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I. Background and Introduction 

The National Institute for Citizen Education in the Law (NICEL), a project of the 

Consortium of Universities of the Washington Metropolitan Area, completed a two year project 

to establish and institutionalize public legal education programs in Latin America on February 

28, 1995. As will be shown in this report, NICEL accomplished this goal in three countries: 

Bolivia, Ecuador, and Panama. 

A. The Need this Program Addressed 

A successful public legal education program promotes citizen participation in the making 

and shaping of laws and extends beyond the walls of traditional academic settings, the courts, and 

legislatures. It creates citizen support for the rule of law and builds grassroots investment in 

democratic institutions. It provides citizens with a knowledge of their own constitution and laws, 

both in theory and practice. It gives citizens the knowledge and skills needed to criticize in a 

constructive manner the shortcomings within their system and propose needed improvements in 

the administration of justice. 

Developing democracies in Latin America are faced with similar problems; problems that 

faced our new nation two hundred years ago. How can a government be devised that ensures the 

rule of law and not of men? How can these countries create governments in which laws provide 

a balance for different social, economic, and ethnic groups? How can governments ensure the 

free exercise of public opinion, speech, and the press? How can laws be enacted to guarantee 

liberty while at the same time protecting minority rights? How can the poor as well as the 

wealthy, the rural as well as the urban, the young as well as the old be provided access to justice? 

The answer lies in public education: education about government and education about the law. 

Successful PLE programs must engage citizens in both traditional educational settings such 

as schools and universities, and those in community settings through the assistance of non
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governmental organizations (NGOs) and social service agencies. In order to reach the populations 

most in need of PLE, a project must develop curricula and materials that can be used in a wide 

variety of settings - from classrooms to radio programs to community workshops. 

Although there is a need to educate all citizens about the law, the greatest need lies in the 

secondary schools, where the opportunity exists to impact a large proportion of the society and 

its future leaders by integrating PLE into the school curriculum (K-12). 

There is also need to develop in Latin America what is commonly referred to in the 

United States as a "pro bono" or "public interest" mentality in law students. PLE programs give 

law students an opportunity to develop this attitude through practice, since one of NICEL's PLE 

models involves law students as teachers, trainers, and curriculum consultants. The experience 

they gain as they learn and then teach about the problems ordinary citizens encounter with their 

laws and !egal system had produced Latin American lawyers who are more willing to get 

involved in PLE and other efforts to improve access to justice. 

B. NICEL Background 

During the past two decades, NICEL has developed and disseminated successful PLE 

programs throughout the United States. During the past decade, NICEL has assisted countries 

in various parts of the world as they seek to make information about the law available to the 

general public. NICEL began this work in South Africa in 1985, where law schools worked with 

NICEL to initiate very successful PLE programs in secondary schools, and human rights and 

democracy education efforts for adults in the community. NICEL has used its experience in 

South Africa to develop programs in East Africa, Hungary, and Kazakhstan. 

During the two years leading up to the Cooperative Agreement, NICEL had received 

numerous requests from educational and legal leaders in Latin America for assistance in 

beginning PLE projects. Through limited funding from the National Endowment for Democracy, 

NICEL began a pilot program in Chile, and NICEL's Co-Director, Ed O'Brien, along with its 

then-consultant for Latin America, Ana Sanchez, took first steps to implement a project in 

Ecuador. 
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What was lacking in Latin America before this Agreement was a mechanism for NICEL 

to provide systematic training, technical assistance, and ongoing support to PLE leadership in 

pilot sites. This program has made it possible to test and evaluate the best process to initiate and 

work toward institutionalizing PLE in three Latin-American countries. This program also enabled 

NICEL to assist each country in developing their own curriculum materials while at the same 

time providing them access to benefit from the work of others in Latin America. 

C. Project Description 

The Cooperative Agreement between NICEL and AID approved NICEL's plan to carry 

out a PLE program for Latin America over a two year period. Work for this period was 

organized in the following phases: 

Phase 1: Preliminary Site Determination 

Phase 2: Final Site Selection 

Phase 3: Program Development 

Phase 4: Curriculum Design and Development 

Phase 5: Program Implementation 

The length and timing of each phase varied according to the needs and development of the 

project in each country. Work undertaken in each phase is described in detail in section III. 

D. NICEL Program Staff 

There were two primary staff members for this project. Ana Sanchez-Kirchgaesser was 

director of the Latin America PLE program from its start until the time she left NICEL in 

November, 1994. Ms. Sanchez had responsibility for the daily operation of the program, and for 

ongoing communication with the three sites. She also directed the planning and conducting of 

training and technical assistance visits. She planned and implemented the Latin American Project 
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Directors' Conference. In addition, she had the primary responsibility for the coordination and 

production of written materials under the agreement. During her tenure, Ms. Sanchez wrote all 

regular program reports for AID. 

NICEL Co-Director Edward L. O'Brien supervised the implementation of the Latin 

America program to ensure that the goals and objectives were met. He worked with NICEL's 

Director of Finance to ensure proper accounting procedures and spending was in accordance with 

the budget. He reviewed and edited all written materials. He traveled to each of the three sites 

for the planning/organizing trips, and helped design the Latin American Project Director's 

Conference in year 2. 

II. Program Activities 

A. Ecuador
 

Preliminary Site Determination Phase 

October, 1992 through November 10, 1992 

The goal of this phase was to research, assemble, and analyze information about the site in order 

to make a preliminary site determination. During this phase, Ms. Sanchez and Mr. O'Brien 

performed the following activities to promote the project's goals: 

" Gathered information on key persons, organizations, and institutions involved in the 

educational and legal communities. 

" Used previously established contacts in order to solicit referrals for establishing 

communications with key persons in Ecuador. 

" Applied a set of criteria in order to determine the feasibility of instituting a public legal 

education project in Ecuador. 
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Final Site Determination Phase 

November 1992 

The goal of this phase was to identify and recruit an In-Country Program Director and 

identify and secure an institutional home for the program. During this phase Ms. Sanchez 

conducted extensive interviews with CIDES and the Corporacion Latinoamericana. With the 

assistance and approval of AID Mission staff, NICEL staff selected CIDES as the institutional 

home for the PLE project. Dr. Alberto Wray, attorney at law, professor of law, and former 

Adjunct Supreme Court Justice, and founder of CIDES, was chosen as Project Director. The 

Center for Law and Society (CIDES) is a private, non-profit entity recognized as such in 1987 

by the government of Ecuador. Since CIDES received legal recognition, it has been the only 

private entity on Ecuador whose primary activity is the study of law, its effectiveness in the legal 

system, and its social effects. 

During this phase, Ms. Sanchez also coordinated meetings, and provided awareness sessions 

for lawyers, law professors, government officials, potential sources of funding, and representatives 

of community-based organizations in setting up and coordinating a PLE program. Ms. Sanchez 

also solicited community and government support for the program. Once the In-Country Program 

Director (Dr. Wray) was identified, Ms. Sanchez provided him with intensive methodology 

training. This training also included scope and sequence of the project, fundamentals of 

conducting a PLE program and basic knowledge of the teaching methodology to be employed 

in the training of law students and in exploration of the curriculum development. This training 

also included drafting a preliminary budget planning process for the site. 

November, 1992 Trip to Ecuador 

In November 1992, NICEL Co-Director Ed O'Brien and Project Director Ana Sanchez 

traveled to Quito, Ecuador for a 19-day trip. During the trip, Mr. O'Brien and Ms. Sanchez 

completed the process of researching and analyzing information about key persons, organizations, 

government officials, and institutions involved in the legal and educational communities in order 
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to initiate the planning and implementation phase of the AID PLE program in Quito. The second 

purpose of the trip was to interview and recruit an In-Country Program Director and to identify 

and secure an institutional home for the project, thus enabling NICEL to complete the site 

selection process at that time. 

During the trip, Mr. O'Brien and Ms. Sanchez were able to assist CIDES in securing sub

agreements with the Municipality of Quito and the Ministry of Education, thereby obtaining a 

long-term commitment to aid in the institutionalization of the PLE programs. Four Municipal 

schools signed agreements with CIDES to participate in the pilot stage of the project. A private 

school was also asked to be part of the pilot program. 

Program Development 

November, 1992 through March, 1993 

The goals for this phase were to develop a one-year plan and budget, and to begin outreach, 

recruitment, and awareness activities in the community. During this phase Ms. Sanchez was in 

close contact with, and provided supervision and advice to the In-Country Program Director. The 

In-Country Program Director conducted a series of activities, including: 

* 	 Identifying and hiring a full-time coordinator to work on the project. Dr. Wray hired Dra. 

Elisabeth Garcia to be the Project Coordinator. Dra. Garcia is an attorney at law, law 

professor, and CIDES Executive Director. 

* 	 Performed outreach and recruitment activities for law students, secondary level teachers, and 

those educators working in community-based programs who could be interested in 

participating in the project. 

During this phase, NICEL staff decided to work with students at the Universidad Catolica. 

The Dean of the law school, Dr. Gonzalo Zambrano, supported the program and encouraged the 

Faculty Committee of the university to approve the program as an elective course. This idea was 

approved. 
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February 1993 Trip to Ecuador 

February 4 through February 22, 1993 

Ed O'Brien and Ana Sanchez traveled to Ecuador to work with Dr. Wray and Dra. Garcia 

to develop a process for designing the PLE curriculum. Mr. O'Brien and Ms. Sanchez also met 

with the AID Mission staff, Ellen Leddy, Michael Jordan, Christoff Baer, Robert Kramer, and 

Jeff Bums, who once again expressed strong support for implementing the PLE project in 

Ecuador. 

Curriculum Design 

November, 1992 through July, 1993 

The goal of this phase was to develop a process for designing the PLE curriculum, conduct 

PLE training workshops, and develop the curriculum. Ms. Sanchez and Mr. O'Brien undertook 

the February trip to plan, in conjunction with the local staff, a series of workshops for law 

students and educators on PLE philosophy and methodology. The law school seminar workshops 

were devised so that law school students would identify specific points in existing schools and 

community curricula where PLE best fits. 

Once drafted, Ms. Sanchez, Dr. Wray and Dr. Garcia examined the materials created by the 

law school students in the pilot course in order to decide how they could use some of those 

materials permanently, which ones could be revised and which areas should be assigned to the 

new students starting during the academic semester. Ms. Sanchez advised CIDES in how to 

develop substantive and methodologically sound lesson plans for their law school students and 

for the community curriculum materials. Ms. Sanchez also assisted in reviewing and critically 

analyzing criteria to conduct evaluation procedures in the community and to assess the law school 

students' performance. 

With the assistance of Ms. Sanchez, the IPD (In-Country Program Director) and the PC 

(Program Coordinator) planned and designed the syllabus for the law school seminar and the 
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substantive, as well as educational materials to be used in the law school seminar. In preparation 

for the law school student's sites and subject area assignments, the students filled out a 

questionnaire stating their substantive law teaching preference. 

At the beginning of the semester, law school students had to participate in a training phase. 

The training, offered by Dr. Wray, was geared to develop attitudes and skills which would 

promote participatory teaching. 

Once the initial phase ended, the Ecuadorian staff started to analyze with the students the 

possibility of designing and implementing the program, defining sites and the new topics they 

would develop. The law school students were assigned a sector in the community for the 

curriculum in which to conduct an initial legal information needs assessment and establish 

preliminary contact in the site where they would field test their materials. 

During the month of May, CIDES staff visited educational establishments, correctional 

institutions, and popular organizations in order to establish the necessary contacts and define the 

interest the organizations had expressed in allowing law school students teach public legal 

education. The classes were taught in educational establishments, community settings, and 

correctional institutions. 

Program Implementation 

July, 1993 

The goal of this phase was to develop the curriculum. In June, the law school students who 

had already completed their work, decided to start teaching in their assigned sites. 

During the month of July, CIDES staff with the assistance of Ms. Sanchez finished revising 

and approving the curriculum developed by the law school students. The law school students. 

taught the areas of interest to the sites, and assisted problem solving by referring some problems 

to the legal clinic at the University. Law school students attended the seminar once a week in 

order to share ideas, experiences, and find solutions to problems they faced in the field. 

CIDES staff visited the communities where the project was implemented in order to analyze 

in a preliminary fashion the impact the project had in the communities. CIDES also evaluated 
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student performance, taking into consideration the student's participation in the preparatory phase 

in anticipation of the field teaching, the research on the selected topic, the students' experience 

in the community, and the final project. 

CIDES signed an agreement with a private radio station (Radio Ecuashiry) in order to provide 

them with public legal education programs which could be disseminated through the media. 

CIDES also signed an inter-institutional agreement with the Ministry of Interior and Tourism in 

order to develop some dissemination materials. 

CIDES also added a new staff member to its public legal education program activities. Lcdo. 

Jaime Vintimilla, an ex-alumni who participated in the program in its first semester, was added 

as a supervisor. 

Program Implementation 

August, 1993 through January, 1994 

In August, 1993, CIDES staff decided that the law school seminar would start in September 

and would run through February, 1994. As in previous semesters, students would participate in 

a weekly three hour seminar. 

A group of law school students was assigned to develop lesson plans to be used for the new 

aspect of this program--Radio Public Legal Education. 

At the beginning of the academic semester students participated in a training session designed 

to familiarize law school students with the role of a facilitator/teacheri"capacitador."After the 

initial training a series of workshops were developed with an emphasis on such areas as: legal 

culture (cultura legal), popular legal culture (cultura legal popular), and legal education 

(divulgaciondel derecho). 

The students involved in the radio component of the program in addition to the initial training 

phase, had a specific training regarding radio techniques. 

After the initial training phase was conducted by the Director of the Project, the group started 

analyzing the possibilities of designing and applying the PLE program in the different assigned 

communities. 

10 



From December, 1993 through February, 1994 the law school students researched and taught 

about the areas of interest to the different sites, and assisted in referring some legal problems to 

the legal clinics at the University. Law school students attended the seminar once a week in 

order to share ideas, experiences, and find solutions to problems they had faced in the fields. 

November, 1993 trip to Ecuador 

Ms. Sanchez traveled to Ecuador in November, in order to complete the process of 

researching and analyzing information about key persons, organizations, government officials, and 

institutions involved in legal and educational communities in order to initiate the planning and 

implementation phase of the AID-funded public legal education program in Quito. 

The purpose of this trip was to supervise the implementation of the public legal education 

project plan that had been developed in the previous phases. In this trip Ms. Sanchez worked in 

close contact with the In-Country Program Director, Dr. Alberto Wray, Dr. Elizabeth Garcia, the 

Project Coordinator and Lcdo. Jaime Vintimilla, the Supervisor, in order to: 

* 	 train law school students regarding participatory methodology, and PLE techniques; 

* 	 revise and organize the curriculum developed by the law school students in the previous 

semesters; 

* 	 conduct meetings with law students, educators, program sponsors, and government 

officials in order to determine the scope of the program, provide them with necessary 

background information, and obtain a commitment from them in order to participate in 

certain site-based tasks to be conducted during the course of the grant period; 

+ 	 devise institutionalization strategies for continuation of the program; 

* 	 work with the program supervisor in order to design the proposed plan of job-related 

tasks; 

* 	 continue to coordinate meetings and provide awareness workshops for law students, 

represeatatives of commumity-based organizations in public legal education programs 

(PLE); 
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* coordinate meetings in order to familiarize and gather local support for the 

institutionalization of the program; 

+ assist in the training and material development of the radio PLE programs. 

