consejo Salvadoreho de Proteccion y Recuperacion Ecol6gica
 
62. 	 Caritas Arquidiocesana
 
63. 	 Grupo Ecol6gico de Zapotitdn
 
64. 	 Misi6n Alemana Proyecto Atiocoyo
 
65. 	 Sociedad de Ingenieros Agr6nomos de El Salvador (SIADES)
 
66. 	 Alianza Democratica Campesina (ADC)
 
67. 	 Instituto para el Desarrollo Econ6mico y Social de El Salvador
 

(IDESES)
 
68. 	 Asociaci6n de Pequehos y Medianos Empresarios de El Salvador
 

(AMPES)
 
69. 	 Proyectos Comunitarios de El Salvador (PROCOMES)
 
70. 	 Consejo de Comunidades Marginales de El Salvador (CCM)
 
71. 	 Servicios Integrados de Comunicacion (SOMOS)
 
72. 	 Centro de Estudios y Asesoria Juridica (CEAJES)
 
73. 	 Movimiento Comunal Salvadorho (MCS)
 
74. 	 Universidad T6cnica Latinoamericana (UTLA)
 
75. 	 Programa de Educaci6n Ambiental de Zacamil
 
76. 	 Partido Uni6n Democrdtica Nacionalista (UDN)
 
77. Movimiento Social Cristiano (MCS)
 
7'j Programa Nacional de la Soya (PNS)
 
79. 	 Union Nacif.nal de Damnificados de El Salvador (UNADES)
 
80. 	 Fundacion para la Cooperaci6n de los Refugiados y Desplazados
 

Salvadorehos (CORDES)
 
81. 	 Centro de Reorientacion Familiar y Comunitaric (CREFAC)
 
82. 	 Consejo Juvenil de Comunidades (CJC)
 
83. 	 Federaci6n de Cooperativas de Producci6n Agropecuaria
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(FEDECOOPADES)
 
de El Salvador


84. 	 Confederacion de Asociaciones cooperativas 

(COACES)
 

85. 	 Instituto de Desarrollo Alternativo de El Salvador (IDEAS)
 

Centro de Estudios de la Mujer (CEMUJER)
86. 

87. 	 Fundacion Salvadorefia para el Desarrollo Econ6mico y Social
 

(FUNSALPRODES)
 



DECRETO No. 73 

EL ORGANO EJECUTIVO DE LA 
REPUBLICA DE EL SALVADOR 

ANTECEDENTES CONSIDERANDO: 

En dicienmnbre de 1989, !os Presiderites de los paises 
de Controamb6ca firmarorn en San Jos6, Costa Rica, el 
Cornvenio median te el cual qed6 constituida la Comisi6n 
Cerntroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 

Con esto se di6 respuesta a una aspiraci6n regional, 
coal es la (decontar con un instrurnento para propiciar 
meijores niveles de vida de nuestros pueblos, impulsando 
tin rfodlf) (I desnrio!lo sostenible basado en el respeto 
al medioambienle y In ecologia. 

Cerrespon" InItererIle a la CCAD, en El Salvador se 
cre6, p-)r DecreoEjec1 tivoro73, el CornsejoNaciornal del 
rledio Amrbl ien te (CONAMA). Dicl oDemeo ftie publicado 
en eI Diario Ofiial del 14 de enrero de 1991. 

I.-

II.-

Que el dano ecol6qico a los recursos naturales y la 
contarnlnaci6n al medio ambiente ocasionado por el 
creciente desarrolo industrial, aumento en el tr~rfico 
devehfculos, Ia incineraci6n de desechos, la presen
cia en el aire atmosf6rico de mateia particulada, 
gases, cenizas, polvo natural, 6cidos, 6xidos y 
plaguicidas, creando con ello desequilibios, nf
teraciones y dahos en la atm6sfera, y especialmente 
en el ser humano y en toda forrna de vida anima!o 
vegetal; es una realidad a nivel rnLidial y 
preocupaci6n constante de todas las naciones; 

Que con e objeto de lograr un rnanejo rcionnal de 
los recursos naturales del 6rea, ei testnblecimin ito 
del equilibrio ecol6gico y el de alcanzar tina mejor
calidad de vida a los habitarntes de los pueblos 
centroarnericanos, los Presidentes del Ishno fir
earon un Convenic Constitutivo de In Cnmnisi6n 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo inle
grada por Representantes nombrados por Ios 
Gobiernos de cada pais, suscrito el 12 de diciembre 
de 1989 en San Jos6, Costa Rica; 

Ill.- Que es de fundamental importancia conar con un 
plan especifico que coordine la acci6n a nivel 
nacional y responsable de la protecci6n, corser
vaci6n y mejoramiento del rnedio ambiente, 
mediante un desarrollo sostenido. 
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POEiTrANTG,- ' sabilid':d dea fa actual qener.8U6rin--con respecio'a lasfuturas'generaciones:' 

en usa dle sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 

Art. 1.- Crease el Consejo Nacional del Medio Am-
biente, que en Iosucesivo se denominara "ELCONSEJO', 
para velar por 1,4 6ptima y racional utilizaci6n de los recur-
sos naturales, el control de la contaminaci6n ambiental y 
el restablecimiento del equilibrio ecol6gico; para ello, el 

Consejo propondrA politicas y estrategias que popicien el 
desarrollo sostenido de:la protecci6n. de los recursos 
niturales y del medio ambiente. 