During this fourteen day trip, Ms. Sanchez worked with the project staff to develop a process 

for designing a basic PLE curriculum and for organizing the existing materials developed by the 

law school students. Ms. Sanchez also met with the AID Mission staff, who once again 

expressed strong support for implementing the PLE project in Ecuador. 

During her stay in Quito, Ms. Sanchez met with a number of individuals in order to fulfill 

the above stated trip goals. These meetings helped assess the communities' legal information 

needs, and made people familiar with the methods and materials available for public legal 

education programs, as well as helping to solicit community support for the project. 

Evaluation 

February through March, 1994 

NICEL staff assisted the In-Country Program Director, Alberto Wray and the Project 

Coordinator, Elizabeth Garcia, in evaluating the program's impact in the communities taught. 

During the month of March, Ms.Sanchez visited Ecuador in order to evaluate the progress to date 

and to conduct a needs assessment for future program development and implementation. 

CIDES staff visited the community settings where the project was implemented in order to 

evaluate its impact and utility. Those enrolled in the community classes considered the program 

to be of great assistance because their needs were considered in the planning of the program. 

They also appreciated the opportunity to channel their legal representation needs through the 
"consultoriosjuridicos" (legal clinics). Approximately three hundred (300) persons were involved 

in public legal education during this semester. Law students taught approximately two hundred 

(200) students at the Liceo Fernandez Madrid. At the Instituto Professional Femenino EL BUEN 

PASTOR, law students taught forty (40) minors. The Federacion de Barrios del Noroccidente 
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de Quito had a group of ten (10) men who wanted to know the basics about copyrights and other 

intellectual property rights. 

Unfortunately, two groups who were assigned to Barrio Jaime Roldos and to Barrio Nuevos 

Horizontes could not complete their semester because of internal conflicts within the 

communities. These four law students were assigned to the radio PLE component in order to 

complete their semester's requirements. 

CIDES staff also evaluated the student's performance. This evaluation considered their 

classroom participation, their curriculum development, the field-work, and a final report. 

Program Implementation trip to Ecuador 

March 8 through March 14, 1994 

The purpose of this trip was to supervise and evaluate the implementation of the public legal 

education project plan that had been developed in the previous phases. The airfare for this trip 

was provided by American Airlines, as a free ticket requested in order to conduct an evaluation 

of the program. During this trip, Ms. Sanchez was able to work with Dr. Wray, Dra. Elizabeth 

Garcia, and Lcdo. Jaime Vintimilla, in order to evaluate last semester's performance, re-design 

and plan to implement some changes to the program. Ms. Sanchez also met with the AID 

Mission staff, who once again, expressed strong support for implementing the PLE project in 

Ecuador. 

Summary of the Accomplishments: 

Ms. Sanchez, during this trip, evaluated the work performed by CIDES in order to achieve 

their stated objectives. During the evaluation Ms. Sanchez was told of certain problems which 

happened during the previous semester. Two groups of law students were not able to finish their 

projects in the communities assigned (Barrio Jaime Roldos and Barrio Nuevos Horizontes del So) 

due to internal conflicts within communities and a lack of interest by community leaders. The 

four law school students were re-assigned to the radio program component. 
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Ms. Sanchez was able to see the "guiones"written by the law school students and the students 

were recording the materials. At the time of this trip, students had recorded 11 "guiones". Ms. 

Sanchez asked CIDES staff to draft a list of possible "guiones"that could be recorded in the 

future. With the assistance of Ms. de la Torre, a list of leaflets will be drafted and will be 

published by the Ministry of Information and Tourism. 

The Law school seminar classes were carefully revised and planned. With the assistance of 

Ms. Sanchez, CIDES designed a document in order to identify the areas of interest within the 

communities. A major change has been in the manner that law school students will be evaluated. 

Unlike the previous semester when law students were assigned to the communities or to perform 

radio PLE, this semester students will have the opportunity of participating in both PLE 

components. 

The Catholic University has institutionalized the course as an optional class available to 

students who fulfill some prerequisites. 

During her stay, Ms. Sanchez developed an intensive training session regarding 

methodological techniques which could be applied by the law school students in the communities. 

Ms. Sanchez discussed the requirements needed in order to conduct a good law school seminar 

class (overview of the objectives, content, and activities) which should be used throughout the 

semester. Ms. Sanchez was able to assist CIDES staff in revising the design (methodological and 

substantive) of the law school student seminar as well as in developing some skills necessary to 

manage a clinical program. 

Program Implementation 

March through August, 1994 

In February 1994, CIDES staff decided that the law school seminar would start in March and 

would run through July, 1994. As in previous semesters, students participated in a weekly three

hour seminar. CIDES staff developed some core substantive materials for this program 

implementation phase. These themes of the materials were: democracy, justice and conflict 

management. Each set of materials had a substantive and a methodology component. This 
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introductory packet also contained the detailed objectives of the program and clearly spelled out 

what was expected from every law student participating in the project. 

Lic. Rosa Elena de la Torre, a law school graduate and a PLE program alumni, volunteered 

her time in order to assist the radio PLE component. 

Program Implementation 

June through November, 1994 

Ecuador's academic semester ended in July 1994. NICEL staff assisted the In-Country 

Program Director and the Project Coordinator in evaluating the program's impact on the 

participating community groups. During this time, Ms. Sanchez maintained close contact with 

CIDES staff in order to evaluate the progress of the project to date and to conduct a needs 

assessment for future program development and implementation (see evaluation report, Appendix 

C3). 

CIDES evaluated the project's impact and utility in the communities where the program was 

taught. The findings were positive: those enrolled in the community classes considered the 

program to be of great assistance, in good part because their needs were considered during the 

program design and implementation. Participants also appreciated the opportunity to channel 

their legal representation needs through the "consultoriosjuridicos"(legal clinics), and to learn 

about the general characteristics of the legal system, including discovering solutions to everyday 

problems. 

The community-based programs faced a series of setbacks due to poor coordination by 

community leaders. Law school students who initially taught in the communities were 

disappointed to discover that the intended beneficiaries were not attending their classes. 

CIDES staff also evaluated the law students' performance. This evaluation considered 

classroom participation, curriculum development, radio skits, field-work, and a final report. Law 

school students were required to submit a monthly report which included materials they used to 

develop their skills and information about their taping experience. 
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After the semester came to an end, CIDES staff decided to limit the program to focus on the 

Radio PLE portion of the program. With the assistance of program alumni, CIDES staff directed 

recording efforts. CIDES produced 18 radio programs teaching about selected subject areas that 

had a high level of community interest (see sample script Appendix C4). An agreement has been 

formalized with Radio Catolica in order to disseminate the PLE Radio segments. Alumni also 

offered to teach a set of six classes regarding criminal law in the prisons. Until CIDES elaborates 

a working and financial plan for the future, the PLE implementation in community settings have 

been put on hold. In November 1994, CIDES staff decided they could not offer the law school 

seminar in the following academic semester because of lack of funds. CIDES staff has sought 

funding sources, but none of the possible funders allow funds to be used for staff salaries. 

During the month of November, CIDES staff with the assistance of Ms. Sanchez, finished 

revising and approving the curriculum developed by the law school students. Ms. Sanchez 

assisted CIDES staff in designing exercises which would be used by CIDES staff in their 

seminars with the law school students. Ms. Sanchez also assisted CIDES staff in locating funds 

in order to continue and expand the PLE program after December 1994. 

B. Bolivia 

Preliminary Site Determination 

October 1992 through January 1993 

The goal of this phase was to research, assemble and analyze information about the site in 

order to make a preliminary site determination. During this phase Ms. Sanchez and Mr. O'Brien 

gathered information on key persons, organizations, and institutions involved in the educational 

and legal communities. Individuals included: the Sub-Secretary of Justice, Associacion 

Latinoamericana de Derechos Humanos, Universidad Mayor de San Andres, Pontificia 

Universidad Catolica de Bolivia, Corina Machicada, Dra. Nardy Suxo, Emesto Machicao, 
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Luis Vazquez, and the Bar Association. NICEL solicited referrals for establishing these contacts 

through Dra. Nardy Suxo, and AID Bolivia. 

A set of criteria was applied once enough information was obtained to determine the 

feasibility of instituting a PLE program in Bolivia. 

AID Mission (La Paz) advised Ms. Sanchez and Mr. O'Brien that Dra. Nardy Suxo would 

be an excellent In-Country Program Director for the Program, with which they agreed. Dra. 

Nardy Suxo is a law school professor with a strong history of community involvement and 

juvenile legal representation. 

Final Site Selection to Bolivia 

January 1993 through February 1993 

The goal for this phase was to identify and recruit an In-Country Program Director and 

identify and secure an institutional home for the project. During this phase Ms. Sanchez and Mr. 

O'Brien conducted a site visit and conducted the following series of activities: 

* 	 gathered information on key persons, organizations and institutions involved in the 

educational and legal communities; 

+ 	 coordinated meetings and provided awareness workshops for lawyers, law professors, law 

students, and representatives of community based organizations in setting up and 

conducting a PLE program; 

* 	 conducted meetings to familiarize people with the participatory methodology, and PLE 

materials; 

* 	 solicited community support for the project; 

* 	 identified and worked with individuals and organizations to elicit support for the program; 

and 

+ 	 visited community settings to determine further needs for future law classes. 
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Once the IPD was identified, NICEL staff provided her with intensive training that included 

scope and sequence of the project, fundamentals of conducting a PLE program and a basic 

knowledge of the teaching methodology to be employed in the training and the curriculum. The 

training also included the budgetary planning process of the site. 

The development of curriculum materials for the program started February 15th and Dra. 

Suxo worked with two groups of fifty students who conducted needs assessment surveys in the 

community and who then started drafting materials which were pilot tested in May and June, 

1993. Dra. Suxo also completed all the new formal requirements in order to obtain legal/official 

recognition for her NGO. The board members of the aforementioned NGO were: 

Dr. Bosa, Rector, Catholic University 

Ernesto Machicao, Diputado, Director de Comision de Derechos Humanos 

Alberto Luna, Sub-Secretary of Justice 

Corina Machicado, District Attorney 

Cesar Villaroel, Universidad Mayor San Andres 

Fernando Rodriguez, Aociacion Latinoamericana de Derechos Humanos 

Program Development 

March through July, 1993 

The goal of this phase was to develop a one year plan and budget, and to begin outreach, 

recruitment, and awareness activities. In order to achieve the above mentioned goal, CDC 

(Center for Citizen's Rights) with NICEL's assistance was able to perform the following 

activities: 

* 	 soliciting community support for the project. 

* 	 identifying and working with individuals and organizations to elicit support for the 

program; and 
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4 visiting community settings to determine need for future law classes and to provide the 

atmosphere which would develop trust between the beneficiaries and the law school 

students. 

Ms. Sanchez provided the In-Country Director with intensive training that included scepe and 

sequence of the project, fundamentals of conducting a PLE program and a basic knowledge of 

the teaching methodology to be employed in the training and the curriculum. The training also 

included the budgetary planning process for the site. 

Ms. Sanchez provided assistance in fundraising efforts to obtain funds from AID La Paz. 

At the law school seminar starting in March, twenty (20) participants spent the first four 

weeks conducting an analysis of the legal needs of the community. The month of June was 

devoted to drafting curriculum materials which fulfilled those needs. These law school students 

decided to continue their work into their new academic semester in order to pilot test the 

materials in the community sites. 

During this phase, CDC signed several agreements with the following organizations: 

Catholic University: the agreement allowed the subject matter to be taught at the law 

faculty and offered in the law campus. The law faculty also provided CDC with a 

centrally located office. 

Ministry of Interior: the agreement provided for training of inmates throughout the 

country. 

Club de Madres Barrio Cotahuma and Ladrilleras: in order to provide law school students 

to teach poor women in the community such topics as: labor law, family law, and 

women's rights. 
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Program Implementation 

October through December 1993 

The official presentation of the program took place in December 17, 1994. During the month 

of November, Ms. Suxo the In-Country Program Director, visited Santa Cruz and the 

Cochabamba in order to establish working relationships with the universities wishing to start a 

PLE pilot program in these cities. 

Wit AID Mission's assistance, Ms. Suxo was able to attend the First Inter-American Seminar 

on Alternative Means of Dispute Resolution. 

Program Implementation 

July through September, 1993 

The goal of this phase was to implement the lessons that had been developed by the law 

school students in the previous phase. During this phase, the IPD: 

* 	 identified and worked with individuals to elicit support for the program; 

+ trained law school students in participatory methodology and PLE techniques;
 

* observed some lessons being taught by law school students for the program;
 

* 	 worked in order to secure local AID funds to promote the institutionalization of the 

program. 

During the month of July, students finished researching the content areas they would develop 

into lesson plans. 

Ms. Sanchez provided the In-Country Director with intensive training that included scope and 

sequence of the project, fundamentals of conducting a PLE program and a basic knowledge of 

the teaching methodology to be employed in the training and the curriculum. The training also 

included the budgetary planning process of the site. 
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Evaluation 

December 1993 through January 1994 

During this evaluation phase the work was geared towards evaluating the law students' 

performance as well as the program's impact on the community. The independent evaluation 

raised several important aspects for CDC in order to assist them with the future development and 

implementation of the program. Some of these issues were: 

* 	 Law school students were able to make a difference in the sectors in which they were 

working; 

* 	 Law school students gained self-confidence and gained practical legal knowledge during 

their participation in the program; 

* 	 Beneficiaries gained trust in CDC as an organization; 

* 	 Governmental and non-governmental agencies had gained respect for. the work performed; 

* 	 CDC had to develop clearer, more focused goals; 

* 	 CDC studied the evaluations and contacted Ms. Sanchez in order to improve in some 

areas of their performance. 

Program Implementation 

January through September 1994 

The academic semester started in February and thirty four (34) law students registered to 

participate in the seminar. The law school students were divided into three teaching areas: 

prisons, schools, and communities. The law students participated in an initial seminar designed 

to formulate the program's objectives, to participate and to learn about teaching methodology and 

to understand the importance of the tolls utilized to complete an evaluation. 

Law students began drafting informational leaflets for publication by the Ministry of 

Government. CDC also signed an agreement with the Secretaria de Defensa a la Mujer y Familia 
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Contra la Violencia, which established CDC as one of the entities providing assistance to the 

family. 
Each student was assigned to a team which worked in a specific area (prison, communities, 

schools) throughout the semester. Each team met once a week with Mr. Antesana in order to 

plan the teaching lesson (substantive materials and teaching methodology). Each team had a 

director who was a student leader in charge of organizing extra working sessions (minimum of 

once a week), and who served as a liaison between the team and the coiltact person of the site. 

Dra. Suxo identified and worked with individuals and organizations to elicit support for the 

program. The Ministry of Government financed the printing of a brochure explaining CDC's 

work. Dra. Suxo secured local AID funds to promote the institutionalization of the program. 

AID Mission-La Paz approved the proposal and began to disburse the funds during the month of 

January 1994. 

C. Guatemala 

Preliminary Site Determination 

October 1992 through July 1993 

Through further information and consideration of political circumstances, AID Washington, 

suggested we gather information regarding the possibility of implementing a program in 

Guatemala. Through telephone calls and letters, Ms. Sanchez approached Ms. Elizabeth Hogan 

and Mr. Todd Sloan of the AID Mission in Guatemala. They requested information regarding 

NICEL's work in other countries in order to decide whether Guatemala was ripe for this public 

legal education program. 