Art. 2.- El Consejo Nacional:7 del.Medio..Ambiente 
estar& integrado por. los Ministros: de Agricultura y 
Ganadr-ia, Salud Piblica y AsisLencia SQcial,: Justicia, 
Hacienda, Obras Pblicas, Planificaci6r y,Coordinaci6n 

del Desarrollo Econ6mico y-Sociai, Economia, Defensa y 
Seguridad Pcbiica, Educaci6n,. Interior,. Trabajo y
Previsi6n Social, y Relaciones.iericres; Repr..entantes 

de la Presidencia; un Representante del Intituto Sal-

vqdoraio dea De§afrolo.Muniipa.Oj DEIN1). 

Aft, 3.- Atribuciones del Consejo:. 

a) Definir. la estralegia nacionalde planifiaci6n y ad-
ministraci6n ambienta.; 

b). Velar parque se imp!ementen os.procesos de protec-
cion,del medio an biente on forina.continua y per-
manente; 

c) Planificar actividades tendieites.a prteger, mejoraf,y 
conservar el medio ambieite tomando [as medidas 
necesarias para eliminar. a detener la contarmilnaci6n
apilbient'al y el, dqttqrioo de los.recursos naturales; 
a..bi.n . . . . .... ... 

I 

e) Velar a tr3-ves de su Secretaria Ejecutiva, par el 

cumpli nientodelame-idasy recomendacionespara 
evitar el desarrollo o aparecimiento de nuevas fuentes 
decontaminacidn;" 

1 Gestionar la obtenci0n de recursos financieros 
necesarios para lograr sus objetivos: 

g) La vigilancia de sus fondos acquiridos, asignados y 
administrados pot la Secrotaria Ejecutiva

h) Formular un plan maestro.d- educaci6n ambienta: 

i) Darle cumolimiento a las resoluciones o acuerdos 
tomados po la Comisimnr-Centfoameuicana de Am
biente y Desarrtolo (CCAD). 

Art. 4.- El Consejo ser& presidido por el Ministro de 
Agricultura y Ganaderra y en sui ausencia. el Viceministro 

del Ramo. 

Correspondera al Ministerio de Agricultura y 

Ganaderia la iniciativa de convocatoia a feuniones or
dinarias del Consejo que se realizaran cada treinta dias, 
las que sern convocadas por cualquier medio de 
comunicacion y por Iomenos con veinticuatro horas de an
ticipaci6n. Tambi6n, podra set requerido el Consejo a 
reuniones extraordinanjascuando dos o mis Ministros de 
los integfanles asi Iodecidieren. 

El quorum do asistencia para reuniones ordinarias.y. 
extraordinartas del Consejo, seri de cinco miembros como 
minimo y sus acuerdos- a decisiones se tomarin con el 
voto favorable de la mayoia de los pre.entes. 

Art. 5.- La Secretaria Ejecutiva ser la unidad oficial 

d) Crear concienciaen [a pobiaci6n 'so6re los bieheficios 
que proporcionan los recursos naturales y la respon-

responsable de coardinar y velar por el cumplimiento de 
!aspoliticas y estrategiasemanadas del Consejo, tendien 



tes a cumplir con las metas fijadas para [a defensa de los 
recursos naturales y el control de la contaminaci6n am-
biental. 

Art. 6.- La Secretaria Ejecutiva estarA integrada y 
dirigida por un Secretario General que serA nombrado por 
el Ministro de Agricultura y Ganaderia y contar; con el per-
sonal t6cnico y administrativo necesario para el 
cumplimiento de sus fines. 

La Secretaria Ejecutiva estarc adscrita al Ministerio 
de Agricultura y Ganqaderia. 

Art. 7.- La Secretaria Ejecutiva contarc para el 
desenper-io de sus funciones, con los recursos financieros 
y rondos provenientes del Gobierno Central, de 
contribuciones que reciba de Organismos Internacionales 
y personas particulares, sean 6stas naturales o juridicas. 