The goal of this phase was to research, assemble and analyze information about the site in 

order to make a preliminary site determination. During this phase NICEL gathered some 

information on key persons, organizations and institutions involved in the educational and legal 

communities in El Salvador, Honduras and Costa Rica. 
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Program Implementation 

January 1994 

After gathering information for the first stage, Ms. Sanchez met with AID Guatemala mission 

staff (Ms. Elizabeth Hogan, Todd Sloan and Carmen Aguilera) in order to discuss the mission's 

objectives and how NICEL could assist in achieving them. AID Guatemala fully supported 

NICEL's program and considered it to be a key instrument in the pursuit of human rights 

nationwide. 

NICEL and AID believed that Fundacion Mack, Universidad Rafael Landivar, and the 

Arzobispado were three organizations which could work together towards the implementation of 

a public legal education program in Guatemala. 

However, following initial interest, Ms. Sanchez informed Mr. Sloan that Washington AID 

asked NICEL to conduct a trip to Panama in order to decide whether the program could be 

implemented there instead of in Guatemala. 

After the visit to Panama, Ms. Sanchez conveyed to Mr. Sloan Washington AID's request, 

that NICEL pursue Panama as the third site under this cooperative agreement. NICEL requested 

Washington AID's permission to use some "saved" funds in order to assist the Guatemala 

representatives who attended the Puerto Rico conference (see section E below) to start the first 

steps in designing and fundraising for a PLE program future development. 

At the request of the AID Mission in Guatemala, Ed O'Brien and Ana Sanchez visited 

Guatemala City in May 1994. The purpose was to conduct meetings and workshops at the law 

school and with the other interested organizations. Though interest in a project clearly existed, 

NICEL was unable to ascertain that the organizations could work closely enough together to 

make the project a reality. In addition, the AID Mission did not seem ready and/or able to 

commit the needed funding at that time. 
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D. Panama 

Preliminary Site Selection 

November, 1993 through January, 1994 

The goal of this phase was to research, assemble and analyze information about the site in 

order to make a preliminary site determination. During this phase NICEL gathered information 

on key persons, organizations, and institutions involved in the educational and legal communities. 

A set of criteria was applied in order to determine the feasibility of instituting a PLE program 

in Panama. 

After gathering information for the first stage, Ms. Sanchez talked with AID Panama Mission 

staff (Mr. Roger Yochelson) in order to discuss the Mission's objectives and how NICEL could 

assist in achieving them. 

During the month of January 1994, Ms. Sanchez and Mr. O'Brien visited Panama City in 

order to conduct a feasibility study. AID Panama fully supports NICEL's program and considers 

it to be a key instrument in the pursuit of human rights nationwide. 

January 17 through January 22, 1994 trip to Panama 

The purpose of this trip was to initiate the process of researching and analyzing information 

about key persons, organizations, government officials, and institutions involved in the legal and 

educational communities in order to initiate the planning and implementation phase for the 

Panama program. 

NICEL gathered this information in order to obtain a clear picture of the properties of the 

site, and to apply the feasibility criteria for instituting a public legal education program. 

1. 	 INTEREST 

There is a strong interest in initiating a public legal education program among key people 

in the Universidad Santa Maria La Antigua, the Universidad de Panama, the Fundacion 
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Promocion de la Mujer, the Centro para el Desarrollo, the Court system (Tutelar de 

Menores), and among community activists (Union de Ciudadanas de Panama), practicing 

attorneys, law school professors, and students. The staff of the AID Mission (Roger 

Yochelson and Aura Feraud), also expressed strong support for implementing the PLE 

project in Panama and stated that it complemented the other activities of the OJ project 

in Panama. 

2. 	 STABLE POLITICAL CLIMATE 

The political climate seemed fairly stable and thus any programs AID/NICEL implement 

have a high probability of succeeding and in the long term of being institutionalized. 

3. 	 ORGANIZATIONS HAVING THE CAPACITY OF INITIATING A PLE PROGRAM 

AID Mission Panama arranged meetings in which Ms. Sanchez and Mr. O'Brien had the 

opportunity to assess the work of different organizations and their capacity to manage and 

implement a PLE program. Ms. Sanchez and Mr. O'Brien believe that there are several 

organizations that have the institutional capacity to complete the project. In our next trip 

NICEL staff (Ms. Sanchez) with AID/AOJ staff will decide the best organizational design 

in order to utilize the assets each organization brings to the program. 

The second purpose of this trip was to interview key persons who could assist in developing 

and implementing the program and recruit them for further assistance in developing and 

implementing the program and to recruit them for further assistance. 

Final Site Selection 

January through May 1994 

Ms. Sanchez and Mr. O'Brien visited Panama during the month of January. During the one 

week visit, Ms. Sanchez and Mr. O'Brien met with key individuals representing the legal and 

education communities as well as the community activist sector. 
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NICEL and AID agreed that Universidad Santa Maria La Antigua and Fundacion para la 

Promocion de la Mujer could lead the efforts in designing and implementing a PLE program in 

Panama. 

May 20 through May 29, 1994 trip to Panama 

The purpose of this trip was to identify and secure an institutional home for the project, as 

well as to identify and recruit an In-Country Program Director. During her stay, Ms. Sanchez 

conducted a series of activities in order to attain the above stated goals. Ms. Sanchez coordinated 

meetings and provided awareness workshops for law professors, law students, and representatives 

of community based organizations regarding how to set up and conduct a Public Legal Education 

(PLE) program. Ms. Sanchez also offered workshops in order to familiarize the people with the 

methods and materials regarding public legal education. 

During her stay in Panama, Ms. Sanchez arranged certain meetings in order to assess the 

possibility of working with different organizations as well as their capacity to manage and 

implement a PLE program. Ms. Sanchez believed there were two institutions with the 

institutional capacity to complete the project. The institutions were: Universidad Santa Maria 

La Antigua and Fundacion para la Promocion de la Mujer. A third institution which would be 

able to help the project indirectly was the Union de Ciudadanas de Panama. From information 

gathered during this trip, Ms. Sanchez decided the program should have two major components 

in order to utilize the assets each organization brought to the program. The University (USMA) 

would direct and sponsor the component in which law school students taught in schools, 

communities or the prison in exchange for academic credit. The Fundacion would train women 

leaders ("promotoras") from different communities (mostly San Miguelito) who would conduct 

workshops in their communities. The Union de Ciudadanas would work with the University by 

providing some civic education booklets they had produced and would conduct workshops and 

teach law students how to use the booklet in an effective, participatory manner. 

Since the program had two components, Ms. Sanchez chose two In-Country Program 

Directors (one working with the University and the other with the Fundacion). Ms. Sanchez 
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chose Lcda. Betzaida Guerrero as the In-Country Program Director for the Fundacion and Lcdo. 

Laurentino Diaz Lopez as Interim. The permanent USMA In-Country Director had yet to be 

selected but law school students began the pre-planning work supervised by Lcdo. Diaz. USMA 

Rector, Dr. Stanley Muschett agreed to provide a stable atmosphere in order to immediately start 

the project. 

Program Development 

April through September 1994 

The goals of this phase were to develop a plan and a budget for the program's operations. 

Ms. Sanchez assisted both In-Country Directors in the design of a calendar of activities and 

provided initial assistance in developing a process for designing the curriculum. 

October 24 to November 12, 1994 trip to Panama 

During this phase Ms. Ana Sanchez (Program Director for Latin America), along with NICEL 

consultants Ms. Maria Paz Garafulic (Chile PLE program) and Mr. Alberto Wray (Ecuador PLE 

program) visited Panama's project counterparts and performed the following activities to promote 

the project's goals: 

* 	 revised the information gathered on key persons, organizations, and institutions involved 

in the educational and legal communities. The organizations focused on were the 

Fundaci6n para la Promoci6n de la Mujer, Union de Ciudadanas, Universidad de Panama 

and University Santa Maria La Antigua. 

* 	 used previously established contact (AID Panama) in order to expand the program to teach 

in the communities (Union de Ciudadanas). 
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* 	 NICEL staff also coordinated meetings, and provided awareness workshops. These 

workshops were conducted for women in the community, as well as for trainers and 

professional staff. The topics covered included setting up, conducting and expanding a 

public legal education program. These meetings were coordinated in order to familiarize 

the participants with the methodology and materials used to institutionalize public legal 

education programs. 

* 	 with the AID-Panama Mission's assistance, NICEL staff also worked to develop the 

possibility of obtaining funds to expand the PLE program. 

+ 	 provided intensive training, which included scope and sequence of the project, 

fundamentals of conducting a PLE program, and basic knowledge of the teaching 

methodology to be employed in the training of community leaders and law school 

students, and in curriculum development. This training also included working on a 

preliminary budgetary planning process for the site. 

+ 	 developed a program extension plan and budget. 

# 	 began outreach, recruitment, and awareness activities in the community and internationally 

(in order to obtain funds). 

* 	 during the trip, NICEL staff provided supervision and advice to the different organizations 

who are collaborating on the project. 

* 	 performed outreach activities for promotoras who are presently teaching in their 

communities. The awareness meetings helped to provide necessary materials, and to 

obtain a commitment from those interested in participating in certain site-based tasks to 

be conducted during the course of the grant period. It also provided an excellent 

opportunity to discuss problems the promotoras were having as teachers, the 
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methodologies used, the evaluations performed, the substantive assistance they needed, 

and the materials they used. 

* 	 conducted meetings to familiarize people with the participatory methodology and with 

PLE materials. 

* 	 solicited community support for the project. We visited women who expressed their legal 

information needs and received support for the project from people in the community. 

* 	 identified and worked with individuals and organizations to elicit support for the program 

+ 	 visited community settings to determine need for future law classes. 

In previous trips NICEL staff had thought we would be working with the University (USMA) 

in order to train law students who would teach in communities. When NICEL staff arrived in 

Panama, they proceeded to contact them, but unfortunately the person in charge of the program 

(assigned by the rector) did not communicate with us or try to set up an appointment even though 

they repeatedly left messages. Because the project was ending and the implementation phase was 

beginning, NICEL decided to expand the portion of the project undertaken by the Fundaci6n, and 

to add the Union's component (focusing on community teaching). 

During this trip, NICEL staff selected Fundaci6n para la Promoci6n de la Mujer as the 

institutional home for the public legal education project. This choice was made because the 

University program could not get started, and because the Fundaci6n had demonstrated their 

ability to manage the project. 

In deciding to expand the grant for the Fundaci6n para la Promoci6n de la Mujer and extend 

a sub-agreement to the Union de Ciudadanas, NICEL used the following set of criteria: interest 

in initiating a public legal education project, a solid administrative office, and availability of 

trained persormel in interactive methodology and participatory citizenship. These two 

organizations have the institutional capacity for initiating, developing and implementing a public 
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legal education program. During their stay, Ms. Sanchez, Ms. Garafulic and Mr. Wray 

interviewed and closely observed the work of some of the employees of the Fundaci6n para la 

Promoci6n de la Mujer and the Union de Ciudadanas. These organizations have recognized 

potential for initiating a PLE project and have the institutional capacity to follow through. 

Although USMA will not be participating in the program, NICEL program staff made it a 

priority to meet with representatives of another university: the Universidad de Panama. These 

meetings fostered preliminary contacts for the development of a law school-based initiative for 

the Panama project. During these meetings, discussions covered the management and 

implementation of a law school-based PLE program; the need for such a program, and the 

benefits of such a program to its host school. The Dean of the Law School, as well as the 

Deputy Director of Legal Clinics, were very interested in working with NICEL on this project 

as it develops. These contacts were particularly promising, since a law school component is seen 

as a key next step for the Panama project. 

There is strong interest in initiating and institutionalizing a public legal education program 

among USAID personnel. During NICEL's staff stay in Panama, they had the opportunity to 

meet with Roger Yochelson and Aura Feraud of AID (Panama) to work out the roles each 

member will play in the cooperative agreement and to discuss future funding possibilities. 

During this trip NICEL also assisted the Fundaci6n in defining and updating a process for 

designing the PLE curriculum, conducting PLE training workshops, and developing the 

curriculum. NICEL's staff, in conjunction with the Fundaci6n staff, attended and debriefed a 

series of workshops for community promoters and social workers who will be teaching their 

clients using PLE philosophy and methodology. These workshops were devised so that 

participants would identify specific areas in their workshops where PLE fits best. Ms. Garafulic 

began to examine the curriculum designed by the Fundaci6n in order to develop substantive and 

methodologically sound lesson plans for community curriculum materials. Time was also spent 

reviewing and critically analyzing evaluation criteria for the project. 
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The staff discussed the possibility of adding the use of radio PLE in order to achieve a 

multiplier effect. Rosa Elena de la Torre (from NICEL's Ecuador project) will be the person 

providing technical assistance during this phase of the program. The Fundaci6n stated that they 

could find radio time in order to air these spots. The Fundaci6n will have to conduct a survey 

before developing the programs, which should be recorded in order to have a multiplier effect. 

Project Implementation 

November 1994 through February 1995 

During this phase of the project, the Fundacion para la Promocion de la Mujer designed and 

implemented a pilot program using community teachers, or promotoras, and law students from 

Santa Maria la Antigula University. The promotoraswere trained in teaching methodologies and 

substance, including use of such strategies as role-plays and games. The promotoras taught in 

eight different community groups that the Fundacion identified. Promotoras will present 

workshops aimed at increasing citizen participation by increasing their knowledge of the law, 

including citizens' rights, legal procedures, conflict resolution, and principles of democracy and 

human rights. Promotorasconducted a series of eleven meetings with each group, allowing for 

in-depth learning. In total, more than 200 members of community groups have been trained. 

In addition to working with the promotoras, the Fundacion arranged training. for 25 law 

students in teaching methodologies. The law students then went into high schools and taught the 

following subjects: 

" Sex, Gender, and Self-Esteem 

" Authorities, Constitution and Laws 

" Labor law and social security 

" Family Law 

* Domestic Violence and conflict 

During the pilot period of the project, the law students visited 13 schools, and reached a total 

of 1,400 participants, 40 of whom were teachers. During the final stages of this cooperative 
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agreement, the AID Panama Mission expressed its desire to continue funding the PLE program. 

The agreement for this continued funding has met with some delay, but is now rearing 

completion. 

E. Regional Activities 

During the Cooperative Agreement, NICEL staff and Program staff from Latin America took 

part in several regional activities. These activities were designed to facilitate broader 

conversation and information sharing among PLE professionals in Latin America. 

Project Directors' Conference 

October 3rd, to October 9th, 1993 

Latin America Director Ana Sanchez organized, designed, and implemented a Project 

Directors' Conference in Puerto Rico. The conference was geared to provide an opportunity to 

exchange ideas and experiences as well as to strengthen the network of Latin American leaders 

active in setting up PLE programs. 

The conference was held in San Juan and Humacao from October 3rd to October 9th, 1993. 

Project Directors from Bolivia, Chile, and Ecuador attended. Also in attendance were 

representatives from NGOs in Guatemala (Officina del Arzobispado-Derechos Humanos, 

Fundacion Myma Mack, and Universidad Rafael Landivar), as well as AID-Guatemala staff 

member Todd Sloan. In addition to NICEL program staff Ana Sanchez and Ed O'Brien, NICEL 

staff Becky Bond, Director of Development and Finance, and Judy Zimmer, Deputy Director of 

NICEL, attended the conference and made presentations to the attendees. Agenda items included: 

* 	 Objectives of the conference 

* 	 Exchange of experiences: project directors introduced their projects, including information 

about when the program began, how it was funded, where classes were taking place, a 

description of the curriculum developed, etc. 
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• 	 What is public legal education? Its elements and objectives; differences in the United 

States and Latin America; discussion of the skills, concepts, values and methodologies 

involved 

" 	 Components of an effective program: models of application - schools, prisons, 

communities 

" PLE and the law student: what skills and attitudes are developed? How does PLE help 

produce a better attorney? 