Art. 8.- Corresponde a la Secretaria Ejecutiva: 

a) 	 Ser la unidad ejecutora de politicas emanadas por el 
Consejo Nacional del Medio Ambiente; 

b) 	 Asesorar t6cnicamerite al Consejo en los asuntos que 
son de su competencia y formular propuestas a trav6s 
del Presidente del Consejo; 

c) 	 Coordinar la cooperaci6n t~cnica entre los organismos 
internacionales, instituciones oficiales, entidades no 
gubernamentales relacionadas con el Medio Am
biente; 

d) 	 Desarrollar actividades de conservaci6n y 
recuperaci6n de los recursos naturales, por medio de 
las municipalidades y su comunidad; 

e) 	 lnplementar campahas de prensa, radio y televisi6n 
sobre el Medio Ambiente; 

f) 	 Administrar el fondo y recursno financieros de acuer-

do con las regulaciones establecidas por la legislaci6ri 
hacendaria; 

g) 	 Administrar el personal a su cargo; 

h) 	 Coordinar acciones a nivel nacional con la 
colaboraci6n de los Ministerios que conforman el Con
sejo; 

i) 	 Rendir informe al Consejo nensualmente de sus ac
tividades y situaci6n financier a; 

j) 	 Las demns acciones encomendadas por el Consejo. 
Art. 9.-
At. 9.Derogase en todas sus pade, el Decreto 

Ejecutivo No.18 de fecha 31 de enero de 1974, publicado 
en el Diario Oficial No. 25, Tomo 242 de fecha 6 de febre
ro del mismo aro. 

Art. 10.- El presente Decreto entrarai en vigencia el 
dia de su publicaci6n en el Diario Oficial. 

DADO EN CASA PRESIDENC!AL: Sai Salvador, a 
los dieciocho dias del mes de diciembre de mil novecien
tos noventa. 

ALFREDO FELIX CRISTIANI BURKARD
 

Presidente do In I'lepublica.
 

ANTONIO CABRALES
 
Ministro de Agricultura


yGanaderia. 
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AGENDA
 

TALLER DE CONSULTA
 

EDUCACION AMBIENTAL EN EL SALVADOR:
 
UN DIAGNOSTICO
 

PACA/CARE/USAID
 

28 de abril de 1992
 

7:45 a 8:00 Inscripci6n
 

8:00 	a 9:30 Plenaria
 
" Bienvenida
 
" Inauguraci6n: Lic. Miguel E. Araujo,
 
" Secretario General del CONAMA
 
" Palabras de Representante de USAID
 
" Presentaci6n del Documento:
 
Lic. Rusty Davenport, Consultor
 

* Orientaci6n de Mesas de Trabajo
 
" Presentaci6n de los participantes
 

9:30 a 9:45 Caf& 

9:45 a 12:30 Inicio de Mesas de Trabajo 

12:30 a 2:00 Almuerzo 

2:00 a 3:30 Continuaci6n de Mesas de Trabajo 

3:30 a 3:45 Cafr 

3:45 a 4:45 Plenaria 
" Resmenes de los resultados de las Mesas 
" Discusi6n 

4:45 a 5:00 qlausura 
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EDUCACION AMBIENTAL EX EL SALVADOR:
 
UN DIAGMOSTICO
 

PACACAARE/US1!-

Taller de Consulta:
 
Listado de Participantes
 

28 	de abril de 1992
 

Maria Luisa Reyna de Aguilar. 

Bi6loga 

SEMA/CONAMA 

Consultora en Biodiversidad y Areas Protegidas 

Centro Roosevelt, 55 Ave Sur, Torre A ler nivel 

79-3830, 23-9041 fax 23-9083 


Ciro David Alvarez 

Profesor y Lic. en Ciencias de la Educaci6n 

Direccifn de Disefio y Curricular 

Nueva San saivador 


Juan Marco Alvarez 

Lic. en Administraci6n de Empresas 

Fundaci6n ECO-ACTIVO 20-30
 
Vicepresidente Director Ejecutivo 

79 Ave Norte J509, Colonia Escal6n 

23-8947 Fax 23-3620 


Miguel Eduardo Araujo Padilla 

Economista yAbogado
 
SEMA/CONAMA Director Ejecutivo 

Calle Los Cedros 17-D, Villas del Bosque, 

Urb.Santa Elena 

Antiguo Cuscatldn 


Lorena Cecilia Barba Rivas 

Ingeniero Industrial 

FIPRO
 
Jefe de Seguridad e Higiene Ocupacional 

Calle Padres Aguilar #525, Col.Escal6n 


Miriam Bazo 

Programa EDUCO Ministerio de Educaci6n 

Coordinadora del Programa 


Silvio HernAn Benavides Masferrer 

Profesor Especialista en Educaci6n en Poblaci6n 

Direcci6n de Capacitacifn del Ministerio de 

Educaci6n 

Tdcnico Especialista en Educaci6n en Poblaci6n 

Direccifn de Capacitaci6n 

Final Ave. Badem Powel 

Tel.28-0158
 

Manuel Benitez Arias
 
Bi6logo
 
DICN
 
Representante en El Salvador
 
Calle Nueva 02, Casa #9,Col Escal6n
 
Tel.23-5385 Fax 24-2478
 

Fidel Angel Blunco
 
Profesor y LJi:enciado en Ciencias Juridicas
 
como en Ciencias de la Comunicaci6n
 
Amigos de la Tierra
 
Secretario
 
Edificio 51 Apto. #18, Col. Zacamil
 
26-1026
 

Ana Celia Dominguez Pantoja
 
Bi6loga
 
SHMA
 
Coordinadora Educaci6n Aubiental
 
Centro Roosevelt 55 Ave Sur, planta baja Edif.A
 

, 	Jorge Alberto Dominguez Rivas
 
Arquitecto
 
FUTECMA
 
Gerente Ejecutivo
 
2a Ave Sur Centro Comercial LI-Roma #3
 
2a planta, Santa Tecla
 
Tel.28-4168
 

. Rodolfo FernAndez Calder6n
 
Profesor
 
Direcci6n de Educacifn de Adultos-MINED
 
Tfcnico
 
Col., Calle yEdif.Quezaltepec,
 
Nueva San Salvador
 

Marisol Ferrer
 
Medico Veterinario
 
Secretaria del Medio Ambiente
 
Asistente Ejecutiva
 
55 Ave Sur Edif.Centro Roosevelt,
 
Edif.A planta baja
 
Tels. 23-9041 Fax 23-9083
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Roberto F'gueroa Diaz 

Periodista
Ingeniero hgronomo 

FUCRIDES 	 MES
 
Director - Presidente 	 Director Secretaria
 
98-0150 	 Calle El Progreso Pje. Peralta # 43, Colonia
 

Fl:-'
Blanca 

Ricardo Alfredo Flores Huezo 23-J390 
Desarrollista Rural 
Desarrollo Juvenil Comunitario Elba Cecilia Hern~ndez Cabrera 
Gerente de Planeaci~n Trabajadora Social 
35 Ave Sur 1626, Col Flor Blanca ASAPROSAR 
Tel.71-4900 Supervisora de Prayectos 

Ka. 62 1/2 Colonia El Nora, Santa Ana 
Ra~l Eduardo Gdchez 40-7216 / 41-0646 
Asociaci6n de Proreedores Agricolas 
Gerente Modesto Antonio Judrez VAsquez 
Cond.Metro 2000 Local C-23, 47 Ave Nte, Ingeniero Agr6noao 
San Salvador CATIE 
Tel y Fax 79-1017 Coordinador Nacional Proyecto MADELEUA-3 

61 Ave Nte. y la. C.Pte., Edif. Bukele, 
Nelson Olaf Gonzdlez Planta Baja 
Consultor Agricola-Ingeniero Agr6nomo 
Asesor FEPADE Depto.T~cnico Vocacional # Ernesto L6pez Zepeda 
Consultor Ec6logo 
Col.Maquilishuat Calle La Jacaranda y Escuela de Biologia, U. E. S. 
Masferrer Sur Director de la scuela 

Universidad de El Salvador, 
Peter Gore Ciudad niversitaria, 
Profesor/Asesor Final 25 Ave Norte 
USAID 
Asesor Aabiental Henry Geovanni Magama P. 
Ave.Olimpica Bi6logo 

UINES 
Maria Joaquina Grande 	 Supervisor de Proyectos
 
Profesora 	 4a. Ave Norte #2-5, Santa Tecla
 
Educaci6n de Adultos 	 28-4775
 
Coordinador del Sistesa de Educaci6n a
 
Distancia 	 Rosy Mejia de Marchesini
 
Ministerio de Edncaci6n 	 Ejecutiva de Publicidad
 
Col.Quezaltepec- Santa Tecla sociacifn Ecol6gica Aigos de las Playas
 

Coordinadora General
 
Don Harrington 	 Local 3,ler. Nivel, Hotel Presidente
 
Econonista Agricola 	 23-4913
 
USAID
 
Sub Jefe Oficina Agricultura y Recursos 	 Nelson Martinez Rauirez
 
Naturales 	 Quimico Fariackutico
 
Torre N,Ave Olimpica 	 Laboratorio del Ambiente 
98-1666 	 Jefe
 

Final la. Ave Norte, Santa Tecla,
 

Milagro Cristales de Harrouch 	 Complejo HAG
 
Bi6logo 	 28-0657
 
Audobon El Salvador
 
Direccidn de Comnicaciones 	 Dr. Constance M.McCorkle
 
Urb. Palermo, Antopista Sur Pje.l #8-C 	 CiEntifico
 
Telfs. 98-0338 74-1877 Fax (503)23-5267 	 Equipo PROMESA
 

Jefe
 
Hotel Presidente
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Gladis Aida Polio M.
Misaela Molina Ard6n 