* The art of teaching: why use active methodology? Curriculum design and content 

" Proposals: how to draft proposals; how to manage and administer funds 

* 	 Institutionalizing PLE programs 

* The law school seminar: training law students to be teachers 

" Evaluation: how to evaluate the law student; how to evaluate the program; how to design 

an evaluation tool
 

" Visit to the Puerto Rican Supreme Court
 

* Teaching about human rights and democracy
 

" Alternative methods for dispute resolution
 

• 	 Designing an action plan 

Conference sessions used the same interactive methodologies employed by program staff in 

their PLE projects: role-plays, group activities, discussions, and mock mediations. This 

participatory approach allowed the project directors an opportunity to reflect on different 

approaches to using these activities in their programs. 

The conference was designed to attend to the diverse needs of the participants. Due to the 

differing levels of PLE experience represented, it was impossible to cover every aspect of PLE 

program implementation in depth. Instead, NICEL staff discussed the most important issues 

raised during the previous year of the Cooperative Agreement. Conference attendees suggested 

that future conferences be designed to fit the differing levels of PLE experience, and that there 

be more time spent discussing issues related to teaching the cultura legal popular, as well as 

more substantive information about teaching democracy and human rights. Overall, however, the 
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participants thought the conference provided an excellent opportunity to exchange information, 

learn from others' experiences, and to learn about conflict management and how to manage funds 

- two areas with which the directors had no prior contact. However, possibly the most important 

aspect of the conference was the strengthening of the Latin American network. 

Law School Directors' Conference - July 1994 

In July, 1994, project staff from Chile and Ecuador joined Ana Sanchez and Ed O'Brien at 

NICEL's Law School Project Directors' Conference in West Virginia. This conference, designed 

to streigthen the work being done by Street Law projects based at law schools in the United 

States and abroad, brought together 24 law school project directors and staff for interactive 

sessions. The participation of the staff from the AID-funded Ecuador project was crucial in 

rounding out the Latin America portion of the program. Joining project staff from Chile, Rosa 

de la Torre and Alberto Wray from Ecuador worked with Ana Sanchez, Ed O'Brien, and NICEL 

Eastern Europe consultant Louis Fischer to present a session on Street Law Around the World. 

The session included discussion of different approaches to using law students in PLE programs, 

and the adaption of approaches and methods in different cultural, social, and national settings. 

In addition to the opportunity to present information on their programs, this conference 

provided the Latin American participants the opportunity to learn from their U.S.-based 

colleagues. Links were created at this conference that have continued: for example, Ecuador 

staffers Rosa Elena de la Torre and Alberto Wray worked with Maria Paz from Chile on the 

Panama project during a trip in 1994, and this work will continue as Maria Paz and Rosa de la 

Torre act as NICEL consultants to the Panama project during 1995-1996. 

Presentation at ABA Conference 

Alberto Wray, Project Director for the Ecuador program, and Maria Teresa Munoz of the 

Chile program presented a workshop on the Latin America program at the American Bar 
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Association's law-related education leadership seminar in Washington, D.C. in January 1994. 

This workshop, attended by several hundred people, was received very favorably, and led to even 

wider appreciation for the programs. As a follow-up to the conference, Wray and Munoz wrote 

a solicited article for the ABA's Update magazine, and for the National Institute for Dispute 

Resolution's newsletter. 

III. Program Accomplishments 

As shown in the project description above, this two-year program has achieved the project 

goal of establishing public legal education (PLE) programs in three Latin American countries: 

Bolivia, Ecuador, and Panama, and has made significant strides toward their institutionalization. 

More concretely, the program achieved the following results and benefits: 

New PLE Programs have been developed and implemented in Bolivia, Ecuador, and 

Panama, and PLE institutionalization activities have been initiated by In-Country Project 

Directors and their staffs. 

In Bolivia, a strong PLE program has been established and has gained the government's and 

the community's support and confidence. The program has been so successful that the USAID 

mission in Bolivia has offered its financial support to continue and expand the program. 

In Ecuador, the PLE program set up successful community-based classes and developed 

dynamic radio PLE programs. The radio programs are being used a model for PLE in other 

Latin American countries. The USAID mission in Ecuador has been very impressed by the 

project, but currently USAID funds there are otherwise committed. 

In Panama, the Fundacion para la Promocion de la Mujer has proven its effectiveness in the 

beginning of the program there. The AID mission in Panama has pledged its support for the 

second year of the program. Plans for the next year include the use of a consultant from Chile 
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for training and introduction of a radio PLE program with technical assistance from a CIDES 

staff specialist. 

NICEL provided local capacity building through technical assistance and advanced 

training of three In-Country Project Directors and their staffs in establishing PLE 

programs. 

As shown above, NICEL Latin American Project Director Ana Sanchez provided on-going, 

in-depth training to the project directors and their staff. This training, discussed in the program 

narrative, included hands-on training in teaching methodologies, curriculum writing, teacher 

evaluation, program design, and evaluation techniques. This training has been so effective that 

these staff are currently helping others in the region in setting up PLE programs. An excellent 

example of such skills sharing is in Panama, where CIDES staff member Rose de la Torre will 

assist in the radio PLE project. 

* 	 PLE Curriculum, designed by educators and law students in each country based on the 

law, legal system, and constitution of each country have been developed. 

The Bolivia team has created a set of materials describing and discussing the uses of various 

interactive teaching methodologies to go alongside the substantive materials used by law students 

in their trainings. 

In Ecuador, the materials include both methodological and substantive materials (see 

Appendix C for examples). The Ecuador program was unique in its development of extensive 

curricula materials for law students: not only were these students trained in methodologies and 

background materials, but CIDES provided training in cultura legal as well. In addition, CIDES 

has created a set of scripts for radio PLE spots. These have been used in Ecuador, and with 

some adaptation, could be used in other Latin American countries as well. (See Appendix C for 

examples.) 
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In Panama, the Fundacion para la Promocion de la Mujer developed materials for the 

promotoras,community teachers, and the law students, to use in their classes. The topics covered 

by these materials include Family Law; Labor Law and Social Security; Constitution, Law and 

Authorities; Domestic Violence; and Gender and Self-Esteem (see Appendix B for examples). 

Materials on teaching methodologies will be produced in the coming years. 

* 	 Teachers, law students, and community teachers have been trained in PLE substance and 

methods in the three project sites. 

As discussed in the program narrative above, NICEL worked with each of the sites to provide 

in-depth training to law students, teachers, and promotoras in the different countries. 

Pro-bono and community service inculcation of lawyers and law students attending 

trainings have involved them not only in PLE but in other efforts that improve access to 

justice. 

These efforts have resulted in improved community relations between law professionals and 

their communities. 

* 	 Universities and NGOs involved in the project have developed closer relationships with 

the communities they serve. 

By designing programs that are directly responsive to community needs, the PLE programs 

in Bolivia, Ecuador, and Panama have fostered community relationships that will last far beyond 

this Cooperative Agreement. 

Thousands of high school students, prison inmates, and adults in the community have 

received direct benefits from attending PLE classes and through other PLE activities, such 

as radio PLE programs. 
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The results of these classes have been demonstrated over and over in participant's evaluation 

of the program. 

* 	 A Technical Assistance Manual for Latin America has been produced and can now be 

used all over Latin America. 

This manual (see Appendix A), takes a generic Latin American approach to setting up PLE 

programs and could be used in countries working to begin or improve PLE programs. 

* 	 A network of PLE leaders was created and strengthened by the activities under this 

Cooperative Agreement. 

This network, in place and functioning, could be a crucial resource for further PLE program 

development in Latin America. Programs supported by continuation grants from AID missions 

in Bolivia and Panama will make use of this network. In addition, the network continues to exert 

its influence at conferences and in other settings, as project staff encourage others to begin PLE 

programs in their areas. In addition to their work in Latin America, members of this network 

are likely to be tapped by NICEL for technical assistance in other parts of the world. 

* 	 An educational approach new to Latin America has been systematically implemented and 

evaluated in three Latin American countries. 

As a result of this project, this approach, which involves both new content (practical law, 

democratic principles, fair administration of justice, and human rights) and new methodology 

(participatory methods of debating issues, critically examining laws and legal practices, and role

playing) has been used with thousands of young people and adults. In addition, this PLE 

approach has been implemented in a manner in which in the long term can have a major impact 

on the legal, educational, and governmental systems of three countries by building support for 

democracy, fair administration of justice, and human rights. 
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IV. Recommendations to USAID 

This is a crucial time for public legal education in Latin America. With successful programs 

in place in Bolivia, Ecuador, Chile, and a new program in Panama, USAID is in an excellent 

position to facilitate the expansion of this work throughout Latin America. International visitors 

from many countries continue to visit NICEL's office in Washington, D.C. seeking information 

about setting up programs in their countries. The project staff in the countries covered by this 

grant are eager to share their expertise. NICEL would like to continue its efforts in the region. 

To do this, funding must be secured for well thought-out programs. Following are some 

recommendations NICEL feels would allow these important developments. 

The need to strengthen the nascent Latin American PLE program is evident, and USAID can 

play an important role by: 

* Enabling a Latin American PLE Conference. 

This regional conference would draw on the experience of PLE programs already in place, 

and allow professional exchange and training in methodologies, program design, and substantive 

areas. A well-tracked program would encourage the participation of PLE practitioners with a 

diversity of experience: from those interested in finding out more about the PLE philosophy to 

those who have years of experience in carrying out PLE projects. 

0 Enable the Publication of a PLE Journal for Latin America. 

A regularly published journal would allow PLE practitioners to share their expertise and ideas 

in an ongoing way. A journal is a crucial way to develop expertise by encouraging research and 

in-depth analysis of PLE programs and methods. Such a journal could be based at one of the 

universities or NGOs involved in the program, or could be run from an AID mission office. It 
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could include discussion of methodologies, curriculum, use of NGOs and educational leaders, and 

strategies for institutionalization. 

Revise and Disseminate Technical Assistance Manual for Latin America 

USAID could provide funds for the revision and dissemination of the Technical Assistance 

Manual for Latin America. This manual, written by Project Director Ana Sanchez, addresses 

practical aspects of setting up PLE programs (see Appendix A). It is the perfect training guide 

and could be used all over Latin America. NICEL recommends its dissemination through AID 

offices and NGO networks. 

Enable the Participation of Latin American PLE Leaders in International Forums on PLE, 

Civic Education, and Human Rights Education. 

Through funding from AID missions, PLE leaders in countries where successful projects have 

been implemented could take part in international conferences, debates, and other forums. The 

experiences of these leaders have wide applicability, but exchange is hampered by lack of funds. 

a PLE Training for Latin America 

AID should develop a method for sharing information and providing training for new PLE 

programs in the region. NICEL has had meetings with legal and educational leaders from Brazil, 

Venezuela, El Salvador, Honduras, Argentina, and a number of island nations in the Caribbean. 

These visitors are eager to set up programs that would draw on NICEL's extensive experience, 

as well as the expertise represented by the Latin American network. However, because NICEL's 

grant with AID has ended, there is no way for us to provide follow-up support. We recommend 

that USAID create means for information-sharing and enable those with expertise to work with 

interested parties in-country. These methods could include the following: 
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1. Regional Technical Assistance Training 

With financial support from USAID, NICEL could provide technical assistance training 

to PLE practitioners in Latin America on a regional basis. This could be set up through 

periodic training institutes, to be held in alternating sub-regional areas, such as Central 

America, the Andes, the Southern Cone, and the Caribbean. 

2. PLE Training in Puerto Rico 

PLE training could be provided in Puerto Rico following the model used in the Project 

Director's conference. With NICEL consultants and a PLE program already in place on 

the island, Puerto Rico is perfect for in-depth training institutes in Spanish. 

3. Training at NICEL's International Center 

Training for Latin Americans with a bilingual team could be implemented at NICEL's 

Washington, D.C. International Center. Such a program would allow PLE practitioners 

to visit Street Law sites in action in the United States. This type of training could be 

undertaken in conjunction with USIA-funded visitor's trips, or other programs that bring 

visitors to the Center frequently. Although continually requested, such training is 

currently beyond NICEL's financial means. 

NICEL looks forward to working with USAID on future projects, and we hope the 

momentum begun during this Cooperative Agreement will lead to increased PLE efforts in the 

region. 
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CAPITULO 1. PROGRAMA DE EDUCACION LEGAL
 

Secc16n 1. Caracteristicas esenciales
 

a. Se trata de un curso de duraci6n anual o semestral, enmarcado
 
en el contexto del curriculum o cllinicas legales impartidas por las
 

diversas Facultades de Derecho.
 

b. En general se dirige a los alumnos en sus Ciltimos afios de
 
estudio en su carrera, pero en otras modalidades participan lideres
 

comunitarios y maestros de colegios.
 
c. El pqblico al cual se dirige estA conformado por alumnos de
 
ensefianza media, por los reos de la Penitenciaria y por los
 
participantes en comunidades de bajos recursos.
 

d. Lo medular del programa consiste en preparar a los alumnos de
 
Derecho o lideres comunitarios (de ahora en adelante: instructor)
 
para dar clases a otros estudiantes, con menor preparaci6n
 

sustancial, sobre temas de interns general, relacionados con el
 

mundo legal y la enseflanza civicate objetivo, se utilizan mdtodos
 
de ensefianza participativos que signifiquen clases activas,
 

centradas en el estudiante.
 

e. Por filtimo, la finalidad de este programa es preparar a los
 
miembros del mundo lego en temas de derecho y a travds de ello
 
lograr una mayor y mejor educaci6n civica que conduzca a un
 
fortalecimiento del sistema democratico. Sin olvidar, por
 
supuesto, la preparaci6n que esto significa para el instructor,
 

cuyo detalle veremos a lo largo del manual.
 

Secci6n 2. Principales dificultades
 

Para desarrollar este programa nos enfrentamos a una serie de
 
dificultades, las que obviamente trataremos de solucionar mas
 
adelante. Algunos de estos problemas se refieren a:
 

- estructura del programa
 

- materia a tratar
 

- problemas de metodologias
 

- enfoque de la ensefianza
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- objetivos finales
 

- evaluaci6n en todo sentido
 

- etc. 

La experiencia de estos cuatro afios, mds el aporte de experiencias
 

similares en otros palses nos han hecho avanzar considerablemente,
 

en la elaboraci6n y perfecci6n de este programa. Esto, significa
 

una enorme satisfacci6n, y constituye asimismo un gran desaflo por
 

perfeccionarnos y avanzar afn mds.
 

CAPITULO 2. FINES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA
 

Secci6n 1. Metas de la Facultad de Derecho
 

I- Beneficios para los alumnos-instructores: desarrollo
 

profesional a travfs del programa
 

Uno de los puntos mds importantes de este programa es que
 

efectivamente logra el desarrollo profesional de los alumnos

instructores. Es por ello que se inserta dentro del curriculo o de
 

las clinicas prActicas legales de las Facultades de Derecho. Pero
 

lo importante y lo novedoso de esta idea es que va m6s allA de la
 

clinica tradicional, entendida como atenci6n gratuita .de casos
 

legales particulares, sin descuidar por ello el aspecto de servicio
 

a la comunidad. Muy por el contrario, el servicio y la entrega a
 

los demos es una de la prioridades de este programa, lo que se
 

logra en un dmbito diferente a lo judicial.
 