Periodista
Bi6loga 


Patrimonio Natural -CONCULTURA - Repac-El Salvador
 
Jefe de Prensa y Comunicaciones
Ministerio de Educacidn 


Directora Patrimonio Natural
 
Parque Saburo Hirao- Col. Nicaragua Claudiu Saito
 

Asesor
22-7680 

ROCI? - RENARM
 

a Julie Noble Asesor de ONG
 
10a. Ave 14-14, Zona 14, Guatemala
Capacitadora 

(502) 313515
NAPA 


Directora
 
12 C.Pte. 2422, Colonia Flor Blancd 	 Julio H.Salamanca
 

Profesor de Educaci6n Media
23-0453 Fax 24-2590 

Ministerio de Educaci6n 

0 Nelson Antohio Nuila Flamenco Director de Destino de Curricular 
Final Ave Badem Powell, Santa TeclaIngeniero Industrial 


UNES-ASIMEI
 
Francisco Serrano
Coordinador de Proyectos -Director 

Bi6logo - Ec6logo
Secretario - Director RRPP 


UNES: 2a. Ave Norte 2-5, Santa Tecla FESA 20-30
 
Asesor
Telef. 28-4775 

79 Ave Norte 509, San Salvador
ASIMEI: Av. El Prado, C.Los Cedros #1129, 

23-8947 Fax 23-3620
Colonia Buenos Aires #1 


Telef. 26-2406 Fax 25-3931
 
Victor Manuel Serrano Merino
 
Pronotor Social
Rafael Orantes 

PROCADES
Publicista - Periodista 


Red de Periodistas Aibientalistas Supervisoria de Proyectos
 
Col. El Roble, Ave B 12133, San Salvador
Presidente 


Ba. Ave Norte y 25 C.Ote., 25-1002 /25-4138
 

Residencial El Le6n 1 13, S.S.
 
6 Maria Erlinda de Sol6rzano24-4990 


Profesora en la raia de Ciencias
 
Direccifn de Materiales Educativos del
Jos6 Ruben Prez Moz 

Ministerio de Educaci6n
Traba)ador Social 

Autora de libros de Texto de Estudio de la
CESAD 

Naturaleza
Presidente 

Calle L-3 Oligono B18,Jardiues de Cuscatl~n,
45 Ave Sunr 423, Colonia Flor Blanca 

Ciudad Merliot
 
78-7979
Zoila Esperanza P~rez Molina 


Bi6logo
 
Alexander V~squez
Audubon El Salvador 

Ecologista
Directora Ejecutiva 

ASACKA
Residencial Palermo, Pje. 1,#8-C 

Director Ejecutivo
98-0338 

Urbanizaci6n Buenos Aires 3,
 
Calle Maquilisbuat 208
Maria Fulvia Leon de Phrez 


Profesora
 
Victor Veron Lezcano
Audubon El Salvador 

Consultor de InformAtica (Disedo)
Directora Administrativa 

Publicart (Agencia) Divisi6n Publicaciones
Resideucial Palermo Pje. 1,#8-C, 

Consultor - Asesor Educativo
Autopista Sur, S.S. 

Col. Maquilishuat, Calle La Jacaranda # 12-K
 
23-0334
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. Knut Walter
 
Historiador
 
Promesa
 
Consultor
 
Hotel Presidente
 

0 Ana Carolina Martinez.
 
Arquitecto
 
PACA/CARE
 
Coordinadora Nacional/El Salvador
 
Tel.23-8947
 

* Rusty Davenport
 
Soci6logo
 
PACA/CARE
 
Consultor
 
1201 6th Ave #9,
 
San Francisco CA, 94122
 
Tel.(415) 6647644
 

* Zulma Ricord de Mendoza
 
Bi6loga
 
Consultora Racional
 
Calle ichell 133 Cumbre de CuscatlAn,
 
Antiguo Cuscatlan
 
Tel.73-3682 Apartado Postal 129A Ant,Cus.
 

# 	 Melany Machado 
Bi6loga 
NAPA/CAPS/EL SALVADOR 
12 Calle Pte. 12422, Col Flor Blanca 
Tel.23-9489 Fax 24-2590 



Anexo E-3
 

PARTICIPANTES EN MESAS DE TRABAJO
 

MESA EDUCACION INFORMAL 
MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA 

Jorge Alberto Domfnguez Rivas Henry Geovanni Magafia P. 
Victor Manuel Serrano Merino. Victor Veron Lezcana. 
Dr.Constance M McCorkle. Rosy Mejfa de Marchesini. 

Laura Henriquez. 
MESA EDUCACION FORMAL 

Maria Erlinda de Sol6rzano. 
Ernesto LUpez Zepeda. 
Rodolfo Hernndez Calder6n. 
Ana Celia Domfnguez Pantoja. 
Julio H. Salamanca. 

- Francisco Serrano. 
- Modesto A. Jurez Vsquez. 
- Maria Joaquina Grande. 
- Silvio H. Benavides Masferrer. 
- Ciro David Alvarez. 

MESA EDUCACION INFORMAL
 
INSTALACIONES PUBLICAS RECREO-EDUCATIVAS
 

Misaela Molina Ard6n. - Manuel Benftez Arias. 
Don Harrington. - Maria Luisa Reyna de Aguilar. 
Peter Gore. - Zulma de Mendoza. 
Zoila Esperanza P6rez Molina. 

MESA EDUCACION NO FORMAL #1 

Jose Ruben Perez. - Alexander Vasquez. 
Nelson Martfnez Ramfrez. - Elba C. Hernndez Cabrera. 
Marisol Ferrer. 

Roberto Figueroa Dfaz.
 

Julie Noble. 

Nelson Olaf Gonz-.1ez. 

Ricardo Flores Huezo. 

Maria Fulvia de Pdrez.
 

- Nelson Antonio Nuila. 

MESA EDUCACION NO FORMAL #2 

- Milagro de Harrouche. 
- Knut Walter. 
- Lorena Cecilia Barba. 
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EDUCACION AMBIENTAL EN EL SALVADOR:
 
UN DIAGINOSTICO
 

TALLER DE CONSULTA 

28 de abril de 1992 

MESAS DE TRABAJO 

I. EDUCACI6N AMBIENTAL FORMAL 

1. 	 Precisar las etapas mis importantes en la implementaci6n de un programa de capacitacidn de 
docentes, tomando en cuenta los procedimientos y estructuras existentes. Qud papel pueden 
jugar las organizaciones gremiales, las ONG con experiencia en capacitaci6n y las 
universidades que han realizado tareas similares? 

Se propone como eje b~sico para la incorporaci6n del la Educaci6n Ambiental: 

" El mal manejo de los recursos naturales
 
"Deterioro Ambiental
 

A. 	 Identificar los problemas ambientales 

B. 	 Definir criterios de priorizaci6n de los problemas ambientales 

C. 	 Que los problemas san identificados y tratados por: nivel, lugar y en forma participativa. 

2. 	 Como se pueden integrar t6picos y temas de medio ambiente en toda materia educativa 

impartida en las escuelas .- colegios? Como se Ilevarfa a cabo especificamente? 

A. 	 Formaci6n de un equipo integrado por disefiadores curriculares y especialistas ambientales 

B. 	 Incorporar la dimensi6n ambiental en forma integrada en los contenidos y sugerencias
 
metodol6gicas en las diferentes areas de estudio.
 

C. 	 Las acciones educativas ambientales estardn fundamentadas en la metodologfa del curriculo 
flexible. 

3. 	 Cuales condiciones de mal manejo de los recursos naturales y depredaci6n del medio 
ambiente, son los mds propicios para emplear en un proceso de educaci6n prdctica 
(aprendiendo y haciervdo)? Porqu6? Como se utilizarian? 

A. 	 Elaborar materiales tdcnicos b1sicos que contengan la inform-iaci6n b1sica necesaria para el 
programa de Educaci6n Ambiental (crear unidad de Educaci6n Ambiental, Ministerio de 
Educaci6n). 

B. Preparar a los tdcnicos de ia Direcci6n de Capacitaci6n y Formaci6n Docente. 
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C. 	 Aprovechar la regionalizaci6n educativa para trasladar la informaci6n mediante seminarios
 

talleres.
 

D. 	 Complementar lo anterior con la experiencia de O.N.G. etc. 

En El Salvador, falta (a) cursos en medio ambiente, (b) carreras en temas ambientales, y (c)4. 
carrera en educaci6n ambiental [como ser un educador de medio ambiente]. Cuales son las 

etapas especificas para adiestrar profesionales en educaci6n anbiental? Qu6 recursos 

acaddmicos, profesionales e institucionales serian necesarios y como se obtendrian? 

en el pafs; identificarA. 	 Realizar inventario de profesionales en Educaci6n Ambiental existentes 

recursos humanos externos complementarios.
 

B. 	 Formar equipos multidisciplinarios (Ministerio de Educaci6n, Universidad) que disefie y
 

elabore programa bdsico integrado en el Ministerio de Educaci6n.
 

C. 	 Formar educadores ambientales generalistas para atender los niveles: 

* Parvulario 
* Bdsico 
* Medio 

I I. EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL 

Centros Recreo-Educativos 

Dingmica de Trabajo: 

* Comentarios generales del documento en especial educaci6n informal 
* Observaciones especificas
 
" Preguntas del cuestionario
 
* Conclusiones 

Comentarios Generales: 

" Documento real-calidad singular-valioso 
* Conveniente que se destaque los antecedentes positivos en el campo de la Educaci6n Ambiental 
* No 	se consideran otros aspectos que han limitado en el desarrollo de los proyectos (dedicar un 

area del documento a esto).
 