Son muchos los aspectos que se ven afectados por el Programa
 

de Educaci6n Legal Participativa (al que denominaremos "programa"
 

de ahora en adelante) y esto se refleja en el hecho de que se logra
 

un incremento notable de ciertas destrezas profesionales. En
 

primer lugar lo bdsico es que por el solo hecho de enseflar materias
 

de tipo legal se aumenta el conocimiento de ellas de un modo muy
 

interesante. El manejo que se logra respecto de ciertos temas es
 

claramente superior en casi todos los casos al que se tiene al
 

estudiar el ramo respectivo durante la carrera. La aplicaci6n de
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estas materias a la vida cotidiana y el hecho de trasladarlas de
 

contexto ofrece visi6n de los temas. Los alumnos-instructores, al
 

ponerse en el lugar de un profesor y tener que hacerse entender por
 

alumnos obtieren un dominio fluido de los temas.
 

En segundo t6rmino, ayuda a desarrollar otra destreza
 

fundamental: la de manejar un lenguaje juridico oral y escrito al
 

alcance de personas legas, no dedicadas al derecho. Esto que
 

aparece tan simple no lo es en el prdctica puesto que, al igual que
 

otras profesiones, como por ejemplo la medicina, el derecho se
 

entiende con su propio lenguaje. Hacer extensivo y comprensible
 

este "idioma" a quienes no lo utilizan habitualmente es un gran
 

logro y requiere Lastante trabajo. Esta destreza de comunicaci6n
 

es fundamental para un abogado en su relaci6n con un cliente. Y
 

justamente esta relaci6n profesional abogado-cliente es 1o que nos
 

lleva a un tercer punto, sumamente importante.
 

La relaci6n que une a un abogado con su cliente es muy similar
 

a la que se produce entre un profesor y su alumno. Varios son los
 

ejemplos de esto:
 

Las partes son conductoras de una relaci6n en la que se espera
 

obtener buenos frutos. Es por ello que, depositando alumno y
 

cliente respectivamente su confianza en estos gulas, anhelan una
 

dedicaci6n muy especial de ellos. Por esto mismo, es .labor de
 

ambos, reunidos en una persona en este programa, la de responder a
 

esa confianza: la calidad de la caracterizaci6n que realicen puede
 

llevar a un alumno a desarrollar un ansia de conocimientos y un
 

espiritu civico loable, asi como a un cliente a seguir el camino
 

correcto. El alumno-instructor dard a los estudiantes mucho mfs
 

que una ensefianza legal si respeta su papel de conductor y responde
 

adecuadamente a 61. Lo mismo ocurrira con un abogado y su cliente.
 

- dentro de esta interrelaci6n deben existir limites claros y 

prefijados. AsI como un abogado se abstendrc generalmente de 

realizar un negocio, independiente del caso, con su cliente, 

tambi~n un profesor debe saber cumplir correctamente con su misi6n
 

en la vida de sus estudiantes. Definidos los alumnos-instructores
 

como profesores no pueden dedicarse a dar "consejos leQales" a los
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estudiantes ni a desarrollar otras actividades similares. Muchas 

veces la experiencia en la prfctica nos ha mostrado que es una 

actitud generalizada en los estudiantes la de poner situaciones 

personales y concretas como ejemplos de materias tratadas en 

clases. Esto es algo con lo que hay que tener una delicadeza 

especial puesto que el alumno-instructor debe recordar que es el 

profesor y como tal solo debe dar los lineamientos generales de la 

materia. Esta ftica profesional es la que el alumno empezar& a 

ejercitar desde este programa y que le servirA para el ejercicio 

del derecho durante toda su vida. Siempre conocerd los limites de 

su relaci6n con el cliente o por lo menos tendrc la pautas 

necesarias para lograr esos objetivos dtico-profesional. 

- por otro lado permite a los alumnos-instructores elaborar un 

pensamiento mfs acabado de 1o que es la ley ya mds en la pr~ctica, 

y en la vida cotidiana. Este paralelismo entre ensefianza y 

aplicaci6n prictica del derecho permite tambi~n el desarrollo 

profesional del alumno: le muestra claramente que no basta con 

conocer la materia legal para realizar una buena clase. 

La experiencia de educar entrega ejemplos diarios de que hay
 

situaciones ajenas al derecho que sin embargo afectan de un modo
 

directo.
 

Tambi~n desarrolla en los alumnos t6cnicas de oratoria que
 

podrian ser de gran utilidad en su ejercicio laboral. El alumno

instructor debe preocuparse especialmente de que su exposici6n sea
 

clara y concisa, que acapare el interns de sus alumnos y que sea
 

comprendida por todos, al menos en lo sustancial. Estas
 

habilidades le serdn sumamente atiles al momento de un alegato en
 

la corte, por ejemplo.
 

Otro beneficio para el alumno-instructor es que le ensefia a
 

trabajar en equipo, ya sea con otros abogados o con otros
 

profesionales. Muchas de las clases en los colegios se realizan en
 

equipos y para ellc es necesario desarrollar una serie de tecnicas,
 

habilidades o destrezas: por ejemplo es necesario lograr una gran
 

coordinaci6n para no superponerse ni durante la clase ni en el
 

trabajo previo. De no ser asi se correria el riesgo de ser poco
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claro o bien de hacer dos veces el mismo trabajo. Tambi6n se
 

desarrolla un esplritu de respeto incomparable, tanto para las
 

opiniones ajenas como por las capacidades de los demos.
 

Tambi~n les da a los alumnos-instructores la oportunidad de
 

llevar adelante una carrera como docentes en la misma Facultad de
 

Derecho. Haber probado con 6xito la experiencia de ensenar puede
 

ser algo decisivo en las vidas de los alumnos y es probable que ya
 

no puedan dejar de hacerlo. Mediante el programa se descubren
 

vocaciones insospechadas y se eleva asi la calidad de los futuros
 

profesores de leyes, ya que introducirfn novedosos m~todos para el
 

campo de la enseflanza del derecho.
 

Junto con todas estas t~cnicas de corte profesional, el
 

programa entrega al alumno-instructor la oportunidad y la
 

posibilidad de desarrollar valores sociales y 6ticos. Todo abogado
 

debiera tener presente esos valores a la hora de ejercer. Si bien
 

el programa se dirige a crear en los estudiantes de la enseflanza
 

media el espiritu civico propio de la democracia, es obvio que esto
 

contribuirS a perfeccionarlo en los futuros defensores de la
 

Justicia. Ademds crea en los alumnos-instructores un espiritu de
 

servicio que no debiera perderse, al contrario incrementarse, al
 

momento de trabajar profesionalmente.
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BENEFICIOS PARA LOS ABOGADOS Y ESTUDIANTES DE DERECHO 

1. 	Aumentar y mejorar el conocimiento de la ley.
 

2. 	 Sintetizar el conocimiento legal.
 

3. 	 Mayor comprensi6n de la percepci6n pdblica de los abogados.
 

4. 	 Desarrollar destrezas de oratoria y comunicaci6n pdblica (con grandes
 

grupos).
 

5. 	 Desarrollar "expertise" en los asuntos o temas manejados.
 

6. 	 Desarrollar destreza para la relaci6n abogado/cliente. Aprender como
 

explicar temas de derechos apersonas legas.
 

7. 	 Desarrollar un mayor sentido de profesionalismo.
 

8. 	 Desarrollar relaci6n de trabajo con otro profesional (educador) como
 

igual.
 

9. 	 Desarrollar destrezas de adiestramiento jurldico.
 

10. 	 Ofrecer la oportunidad de cumplir el deber profesional segan el c6digo
 

de dtica de educar/orientar a la comunidad.
 

11. 	 Derivar satisfacci6n de utilizar nuestras destrezas y conocimiento legal
 

de una manera positiva y beneficiosa.
 

El mayor beneficio es la satisfacci6n de ofrecer un buen servicio a
 

nuestra comunidad.
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HABILIDADES FUNDAMENTALES PARA EL BUEN EJERCICIO PROFESIONAL
 
(Capitulo V del estudio del "American Bar Association"
 
sobre las habilidades fundamentales do la abogacia y sus
 

valores profesionales)
 

1. 	 soluciOn de problemas
 

2. 	 anilisis legal
 

3. 	 investigaci6n legal
 

4. 	 investigaci6n de los hechos
 

5. 	 comunicaci6n
 

6. 	 asesoria
 

7. 	 negociaci6n
 

8. 	 brindarle al cliente opciones litigiosas y soluciones
 
alt-znativas de controversias
 

9. 	 organizar en forma efectiva el trabajo legal
 

10. 	 praicticas administrativas adecuadas
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2- Beneficios para la escuela do Derecho
 

La aspiraci6n de toda facultad de derecho es la de entregar al
 

mundo abogados muy bien preparados, que distingan y hagan honor a
 

su nombre. Mientras mayor sea la capacitaci6n profesional de sus
 

egresados, mds reconocida ser& la calidad acad6mica de una casa de
 

estudios. Como parte de este proceso muchas facultades han creado
 

las clinicas o prdcticas legales que buscan la preparaci6n de sus
 

alumnos en un plano m~s pr~ctico que te6rico del derecho (aunque
 

uno no se puede desligar del otro). Dentro de esta iniciativa, el
 

programa de educaci6n legal popular se constituye como 1o m~s
 

novedoso ya que en America Latina lleva solo cuatro afios de
 

experiencia.
 

Uno de los beneficios mds importantes de este programa para la
 

universidad y la facultad de derecho en especifico, es que lleva a
 

cabo su misi6n de ser un servicio para la comunidad.
 

Otro punto importante para la Facultad es que existe la
 

posibilidad de estar creando para el futuro, porque se estd dando
 

la oportunidad a muchos alumnos de conciliar su labor profesional
 

con la docencia, vital para la renovaci6n de profesores y de
 

enfoques educacionales. Junto con descubrir a futuros profesores
 

de Derecho se los estA formando en la inclusi6n de metodologlas
 

participativas en la ensefianza legal.
 

Existe desde hace muchos afios un proceso constante de
 

modernizaci6n de las t~cnicas pedag6gicas de las leyes que hace
 

hincapi6 ya no tanto en la clase expositiva en la que el alumno es
 

un mero receptor de informaci6n, sino en clases en las que los
 

estudiante participen y entreguen sus aportes. Se logra esto con
 

una formaci6n juridica en la que el acento se pone en el desarrollo
 

de su capacidad de pensar critica y analiticamente, dando un
 

valioso aporte de nuevas ideas y teorlas.
 

Los alumnos-instructores comprenden e incorporan estos nuevos
 

mftodos, de lo que puede resultar una clara ventaja para la
 

Escuela, comunidad o instituci6n penal. Sin desmerecer los
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antiguos y tradicionales m6todos de ensefianza (puesto que existen
 

materias legales que claramente se prestan a estos m6todos de clase
 

expositiva o catedrdtica) las metodologias participativas
 

constituyen un estimulo para el perfeccionamiento de la formaci6n
 

profesional de un abogado. Si logramos crear en nuestros alumnos

instructores una conciencia de esto que se exprese en futuras
 

generaciones de docente modernos y actualizados habremos logrado
 

probablemente mfs de lo que imagindbamos.
 

Becci6n 2. Metas de los beneficiarios
 

1- Beneficios para los estudiantes de los colegios
 

Ciertamente 1o mds importante del programa son sus
 

destinatarios, especificamente los estudiantes de ensefianza media,
 

los ciudadanos en comunidades y los detenidos de las cdrceles, aun
 

cuando el espectro puede ser aun mcs amplio, abarcando en
 

definitiva a toda la comunidad idealmente. Y es a ellos
 

precisamente a quienes se les quiere otorgar la mayor cantidad de
 

beneficios posibles.
 

En un primer momento a los estudiantes se les entregarcn
 

conocimientos especificos de tipo legal que puedan serles atiles en
 

su vida diaria. Pero detrds de esta entrega formal hay algo mds de
 

fondo y es el hecho de pretender lograr el surgimiento en ellos de
 

un sentido civico acorde con el sistema democrdtico. La misi6n del
 

programa serd la de ponerlos por prime-a vez en un contacto
 

directo, sin intermediarios, con el mundo legal. De este contacto
 

debiera surgir el sentimiento de ser fundamentalmente parte de la
 

sociedad y de tener un papel que cumplir en ella, un deber del que
 

son responsables. El programa pretende lograr la socializaci6n del
 

derecho, divulg&ndolo, analizdndolo criticamente y difundi~ndolo en
 

los distintos Ambitos.
 

Ser integrantes de una sociedad conlleva una serie de deberes
 

y responsabilidades. Lo importante es que el estudiante al
 

descubrir este hecho, comprende que una actitud de profundo respeto
 

9
 



por la persona y las opiniones de los demds es fundamental para la
 

participaci6n en la comunidad.
 

Gracias a las metodologlas participativas se desarrollan en
 

los estudiantes una serie de valores como los del respeto por los
 

demds integrantes de la sociedad, la tolerancia de las ideas ajenas
 

aan cuando no se compartan, el compromiso social, etc.
 

Al trabajar activamente en la clase, siendo el propio
 

estudiante el centro del proceso educativo, se aprenden todas las
 

virtudes sefialadas anteriormente. En una actividad grupal debe
 

necesariamente reinar el orden y la coordinaci6n, en un clima de
 

enorme respeto, puesto que, de lo contrario, nadie se escucharla
 

(hecho que afecta al propio estudiante que quiere expresar una
 

idea; 61 sabe que si no aprende a controlarse y escuchar a los
 

demos, nadie 1o respetarc y escucharA su planteamiento). Mcs
 

palpable y evidente es esto en una actividad como el debate donde
 

existen claramente posiciones discordantes, pero en el que poniendo
 

en prdctica las habilidades ya mencionadas se pueden llegar a
 

importantes acuerdcs. Los estudiantes comprenden lo beneficioso
 

que puede resultar el estar abiertos a otras opiniones que pueden
 

complementar sus ideas o hacer valiosos aportes a su planteamiento.
 

Por ello es que podemos tambidn afirmar que en este programa
 

se desarrolla en los estudiantes una capacidad de pensamiento
 

critico-analitico, con 1o cual son capaces de tomar sus propias
 

decisiones y llegar a sus conclusiones, sobre todo en temas
 

controvertidos.
 

Ademds, los estudiantes aprenden a expresar correctamente sus
 

ideas, se habitdan a hablar frente a un auditorio y desarrollan
 

habilidades de oratoria.
 

Con el uso de las metodologlas de "visitas a terreno" e
 

"invitados a la clase" sobre todo, se logra tambi6n crear en ellos
 

el h~bito de relacionarse con personas que no sean necesariamente
 

de su dmbito propio. Aprenden lo valioso que puede resultar la
 

interacci6n y la colaboraci6n entre las personas de distintas
 

profesiones u oficios, o simplemente de diferentes actividades.
 

Finalmente, se prepara a los estudiantes para enfrentar la
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vida con un gran espiritu de entrega y servicio, ya que comprenden
 

que estin inmersos en un medio en el que la solidaridad y la
 

caridad son dos virtudes que escasean pero que son imprescindibles.
 

2- Beneficios para los colegios y comunidades
 

Es evidente que los beneficios para los propios estudiantes
 
van a redundar en un beneficio directo para los colegios y las
 

comunidades. Pero mds all& de estos, hay otros que resulta 

interesante analizar. 