" Hay errores de contenido que se han hecho sobre el documento
 

Educaci6n Informal: 

- no son prioritarias." Proyectos existen y ha habido - no hay apoyo 

" El anaisis es unidireccional - solo el componente educativo sin traslape.
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1. 	 Priorizar las instalaciones en base a su potencial a proporcionar educacidn ambiental. Por 
qud estas? En cuales rubros o temas deben especializarse? (vtase pag.33 "Recomendaciones" 
literal a y b) Quienes deben ser sus audiencias prioritarias y porqug? 

Instalaciones: bajo 	los criterios de mayor afluencia del publico. 

0 	 Previo entrenamiento y experiencias en el campo de la Educaci6n Ambiental 

A. 	 Zool6gico-museos-Jardfn BotAnico 

B. Areas Naturales 

C. Sitios Arqueol6gicos (coordinaci6n para desarrollar su potencial) 

D. Casas de ]a Cultura 

E. Turicentros
 

Rubros:
 

A. Desarrollo 	urbano 

B. Extinci6n de vida silvestre 

C. Biodiversidad 

1. 	Areas Naturales 

" Extinci6n de vida silvestre
 
" Manejo de cuencas
 
" Biodiversidad
 
" Ecologfa marina
 
" Manejo de areas naturales
 
" Desarrollo sostenible
 

2. 	 Sitios arqueol6gicos
 
" Casas de la cultura (orientadas a las comunidades locales principales
 
* 	 Turincentros 

D. 	 Audiencias 

" E,'colares a todo nivel
 
" Visitantes y grupos familiares
 

2. 	 Qud instalaciones son las mds apropiadas para trabajar conjuntamente con ONG's, con el fin 
de perfeccionar proyectos de Educaci6n Ambiental? Qud resultados y productos deben 
esperarse? 

Consideraciones: 	 Las ONG'S pueden lograr un papel sumamente importante y vital como 
FACILITADORES y administrar programas de educaci6n ambiental, pero no la 
conducci6n de la instituci6n. Deberln capacitarse tdcnicamente y colaborar en el 
fortalecimiento institucional. 
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A. Areas naturales (establecimiento claramente injerencias y funciones) 

B. 	 Parques urbanos y museos 

* Impacto a la conciencia nacional 
* Enfoque integrado en actividades educativas 
* Multidisciplinarias e inter institucional 
* Agilizaci6n financiera 

Medios de Comunicacidn 

1. 	 Qu6 mensajes ambientales especificos, pueden tener mayor efecto A emitirse por los medios? 
Qu6 resultados deben esperarse? 

A. Mensajes Reflexivos 

B. " Orientadores 

C. " Concientizaci6n 

D. 	 " Incentivos 

E. " Motivaci6n
 

Resultados:
 

A. 	 Campo de conducta individual y colectiva 

B. 	 Organizaci6n de la comunidad 

C. 	 Cambio patrones culturales 

D. 	 Concientizaci6n de la poblaci6n 

E. 	 Calidad de vida 

2. 	 En qud tcnicas, habilidades y conocimientos debe capacitarse el personal de instituciones 

(ONG y OG), los cuales desean desarrollar un prograrna de Educaci6n Ainbiental masiva? 

A. 	 Tdcnicas de producci6n 

B. 	 Habilidades: Expresi6n y Liderazgo 

C. 	 Conocimientos: 

* Mercadeo (investigaci6n de mercado) 
* Sociologfa 
* Legislaci6n 
* Economfa 
* Psicologfa 
* Ecologfa 
* Banco de Datos 
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3. 	 Cuales son los resultados concretos que se pueden o deben esperarse de los lectores, oyentes o 
televidentes, de los mensajes emitidos por los diferentes medios masivos? Cuales son las 
lintaciones? 

A. Resultados Concretos: Cambio de actitudes para recuperar y conservar el Medio Ambiente. 

B. 	 Limitantes:
 
a) Analfabetismo
 
b) Credibilidad en el medio
 
c) Mala interpretaci6n del mensaje
 
d) Luinitaciones econ6micos
 
e) Acweso del receptor al medio
 

OBSERVACIONES GENERALES 

Debido a que el documento se nos ha entregado a escasos minutos de iniciado el evento: nuestra mesa ha 
tenido poco tiempo para hacerle un anAlisis detenido, pero por lo que heinos leido aseguramos que existe 
un total desconocimiento de la realidad nacional en el campo de la comunicaci6n social relacionado con 
el Medio Ambiente. Recomendamos un nuevo estudio del cual participemos las ONG'S aquf 
relacionados. 

I I I (A). EDUCACI )N NO-FORMAL 

1. 	 Cuales son los obstdiculos concretos que mis dificultan la coordinaci6n entre Ias mismas ONG 
Ambientalistas (ONG-A) y entre estas con las ONG de Desarrollo (ONG-D), en pro de la 
educaci6n ambiental? Qud pasos se pueden hacer para eliminar estos obstdculos? 

* Falta comunicaci6n entre ONGS y entre ONG-A <-> ONG-D 

2. 	 Cuales recursos de las ONG-A son de mayor utilidad a las ONG-D y vice- versa? Como 
concretamente puede beneficiar una a ia otra? 

* Falta ordenamiento de misiones de ONGS - duplicaci6n de esfuerzos 
* Misiones de ONG-A y ONG-D son diferentes 
• Falta entre coordinador asalariado que canaliza las acciones entre ONGs 
* Trabajo solo de voluntarios limita las acciones de la ONG-A 
* Falta presupuesto del Estado 

Pasos: 

A. Coordinaci6n entre ONG - definir areas de trabajo para no duplicar esfuerzos. 

B. 	 Que CONAMA organiza a las ONG para hacer inventario (diagnostico) para definir las
 
acciones de las ONG
 

C. 	 Concertaciones locales 
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3. Cuales actividades, cambios de prdcticas y reformas estructurales pueden resultar de ia 

educaci6n ambiental no-formal? Qui es necesario hacer para incrementar la frecuencia de 

obtener tales resultados? 

A. 	 ONG-D -> ONG-A 

1. 	Personal capacitado 
2. 	 Informaci6n sobre RRKN y MA 
3. 	 Uso de tdcnicas participativas 
4. 	 Comunidades organizadas 
5. 	Integraci6n de actividades 

B. 	 ONG-A -> ONG-D 

* 	 Informaci6n ecol6gica 
* 	 Sefialamientos de problemas y cruzas 
• 	 Ftuente de info.sobre proyectos ambientales
 

Estudios t~cnicos en apoyo a ONG-D y comunidades
" 

C. 	 * Lograr cambios a travds de EA en la poblaci6n infantil 
* 	 Conocimiento de leyes de protecci6n del MA parque que la gente exige cumplimiento 
* 	 Formulaci6n y gestid6n de polfticas y leyes de protecci6n del MA 

D. 	 Elaboraci6n de un plan de EA en base a prioridades 

tdcnicas - v(a capacitaci6n en servicio -E. 	 ONG fuertes a travds de intercambios de informaci6n, 

formulaci6n y gesti6n de proyectos
 

F. 	 Capacidad auto gestionaria de comunidades ejercer acciones entre problema de Medio ambiente 

4. 	 Cuales deben ser los papeles de SEMA y PROMIESA, para ayudar a la ONG, tanto 
en educacidnAmbientalistas como de Desarrollo, en el debido cumplimiento de sus esfuerzos 


prdctica-participativa?
 

A. 	 SEMA: 

1. 	Identificar y priorizar problemas ambientales 

2. 	 Identificar criterios basados en resultados concretos para funcionamiento de las ONG 

3. 	 Facilitar y promover la comunicaci6n entre las ONG en el pafs (de acuerdo a las actividades 

concretas en pro del MA) 

Apoyar la autogesd6n de las ONG y de las comunidades - mencionar/exigir/quejar/sugerir4. 

sobre problemas
 

B. 	 PROMESA: 

1. 	Apoyar el papel de SEMA (arriba) 

2. 	 Priorizar los problemnas del MA 

3. 	 Financiamiento de actividades coordinadas 
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I I I (B). EDUCACION NO-FORMAL 

1. 	 Cuales son los obsticuiws concretos que rmis dificultan la coordinaci6n entre las mismas ONG 
Ambientalistas (ONG-A) y entre estas con las ONG de Desarrollo (ONG-D), en pro de la 
educaci6n ambiental? Qu6 pasos se pueden hacer para eliminar estos obstdcuios? 

* Desinfcrmaci6n 
* Falta de coordinaci6n efectiva 
* Celo profesional egofsta 
* Estructura institucional d~bil 

Propuestas 
* Creaci6n de un banco de datos 
* Establecimiento de un consejo coordinador 
* Facilitar procesos de relaci6n inter institucional 

2. 	 Cuales recursos de las ONG-A son de mayor utilidad a las ONG-D y vice- versa? Como 
concretamente puede beneficiar una a ia otra? 

* Intercambio de recurso humano calificado 
* Intercambio de experiencia y documentaci6n 
* Intercambio de experiencia financiera 

3. 	 Cuales actividades, cambios de pricticas y reformas estructurales pueden resultar de la 
educaci6n ambiental no-formal? Qud es necesario hacer para incrementar la frecuencia de 
obtener tales resultados? 

* Promover la participaci6n activa de la sociedad salvadorefia 
o Promover el cambio de conducta del individuo hacia el medio ambiente 
* Divulgaci6n de proyectos exitosos 
* Fortalecer y ampliar la capacidad ejecutora institucional 

4. 	 Cuales deben ser los papeles de SEMA y PROMESA, para ayudar a las ONG, tanto 
Ambientalistas como de Desarrollo, en el debido cumplimiento de sus esfuerzos en educaci6n 
prdctica-participativa? 

* Apoyo financiero 
* Apoyo para capacitaci6n de personal 
* No condicionamiento polftico de los recursos otorgados. 