Los colegios, a trav~s de este programa han podido 

reactualizar una serie de materias que se mantenlan un tanto al
 

margen en sus programas. Temas como el alcoholismo, la
 

drogadicci6n y las violaciones de derechos humanos no constitulan
 

parte de su curriculum habitual. Con estas clases se ha podido
 

entregar a los estudiantes toda la informaci6n pertinente para
 
orientarlos, dando la oportunidad a los colegios, por intermedio de
 

sus profesores habituales, de tratar y analizar en profundidad
 

estas y otras materias.
 

Asimismo, si bien son los profesores quienes entregan su
 

experiencia y conocimientos en lo que a educaci6n y pedagogia se
 

refiere, se ha dado un proceso interesante de interacci6n con ellos
 

mismos. El intercambio, por llamarlo de algan modo grdfico, ha
 

consistido en que los instructores le entregan a los profesores los
 

conocimientos legales minimos, necesarios para desenvolverse en el
 

mundo de hoy. Ha resultado sumamente estimulante ver cu~n
 

interesados los profesores se muestran con los temas jurldicos y
 

todas sus consecuencias. Muchas veces son ellos mismos los que
 

piden que se extienda o imparta algan tema, por ejemplo "Familia"
 

y dentro de este, Matrimonio y divorcio, o nulidad. Los
 
profesores, por su parte, conceden su "atenci6n profesional" en
 

materias propiamente pedag6gicas aportando a corregir fallas en ese
 

aspecto. Existe un aporte mutuo entre alumnos-instructores y
 

profesores que enriquece notablemente la relaci6n y las capacidades
 

de ambos. Ademds hay que destacar que el programa tambifn sirve
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para estimular o mejor dicho re-estimular a los profesores en su
 

labor. En estos afios hemos recibido comentarios al respecto
 

sefialando que las clases de los alumnos-instructores constitulan
 

una inyecci6n de energia para darlos &nimo a continuar sus clases
 

con nuavos brios.
 

En cuanto a la labor en las c~rceles, es evidente que de ellos
 

podria redundar un gran beneficio para la comunidad. Preparar y
 

educar civicamente a quienes de encuentran al margen de la ley
 

puede significar un gran problema y un mayor desaflo. Pero saber
 

que de esta experiencia puede resultar un bien tan importante como
 

la resocializaci6n de los internos, o la disminuci6n de la
 

delincuencia, la cual, constituye un reto que se transforma en
 

obligaci6n.
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CAPITULO 3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
 

Secci6n 1. En la Facultad do Derecho
 

1. Materias del programa
 

1. a) Ubicacifn dentro de la Facultad do Derecho
 

En algunas de las Facultades de Derecho existe un ramo
 
obligatorio en el (ltimo afio que es el de la prcctica legal o
 

clinicas. Las clinicas existentes son de varios tipos: estAn las
 
"tradicionales" que se dedican a a la atenci6n gratuita de los
 
casos que requieren del consejo profesional de un abogado y que
 
generalmente se ventilan en tribunales. A trav~s de ellas los
 
alumnos aprenden del manejo pr~ctico de los tribunales y c6mo
 

llevar un caso. La mayorla de las pr~cticas existentes son de este
 
tipo. Tambi~n existe una variante muy interesante e innovadora que
 

es la de "clinicas legislativas" en las que los alumnos desarrollan
 

las habilidades necesarias para la implementaci6n de una ley. Una
 
tercera opci6n es la del programa de educaci6n legal para colegios,
 

c~rceles y otras comunidades. Es en este contexto donde se enmarca
 

nuestro programa.
 

1. b) Duraci6n del programa
 

En la mayoria de las facultades es un curso de duraci6n anual
 
y se divide en dos semestres, solo para los efectos pr~cticos,
 

separados uno del otro por las vacaciones de invierno. Esto es asi
 
para efectos de adecuarse al calendario de clases de los distintos
 

colegios. En los programas de ensefianza en las comunidades, puede
 
variar la duraci6n del programa --ensefiando en m6dulos de 3 meses.
 

1. c) Objetivos concretos del programa
 

Se deben distinguir objetivos respecto de los alumnos

instructores y objetivos relacionados con los estudiantes de los
 

colegios, las comunidades y de las cdrceles.
 

En cuanto a los objetivos respecto de los alumnos-instructores
 

se pueden apreciar principalmente:
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a- Lograr en ellos el aprecio por las metodologlas participativas 

y su aplicaci6n en la pr~ctica. 

b- Ser capaces de informar adecuadamente a sus alumnos (clientes) 

para que estos puedan tomar decisiones apropiadas. 

c- Poder evaluar las relaciones entre los reglamentos legales y la 

realidad a la cual se aplican. 

d- Distinguir entre el desempefio de una labor juridica y una 

educativa y sus distintos resultados. 

e- Establecer los objetivos finales que impliquen estdndares de 

evaluaci6n. 

f- Definir ciertas metodologlas y sus principales caracteristicas, 

como por ejemplo: debates, problemas controversiales, 

interpretaci6n de papeles, juicios simulados, etc. 

g- Nombrar los beneficios principales y los costos de usar las 

metodologlas activas. 

h- Dar razones a favor y en contra del uso de determinados m~todos 

para alcanzar los objetivos finales establecidos. 

i- Seleccionar m~todos de ensehanza que se ajusten de manera 

eficaz con diferent.es estilos. 

j- Describir diversos mdtodos de manejo de clases. 

k- Preparar planes de clases que incluyan los objetivos, las
 

metodologias participativas y la evaluaci6n junto a la elaboraci6n
 

de materiales para entregar a los estudiantes, resfimenes que
 

contengan solo 1o esencial.
 

m- Conducir una clase activa y centrada en el estudiante 1o
 

suficientemente bien como para alcanzar los objetivos del plan
 

global de clases.
 

n- Redactar una sintesis de la ley con una estructura clara y
 

racional que tenga en cuanta el piblico al que va dirigido.
 

a- Describir los conflictos de valores de la ley y la materia
 

estudiada.
 

Sobre los objetivos que se espera alcanzar con los estudiantes
 

estfn principalmente que ellos sean capaces de:
 

a- Seleccionar y aplicar la ley a los hechos de manera razonable,
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teniendo como base los principios fundamentales de toda
 

legislaci6n.
 

b- Determinar y presentar argumentos de peso para ambos lados de
 

cuestiones legales controvertidas.
 

c- Decir, a partir de un reglamento establecido que incluya sus
 

consecuencias legales, si se trata de una ley civil o penal.
 

d- Describir distintos mftodos alternativos de solucionar
 

conflictos de intereses.
 

e- Describir de qud manera se puede obtener asistencia legal para
 

prevenir o resolver disputas.
 

f- Sefialar los puntos principales de cada uno de los distintos
 

temas tratados en clases.
 

g- Describir a grandes rasgos los pasos mds importantes de los
 

juicios civiles, criminales, laborales y de policla local.
 

h- Hacer una presentaci6n oral de un argumento razonable para la
 

resoluci6n deseada de un problema legal.
 

i- Comportarse adecuadamente en los trabajos desarrollados en
 

grupos.
 

j- Defender racionalmente una postura frente a otra diversa.
 

k- Respetar al compahero y hacerse respetar.
 

1- Pesar argumentos y poder.
 

.. d) Elementos enseiados en el programa
 

Los seminarios ponen especial 6nfasis en cuanto a los m~todos
 

pedag6gicos como materia a tratar. Esto es asi puesto que
 

evidentemente es el tema que los alumnos-instructores menos
 

dominan. Es por ello que el reforzamiento debe ir por ese lado,
 

pero adem~s porque es uno de los puntos en los que el programa
 

quiere hacer hincapi6. Las metodologlas activas son parte
 

importantisima de las clases de educaci6n legal.
 

Tambi~n se deben enseflar los temas legales sustantivos a
 

tratar en los colegios y en las cdrceles. Pero quizas, con mayor
 

propiedad, debiera decirse que esto constituye una oportunidad de
 

repaso de esas materias o bien de profundizaci6n. Adn cuando esto
 

no es general, ya que existen ciertas materias que son novedosas
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incluso para los alumnos-instructores, la mayorla de los temas en
 

rigor ya son conocidos por los alumnos-instructores. Sin embargo
 

es indudable que en los seminarios con los alumnos-instructores se
 

debe analizar profundamente los temas a tratar en las clases puesto
 

que la preparaci6n de ellos es fundamental.
 

Otro punto que se debe inculcar en los a]*.mnos-instructores es
 

el del trato con los estudiantes. Resulta palpable que no es 1o
 

mismo tratar con estudiantes de educaci6n media que con los
 

internos de una cdrcel. Por esto el curriculo del suminario debe
 

incluir ciertos capitulo dedicados a esta relaci6r tan delicada.
 

Los instructores deben ser capaces de enfrentarse a los grupos
 

adecuadamente, conociendo sus distintas realidades e
 

idiosincracias.
 

2. Estructura del trabajo en terreno de los alumnos-instructores
 

2. a) Ensefiar en equipo o solos
 

Este es un punto en el que no se pueden dar soluciones de
 

antemano ya que en definitiva constituir& una elecci6n propia del
 

alumno-instructor, segan una serie de factores que influiran
 

decisivamente en ello.
 

Si bien entonces no existe una receta ya definida, lo mds
 

importante es tener en cuenta dos circunstancias que afectaran a la
 

decisi6n:
 

1- estilo que mcs acomode al alumno-instructor que va a
 

realizar la clase
 

2- destinatarios de la clase: grupo humano al que se le va
 

a ensefnar
 

Sopesadas ambas circunstancias, se puede tender a una u otra
 

opci6n (clase unipersonal o en equipo) puesto que las dos presentan
 

ventajas y desventajas, como veremos a continuaci6n.
 

2. b) Horas de ensehanza semanales
 

Acd habrd que distinguir varios casos distintos:
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1) clases a un mismo curso por varias sesiones 

2) clases a distintos cursos de una o dos sesiones 

3) cursos semestrales 

La situaci6n relativa a la cantidad de horas para el instructor
 

variarA segan de qu6 caso se trate.
 

1) Clases a un mismo curso durante varias sesiones:
 

Como 6ste serA un curso que el alumno-instructor mantendr& por un
 

tiempo, y por ende llegard a tener mds relaci6n con los estudiantes
 

no es necesario que se lleven a cabo varias horas por semana. Con
 

una sesi6n a la semana bastarla (salvo que el tema exija una
 

especial continuidad). Incluso el hecho de estar repartidas y ser
 

semanales, le da al alumno-instructor la oportunidad de preparar
 

trabajos con el grupo a mcs largo plazo. En este caso la 

continuidad va a estar dada mcs por el tema a tratar que por 

razones de tiempo. 

Tiene la ventaja de poder ser un trabajo m~s organizado. El
 

profesor y los estudiantes pueden proyectarse y tambi~n tomarse su
 

tiempo para analizar correcta y detenidamente cada tema. La
 

profundidad alcanzada en los distintos temas es mucho m~s
 

significativa.
 

Ademas permiten la utilizaci6n de distintas metodologias
 

participativas que pueden organizarse y prepararse de una clase a
 

la otra.
 

2) Clases a distintos cursos de una o dos sesiones:
 

Estos cursos (mayormente en centros comunitarios) se debieran
 

considerar con un enfoque de "charlas de instrucci6n". Esto se
 

refiere al hecho de que son clases en las que no existe evaluaci6n
 

(entendida en este caso como "nota") y que no se insertan dentro
 

del curriculum del curso. Es por ello que los alumnos-instructores
 

deben prepararse de distinto modo, haciendo hincapi6 en las
 

motodologias que resulten mas atrayentes y entretenidas para los
 

alumnos, para asl captar mejor su atenci6n.
 

Las horas con que se cuenta en estos cursos son generalmente
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de dos sesiones como mfximo en total, con el fin de desarrollar un
 

solo tema especifico.
 

3) Cursos semestrales:
 

Esta opci6n de curso para ofrecer a los colegios y las
 

instituciones penales es la que mayores ventajas presenta. En este
 

caso las clases consisten en una sesi6n semanal de dos horas de
 

duraci6n, a 1o largo de todo el semestre.
 

Es asi como los alumnos-instructores disponen de un amplio
 

calendario de clases para desarrollar gran cantidad de temas,
 

organizdndolas segan un calendario que ellos mismo pueden elaborar.
 

2. c) Los estudiantes de colegios 

Enseflar a estudiantes de esta edad no es tarea fdcil. Por 

ello resulta conveniente tener en cuenta ciertos puntos: 

- no se debe menospreciar la capacidad e inteligencia de los 

estudiantes. De ser asi es probable llevarse una gran sorpresa
 

respecto de su nivel y sus aptitudes.
 

- constituyen por 1o general, un grupo despierto, inquieto y con
 

mailtiples intereses. Esta edad los encuentra dvidos de
 

conocimientos de tipo pr~ctico, que puedan aplicar en su vida
 

diarias. Por ello se debe aprovechar este hecho para hacer las
 

clases m~s entretenidas e interesantes. Los temas que se
 

desarrollen en el programa deben ser de real actualidad. Este
 

curso puede constituir su primera aproximaci6n con la realidad y es
 

por ello que es conveniente utilizar ejemplos de la vida diarias,
 

con los que puedan tener relaci6n habitualmente, fomentando asi una
 

participaci6n activa.
 

3. Problemas de relaciones a nivel institucional
 

3. a) Relaciones entre los alumnos-instructores, los profesores de
 

los colegios y la administraci6n de colegios.
 

En general estas relaciones han sido siempre excelentes,
 

aunque hay que hacer distinciones entre el tipo de clases que nos
 

han facilitado.
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En los casos de cursos semestrales las relaciones han sido
 

simplemente sensacionales puesto que el nivel de comunicaci6n es
 

sumamente cercano, fluido y directo. Los profesores estfn
 

enteramente a nuestra disposici6n y comprenden perfectamente el fin
 

del programa.
 

Ellos se interesan en el desarrollo de las clases y muchas veces
 

hacen valiosos aportes y comentarios, y sus dudas fomentan el
 

interds y la participaci6n de sus propios estudiantes.
 

En general las direcciones de los colegios han sido muy
 

amables y han solucionado generosamente los problemas de horarios
 

y disponibilidades. Es por ello que la experiencia nos indica que
 

lo mds conveniente es tener cursos fijos en que la comunicaci6n sea
 

fluida y permanente.
 

Las principales materias a tener en cuenta en este tipo de
 

relaciones, son:
 

- organizar adecuadamente el curso que se va a desarrollar en
 

el semestre con suficiente anticipaci6n como para resolver
 

eventuales dificultades que puedan ir apareciendo
 

- tener un canal de comunicaci6n constante con: 

- la direcci6n del colegio o del departamento de ciencias 

sociales 

- los profesores del colegio que en el semestre 

respectivo est~n a cargo del curso o del ramo 

Para ello es recomendable que se designen encargados 

permanentes tanto del colegio como del programa. 

Estos mismos encargados debieran ser los responsables de 

llevar una cuenta de los logros y dificultades de cada experiencia 

en particular. 

- Tambi~n ellos debieran ser los encargados de ir realizando 

innovaciones en el sistema de trabajo del programa (como por 

ejemplo, la implementaci6n de talleres voluntarios sobre resoluci6n 

de conflictos). 

- Por aitimo es conveniente la realizaci6n de reuniones previas a 

las clases con los profesores del colegio para que est~n 

completamente preparados para la experiencia. 
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3. b) Relaciones del profesor del programa y sus supervisores:
 

i) Relaciones del profesor del programa y sus supervisores
 

entre si y con los alumnos-instructores
 

Esta relaci6n es fundamental pues de ella va a depender el
 

funcionamiento org~nico y el desenvolvimiento del curso y del
 

programa.
 

En primer lugar los alumnos-instructores deben ver reflejado
 

en las relaciones de su profesor con sus ayudantes un clima de
 

confianza y armonia lo que es fundamental para animarlos a
 

integrarse a un trio que de buenos frutos.
 

La empata entre el profesor y los ayudantes es una de las
 

mejores cartas de presentaci6n para el programa. De ello se debe
 

desprender un entendimiento tan intenso que se refleje en una
 

actitud de plena confianza de uno en el otro. A su vez este es un
 
tipo de relaci6n que se pretende lograr con los alumnos

instructores para acrecentar sus iniciativas propias, el 

surgimiento de dudas sin que exista miedo de manifestarlas, la 

presentaci6n de nuevos e ingeniosos proyectos, etc. 

3. c) Desarrollo del material a utilizar en clases
 

Cuando comienza el desarrollo del programa los estudiantes
 

tienen como tarea la elaboraci6n de los materiales diddcticos. Es
 

asi como en estos afios varios alumnos han contribuldo con textos
 

originales a desarrollar los distintos temas de interes para el
 

programa. Con un esquema sumamente novedoso y Sgil los apuntes
 

est~n dirigidos a un pfiblico muy especial como es el de los
 

colegios, las c~rceles y las comunidades.
 

Lo verdaderamente interesante es que esa labor, lejos de
 

disminuir, ha ido aumentando afto a afo y han ido surgiendo nuevos
 

temas de interds y estructuras mds renovadas aan. A medida que
 

surge el interns por otros temas hemos encargado de asigndrselo a
 

algan alumno-instructor para que ho trabaje y desarrolle.
 

Este mismo material es el que los alumnos-instructores
 

utilizan de base para llevar a cabo sus clases.
 

20
 



Algunos de los temas que se han desarrollado son:
 

- Alcoholismo
 

- Drogadicci6n
 

- familia: matrimonio, divorcio, nulidad y filiaci6n
 

- responsabilidad
 

- ley de trdnsito y licencia de conducir
 

- manejo de conflictos
 

- governabilidad
 

- constitucional
 

- derecho penal
 

Secci6n 2. Dentro de los colegios
 

1. Materias del programa
 

1. a) De qu6 modo encaja este programa en el programa del colegio.
 

Este programa se inserta primordialmente en el ramo de
 

Educaci6n Civica de los distintos colegios. Es por ello que
 

debemos tratar de adaptarnos al esquema que esa materia nos
 

presenta.
 

En la mayoria de los palses el Ministerio de Educaci6n entrega
 

a los colegios un plan bastante amplio dentro del cual pueden
 

trabajar este aspecto.
 

2. En las c~rceles
 

Se ofrece como taller de capacitaci6n en horas libres.
 

3. En las comunidades
 

Se ofrece como taller en los Centros Comunales.
 

CAPITULO 4. INSTRUCCION Y CAPACITACION DE LOS ALUMNOS-INSTRUCTORES 

Secci6n 1. Seminario de preparaci6n 

1- a) Objetivos del seminario 

La idea de este seminario de preparaci6n o de intu oducci6n del
 

instructor es justamente introducirlo al nuevo mundo del programa.
 

En estos dias de preparaci6n (donde lo ideal es dedicarle una
 

semana completa, con clases seguidas para no perder el hilo
 

conductor del tema) se entrena a los alumnos-instructores en los
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temas fundamentales del programa tales como: ensefianza
 

participativa en contraste con la educaci6n tradicional,
 

metodologias participativas, objetivos de sus pr6ximas clases en
 

los colegios, las comunidades y las cdrceles, m6todos de evaluaci6n
 

de ellas y objetivos a alcanzar con esta evaluaci6n, etc.
 

Lo importante es que los alumnos-instructores comprendan y
 

aprendan lo que se espera de ellos en el desarrollo de sus clases,
 

que asimilen los novedosos m~todos de ensefianza, que aprendan a
 

delimitar sus objetivos y a evaluar si los han alcanzado o no.
 

Adem~s en este seminario se busca lograr la interacci6n y
 

confianza necesarias entre los propios alumnos-instructores para
 

obtener una colaboraci6n activa. Tambidn lograr gran confianza de
 

los alumnos-instructores con los supervisores y el profesor del
 

seminario para poder resolver efectivamente todas las dudas y
 

problemas que vayan surgiendo tanto en el seminario de preparaci6n
 

como a lo largo del afio. Este clima amistoso favorece las
 

relaciones interpersonales y contribuye a aumentar los aportes y
 

las nuevas ideas desde ambos sectores.
 

La experiencia de su profesor y sus supervisores es aportada
 

a los alumnos-instructores y a su vez el sistema se retroalimenta
 

con nuevas ideas y gran entusiasmo.
 

1. b) Contenido del seminario
 

En principio este seminario de preparaci6n cuenta con 5 6 6
 

clases, namero que obviamente puede variar segun las necesidades de
 

cada alo y segan la disponibilidad de tiempo.
 

Lo ideal es realizarlo apenas comienza el aho, antes de crear
 

ningdn tipo de vinculo con los alumnos-instructores para afianzar
 

los lazos de confianza y amistad y para entrenarlos de inmediato en
 

sus 	labores.
 

La estructura del seminario introductorio es mcs o menos la
 

siguiente, aunque p;iede estar sujeta a ciertas variaciones.
 

Sesi6n 1- Clase introductoria, de preparaci6n y conocimiento
 

en la que todos se presentan y hacen un breve relato de sus vidas,
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de su experiencia y de las razones que los han motivado a
 

integrarse a esta iniciativa. (Handout #3)
 

A su vez los supervisores y el profesor se presentan, realizan un
 

breve relato sobre el contenido del seminario, sobre los objetivos
 

del curso con 6nfasis en el uso de las metodologlas participativas
 

y la evaluaci6n y sobre los objetivos del programa y su
 

funcionamiento en los colegios principalmente. (Handout #4 y #5)
 

Sesi6n 2- Ya introducidos en el tema nos dedicamos a ahondar en
 

cada uno de los puntos de mayor interns y obviament. en los
 

fundamentales para el curso.
 

Se analizan directamente las materias propias del curso y del
 

programa:
 

- objetivos
 

- metodologlas
 

- evaluaci6n
 

(Handout #6)
 

La idea del seminario es poner tambifn en prdctica lo que se espera
 

obtener de los alumnos-instructores ("predica y practica"). AsI es
 

como es sumamente conveniente desarrollar las metodologlas
 

participativas con los alumnos-instructores al enseiarles los
 

distintos temas. Por ello es que son los propios alumnos los que
 

de algfin modo van resolviendo sus dudas y confeccionando sus
 

propias conclusiones, deducciones y planteamientos.
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HANDOUT #5
 

SEMINARIO
 

EDUCACION LEGAL POPULAR
 

OBJETIVOS:
 

El seminario tiene un doble prop6sito: contribuir a la
 

formaci6n del estudiante y ofrecerle ademds la oportunidad de
 

servir a la comunidad. Es un proyecto en el que participan, junto
 

con los estudiantes, organizaciones populares o grupos sociales
 

definidos por necesidades especiales, en actividades previamente
 

planificadas. Los objetivos especificos deben establecerse,
 

consecuentemente, tanto con relaci6n a los estudiantes, como a los
 

sectores populares involucrados en el proyecto.
 

Al concluir sus actividades, los estudiantes deberdn estar en
 

capacidad de:
 

a) Identificar, comprender, describir y criticar la
 

percepci6n que los sectores populares tienen del sistema legal y
 

las demandas y expectativas que con mayor frecuencia plantean con
 

respecto a 6ste:
 

b) Identificar y explicar tanto la necesidad social del
 

sistema legal, como los limites del derecho y de los servicios de
 

justicia frente a las expectativas y necesidades populares;
 

c) Elaborar y ofrecer soluciones pr&cticas, al alcance de los
 

sectores populares, para los conflictos y problemas de orden
 

jurldico de los sectores involucrados.
 

Por su parte, las organizaciones populares y los grupos
 

sociales participantes, al concluir el proyecto, podr~n:
 

a) Comprender la importancia social del sistema legal y sus
 

caracteristicas generales; y,
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b) Conocer los elementos fundamentales de las soluciones a
 

sus problemas jurldicos mds frecuentes.
 

METODOLOGIA:
 

El estudiante participard en una fase inicial de 

entrenamiento, durante la cual, adem&s, tendrd un contacto 

preliminar con el sector social con el cual desarrollarf 

posteriormente su trabajo. Durante este periodo, preparard el
 

detalle de su proyecto y elaborard el material diddctico necesario.
 

Concluldo el entrenamiento, el estudiante acudird al sector
 

escogido y durante un namero de sesiones previamente acordado con
 

los participantes, presentarA sus ideas, recogerd las inquietudes
 

que se le formulen y contribuirA a la soluci6n de los problemas,
 

Tambi~n durante esta fase de ejecuci6n, el estudiante concurrird a
 

la sala de clases en busca de soluci6n a sus dificultades y para
 

analizar con los demds sus descubrimientos y experiencias.
 

Al concluir su participaci6n, presentard un informe analitico.
 

Se ha previsto que durante el presente curso lectivo, el
 

trabajo se desarrolle en colaboraci6n con dos grupos sociales
 

claramente identificados: los internos de los centros de
 

rehabilitaci6n social, por una parte y algunas organizaciones
 

populares de los barrios marginales de Quito, por otra. En todos
 

los casos, se har& trabajo de divulgaci6n respecto de los temas
 

b~sicos, pero se pondrd dnfasis en el tratamiento de las cuestiones
 

que tengan relaci6n mds directa con la vida cotidiana del grupo
 

social en cuesti6n.
 

RESPONSABILIDAD ACADEMICA:
 

El responsabl(, acaddmico por la marcha del seminario ante la
 

Facultad es el doctor.
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CARGA HORARIA Y PREREQUISITOS:
 

Cr~ditos: 3
 

Prerequisitos: Obligaciones I
 

ESQUEMA DE CONTENIDO:
 

I. 	 Cultura legal y cultura legal popular:
 

a) 	 El conocimiento jurldico popular como condici6n de
 

eficacia del sistema legal.- Lo que el ciudadano
 

debe saber acerca del derecho.
 

b) 	 La percepci6n popular del sistema legal:
 

caracteristicas generales;
 

C) 	 Formalidad e informalidad en la soluci6n de
 

conflictos.- El acceso a la administraci6n de
 

justicia: sus limites fdcticos.
 

II. La divulgaci6n del Derecho:
 

a) Ensefianza y aprendizaje: conceptos generales.
 

b) 	 La divulgaci6n popular de conocimientos juridicos
 

como problema did.ctico.- El aprendizaje como
 

actividad: algunas t~cnicas bdsicas.
 

III. 	El derecho y las necesidades populares:
 

los temas recurrentes
 

1. 	 La protecci6n de las garantias individuales.- Los
 

derechos humanos.
 

2. 	 El poder politico: justificaci6n y limites de su
 

ejercicio.- Los elementos fundamentales de la
 

democracia.
 

3. 	 El r6gimen de la familia: caracteristicas
 

generales.- Problemas de filiaci6n.- el derecho
 

de alimentos. Las uniones de hecho. Los derechos
 

de los menores.
 

4. 	 El trabajo: garantias fundamentales del
 

trabajador.- El trabajo artesanal.- Los
 

trabajadores sin relaci6n de dependencia.
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5. 	 La vida urbana: car~cter, atribuciones y papel del
 

Municipio.- Las regulaciones municipales.- Los
 

problemas de la ciudad.
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Mi mejor experiencia educativa fue:
 

Mi peor experiencia educativa fue: 

Por medio de mi participacidn en este Programa espero poder: 

Mis metas/objetivos para este semestre son: 

Centro para la Educaci6n Civica y Legal de la Comunidad Latinoamericana 



INTRODUCCION A "STREET LA W"
 

OBJETIVOS:
 

CONOCIMIENTO: LOS ESTUDIANTES APRENDEN SOBRE LAS NORMAS 
DE DERECHO APLICABLES A SU DIARIO VIVIR 

APTITUDES: LOS ESTUDIANTES DESARROLLAN DESTREZAS TALES 
COMO EL PENSAMIENTO CRITICO Y ANALITICO, LA 
TOMA DE DECISIONES, PARTICIPACION EN CLASE 

VALORES: LOS .ESTUDIANTES DESARROLLAN UN SENTIDO DE 
JUSTICIA 

MARCO EN EL CUAL SE DESARROLLAN LOS OBJETIVOS: 

DERECHO 
POLITICA PUBLICA
 

VALORES EN CONFLICTO
 
INFORMACION PRACTICA
 

AREAS DE CONTENIDO: 

INTRODUCCION AL DERECHO Y AL SISTEMA DE JUSTICIA
 
DERECHO PENAL
 

DERECHO DE FAMILIA
 
CONSTITUCION
 

METODOLOGIAS: 

ESTUDIO DE CASOS 
FOTOGRAFIAS Y DOCUMENTOS LEGALES
 

JUICIOS SIMULADOS"
 
DEBATES
 

PROYECTOS 
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EDUCACION RELACIONADA CON LAS LEYES
 

QUE ES LA EDUCACION RELAClONADA CON LAS LEYES/"LAW RELATED 
EDUCATION"? 

ACCION: 	 ESTUDIANTES ESTAN INVOLUCRADOS DIRECTAMENTE 
EN SU APRENDIZAJE 

CONTENIDO: 	 LIBERTAD, AUTORIDAD, JUSTICIA, IGUALDAD, 
DEMOCRACIA, RESOLUCION DE CONFLICTOS, 
DERECHO PENAL, DERECHO CONSTITUCIONAL, 
RESPETO,RESPONSABILIDAD COMO CIUDADANO 

PERSONAS: 	 ENVUELVE A LA COMUNIDAD PARA DARLE VIDA AL 
DERECHO 

ESTUDIANTES: 	 ADQUIEREN PODER, PARTICIPAN, COMPARTEN, 
ANALIZAN Y APRECIAN LOS MATICES Y NO 
SOLAMENTE LOS EXTREMOS 

OTRAS DEFINICIONES: 

EL USO DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS QUE INVOLUCRAN A LOS 
ESTUDIANTES EN 	EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

PROGRAMA EDUCATIVO DISENADO PARA ENSENAR A PERSONAS 
QUE NO SON ABOGADOS SOBRE EL DERECHO, EL SISTEMA LEGAL, 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, Y LOS VALORES QUE FORMAN LA 
BASE DE NUESTRA SOCIEDAD DEMOCRATICA 

Centro para la Educaci6n Civica y Legal de la Comunidad Latinoamericana 
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1. Principio de la clase 

a. 	 Enfocar la atenci6n del estudiante 

b. 	 Desarrollar un nivel preparatorio para empezar la educaci6n 

2. Objetivo y su prop6sito 

a. 	 Qu6 hard el estudiante y por qu6 
b. 	 Comunfquelo a su clase; esto no es un secreto 

3. Informaci6n educativa 

a. 	 Nueva informaci6n que los estudiantes adquirirdn 
b. 	 Tome un punto a la vez 
c. 	 Presente ejemplos especfficos y variados 

4. Modelar 

a. 	 Ver es mejor que ofr; hacer es mejor que ver 

5. Evaluar la comprensi6n 

a. 	 El estudiante comprende el material que se le presenta 
b. 	 Puede ser una respuesta grupal o privada 

6. Prdctica bajo supervisi6n 

a. 	 El estudiante practicard su nuevo conocimiento bajo la supervisi6n del 
maestro 

7. Resumen (otro m6todo de evaluaci6n) 

a. 	 El estudiante o el maestro explicardn lo que aprendieron 

8. Prdctica independiente 

a. 	 Tarea 

Centro para la Educaci6n Civica y Legal de la Comunidad Latinoamericana 



DECLARACION DE LOS OBJETIVOS
 

Le informa al estudiante lo que se espera de 

eliella. 

* 	 Provee aviso (alerta) al estudiante sobre el 
aprendizaje esencial de la lecci~n. 

APUNTE Y REPASO 

TIENE 4 POSIBLE FUNCIONES: 

1. 	 Enfocar la atencion del estudiante. 
2. 	 Relacionar a conocimiento ya adquirido 
3. 	 Diagnostica destrezas como
 

pre-requisitos
 
4. 	 Informa el por que la l.ccion es 

importante 



ELEMENTOS PARA EL DISENO DE UNA LECCION
 

6 COMPONENTES-BUENA LECCION 

APUNTE Y REPASO 

EXPOSICION DE OBJETIVOS 

ENSENANZA (incluye evaluaci o n y ajuste) 

PRACTICA SUPERVISADA 

PRACTICA INDEPENDIENTE 

FIN (resumen de conceptos) 



En esta sesi6n se debe poner 6nfasis en los objetivos que deben
 

plantearse antes de cada clase: se refieren a los objetivos
 

propuestos por y para el alumno-instructor, los de los estudiantes
 

(qu6 esperan alcanzar) y en general los objetivos a largo plazo,
 

extendi~ndose para todo el afto.
 

Tambi~n es conveniente provocar un debate ordenado sobre los
 

puntos de mayor conflicto, como, por ejemplo, sobre el tema de la
 

educaci6n tradicional versus la educaci6n participativa. Se les
 

debe dar las instrucciones previas a un debate para que ya se vayan
 

adaptando al sistema de trabajo.
 

Sesi6n 3- Lo primero que debe analizarse en esta clase es 1o
 

referente a la Taxonomia de Bloom: escrutar los niveles de
 

conocimiento y la profundidad que se debe alcanzar segdn la clase,
 

los temas analizados o las metodologlas utilizadas. (Handout 7)
 

A continuaci6n es conveniente, a trav~s de una lluvia de
 

ideas, hacer un lstado sobre las principales metodologlas
 

participativas que los alumnos-instructores pondrian en prdctica.
 

Luego, dividir al curso en grupos para que, con ese listado 

analicen el nivel de cada una de las metodologias segan la 

taxonomia de Bloom. 

Sesi6n 4- Corresponde en esta sesi6n analizar el tema de las
 

destrezas que deben desarrollar los alumnos-instructores ayudados
 

por estas clases y con el consejo del profesor del seminario y sus
 

supervisores.
 

Plantear a los alumnos-instructores que enfoquen sus
 

pensamientos hacia el tema de las habilidades a desarrollar tanto
 

por parte de ellos como por parte de sus propios estudiantes en los
 

colegios. Qu6 se pretende de ellos con este programa? Los
 

alumnos-instructores ya debieran estar preparados para contestar a
 

6sta y otras interrogantes.
 

Tambidn se aprovecha esta sesi6n para analizar ciertas
 

metodologlas mds en extenso incorporando las ideas que surjan de
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rw"Mmia do &aom
.

identificar 
memorizar 
revisar 

RECORDAR 	 Iocalizar 
recitar 

hacer 
ilustrarAPLICACION demostrar 

clasificar 
comparar 
deducir 

ANALISIS 	 investigar 
diferenciar 
categorizar 

imaginar
combinar 
crear 

SINTESIS inventar 
estimar 

decidir 
evaluar 
discutir 

EVALUAClON 	 juzgar 
verificar 
escoger 
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los propios alumnos-instructores, espont~neamente.
 

Como esta ya es la cuarta sesi6n es favorable realizar un
 

breve repaso de lo visto en clases para retener correctamente los
 

conceptos. Lo mejor, para hacer participar al curso, es
 

entregarles a distintos grupos los temas ya analizados para que
 

expongan ellos mismo un pequeto resumen de 1o tratado. Estos
 

temas serlan principalmente:
 

- objetivos
 

- Taxonomia de Bloom
 

- metodologlas
 

- destrezas y habilidades
 

Con esta preparaci6n ya se puede pasar a la quinta sesi6n.
 

(handout 8)
 

Sesi6n 5- Para comenzar a redondear y dar por terminado el
 

tema del seminario se debe contemplar una sesi6n dedicada a la
 

evaluaci6n.
 

Utilizando el pizarr6n y la lluvia de ideas principalmente, se
 

debe dar forma a los t6picos a evaluar.
 

La idea es dividir la evaluaci6n 4 partes o grupos:
 

1- Evaluaci6n de los alumnos-instructores en el seminario
 

2- Evaluaci6n de los alumnos-instructores en terreno
 

3- Evaluaci6n de los estudiantes de los colegios por parte de
 

los alumnos-instructores
 

4- Evaluaci6n de los estudiantes de los colegios a sus
 

alumnos-instructores
 

En todos estos casos se deben detallar los puntos a evaluar
 

teniendo en cuenta, sobre todo, los objetivos planteados
 

originalmente. (Handout #9)
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UNA BUENA CLASE TIENE:
 

QUE 	LLAMAR LA ATENCION SOBRE LO CONOCIDO 

comienza con lo conocido 

OBJETIVOS 

alcanza las metas de la sesion 

ESTRATEGIA INTERACTIVA 

instrucciones precisas , 

provee espacio para la participacion y la practica 

EVALUACION 

maestro al estudiante 
/maestro a Si mismo 



9 PROPOSICIONES PARA LA BUENA ENSENANZA
 

1. UNA BUENA CLASE ES UNA QUE HA SIDO BIEN PREPARADA 

2. LA MOTIVACION DEL ESTUDIANTE ES EL FACTOR 
DETERMINANTE DE CUAN BIEN Y CUAN RAPIDO ELLOS APRENDAN 

3. LOS ESTUDIANTES SON SERES INDIVIDUALES 

4. LA ADQUISICION DEL CONOCIMIENTO ES MAS FACIL Y RAPIDO 
SI EL MATERIAL 0 LAS IDEAS ENVUELTAS TIENEN ALGUN 

SIGNIFICADO 0 RELEVANCIA PARA EL ESTUDIANTE 

5. LA RETROALIMENTACION EXACTA Y SIN AMENAZAS FACILITA EL 
APRENDIZAJE 

6. VER ES MEJOR QUE OIR; HACER ES MEJOR QUE VER 

7. SEA HONESTO, CONSISTENTE Y ENTUSIASTICO 

8. EL MEJOR MANEJO DE LA CLASE ES UNA BUENA ENSENANZA 

9. PROMUEVA LA RETROALIMENTACION 
Ed Mc Mahon, 9 Proposiciones para la buena ensegaza. 



CONSEJOS SOBRE: 

QUE HACER QUE EVITAR 

Traducir at espahiol Usar la "jerga" o los usos de
 
(coloquial) la terminologia la profesi6n.
 
legal.
 

Sermonear. 
Usar una variedad de 
m6todos y ejemplos. Tratar de cubrir muchos 

t6picos en un periodo de 
Comience en el nivel que los clase. 
estudiantes esten y relacione 
la presentaci6n a su mundo. - Contar muchas an6cdotas. 
(Ej. con historias- que 
envuelvan j6venes y la ley de - Colocarse al mismo nivel de 
un peri6dico, revista o la TV) los estudiantes. 

Al principio, brevemente - Leer un discurso preparado. 
digale a los estudiantes 
sobre su ocupaci6n y - Permitir que uno o dos 
expliquele los objetivos de su estudiantes dominen la 
visita. discusi6n (si le ocurre, invite 

a otros o limite el nt'mero de 
Promueva las preguntas. participaciones por persona). 

Sea realista acerca del Sentir que debe defender 
sistema juridico (sehiale sus todo sobre el funcionamiento 
debilidades asr como sus del sistema legal. (Una 
fortalezas y como los imagen irrealista o idealizada 
estudiantes (comunidad) del sistema puede aumentar 
pueden ayudar a mejorarlo). el cinismo estudiantil; una 

razonada y balanceada 
Permita que los estudiantes presentaci6n puede 
lo vean como un ser humano aumentar su comprensi6n). 
real. (Comparta sus 
intereses, preocupaciones y Ofrecer consejos o consultas 
satisfacciones; pero, no los en problemas legales 
aburra con detalles de su individuales. 
especialidad). 



EVALUACION 

COMPONENTE DE CAMPO 

Uso del plan de ense-hanza 
Presentacion y dominio del derecho 

sustantivo 
Uso apropiado y diverso de metodologlas de 

- enser'Tanza ,, 

Ayuda a desarrpllar el pensamiento crtico y analitico 

Sensitividad ycapacidad de comunicacion 
Evaluacion del aprendizaje de los 

beneficiarios 
Administraci6n 

PREPARACION PARA LA ENSENANZA 

Plan de ensenanza (objetivos, metodologia, 
evaluacion) 

Contenido e investigacio"n sustantiva 
Uso de diversos materiales y metodologras 
Trabajo en conjunto con su compaHero 
Como el alumno responde a la supervision 

SEMINARIO 

Participacion 



Of 

EVALUACION 

(Evaluacion del estudiante de derecho al profesor 
del programa) 

1. 	 Comente especficamente sobre la selecci6n y 
organizacion de los materiales utilizados por el 
profesor. Determine si el enfasis brindado por el 
profesor fue apropiado para alcanzar los objetivos 
del curso. 

2. 	 Comente sobre la metodologfia y la calidad de 
ensenanza del profesor. Por favor sea especfico 
sobre sus tecnicas de instruccion y ofrezca 
sugerencias para el mejoramiento de las mismas. 

3. 	 Cu, Ies deberran ser las prioridades del seminario en 
las proximas semanas. 

4. 	 Comentarios adi cionales. 



EVALUACION 

1. 	 Que areas sustantivas han sido cubiertas por el estudiante 
de derecho en sus planes de ensenianza 

2. 	 Plan de ensenanza 
-Objetivos
 
-Metodologia
 
-Evaluacion
 

Materiales uftiles 

3. 	 Materiales apropiados para el grupo de beneficiarios 

4. 	 Uso de materiales y t~cnicas participativas creativas 



"DEBRIEF"
 

1. 	 Que hizo que la clase funcionara 

2. 	 Que obstaculospodra enfrentar al utilizaresta 
leccion. Como podrta evitar estosproblemas. 

3. 	 Que base de aprendizaje y destrezas deben tener los 
estudiantespara que la Ieccion funcione. 

4. 	 Exactamente como se prodria utilizaresta leccion en 
el curriculoexistente. 

5. 	 Que actividadeso lecciones pueden aumentar la 
efectividadde esta leccion. 



HOJA DE EVALUACION 

ENCUESTA A BENEFICIARIOS 

1. 	 como conocio el programa 

2. 	 Por que fue parte de este 

3. 	 Los temas planteados fueron de su interes 

4. 	 Que expectativas tenia al comienzo del programa 

5. 	 Se cumplieron estas 

6. 	 Las exposiciones fueron claras 

7. 	 La metodologi'a (forma de ensenar la clase) fue diferente 
a otras que usted ha recibido 

8. 	 Que materiales se utilizaron 

9. 	 Usted podia intervenir en las clases dando opinioneS o 
actuando en ellas 

10. 	 Cree que el tiempo dedicado a la clase fue suficiente o 
excesivo 

11. 	 Le gustarla continuar el programa con otros temas 

12. 	 Qud fue lo que mis le gusto"del programa 

13. 	 Que sugerencias nos daria para mejorar el programa 



1. iFuncion6 el Plan de Acci6n? 

2. Puntos positivos y negativos de la presentaci6n 

3. iC6mo puedo mejorar? 

4. Objetivos personales y objetivos en clase 

5. Formato: 

ZC6mo obtuve inicialmente la atenci6n de los estudiantes? 
Objetivo y prop6sito de la clase 
Informaci6n: ejemplos especlficos 
Modelar: ver es mejor que ofr, hacer es mejor que ver 
Comprensi6n 
Resumen 

6. ZC6mo trabajo con el maestro? 

7. Temas cubiertos 

8. iDistribuf folletos apropiados? 

9. ZUtilic6 materiales apropiados para estos estudiantes? 

10. .Derecho sustantivo apropiado? 

11. .Utilic6 metodologfas participativas!..ruiLk"as? 

Centro para la Educacid6n Civica y Legal de la Comunidad Latinoamericana 
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'7... . . . . . . . . ........ . . . . ....... 


Problemas que pueden Probabilidad de que estos Estrategias para prevenir 
dificultar la instituciona- problemas surjan y su o reducir los efectos 
lizaci6n del programa grado de seriedad negativos de dichos 

problemas 
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secci6n 2. Teoria do la Ensefianza
 

1. Estilos de ensefianza. opci6n por la Educaci6n Participativa
 

Hoy en dia es un hecho que los procesos de ensefianza y
 

aprendizaje est~n siendo objeto de una revisi6n profunda y
 

drdstica, con miras a la modernizaci6n de los mismos. Son los
 

cambios abruptos en la investigaci6n y la tecnologla los que traen
 

aparejados una inquietud constante en la formulaci6n de teorlas,
 

las que se ven transformadas continuamente. La concepci6n
 

tradicional de la educaci6n como m~todo de traspaso de informaci6n
 

y asimilaci6n acritica de contenidos se ha dejado atrds para dar
 

lugar a una formulaci6n formativa de la misma. Este cambio, que en
 

la educaci6n es una realidad palpable, en las ciencias jurldicas se
 

ha visto lamentablemente retrasado.
 

Probablemente lo que con mayor fuerza incida en este retraso
 

sea el esquema rigido que de ordinario se atribuye a las leyes y su
 

entorno. Se ha entendido, durante aflos, que la ensefianza del
 

derecho debe consistir en un sistema tradicional-discursivo y de
 

mon6logo en el que prima por sobre todo la clase-conferencia o
 

clase-recitaci6n. El concepto l6gico-formal que gobierna el mundo
 

juridico ha determinado que muchas de sus premisas educativas hayan
 

sido consideradas como irrefutables durante largos aflos.
 

Dentro de este panorama se vislumbra al profesor de derecho
 

como el eje central del proceso, en torno al cual debe
 

desarrollarse la clase y al alumno solo como un espectador
 

silencioso que debe escuchar y memorizar disciplinadamente la
 

informaci6n elaborada (e incluso, a veces solo repetida de otros
 

autores) por el primero. De este modo se dejan fuera todas las
 

capacidades de creaci6n, formaci6n, invenci6n, critica y discusi6n
 

esenciales para el hombre de derecho.
 

Ahora bien, no podemos desentendernos de esta realidad
 

evolutiva de la educaci6n puesto que la enseflanza del derecho se
 

inserta en el proceso educativo y por tanto debe hacer eco de los
 

avances de la ciencia de la educaci6n de nuestros tiempos. Si la
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realidad hoy es aquella de clases meramente expositivas, con
 

auditorios aburridos, silenciosos y pasivos, con entrega de
 

informaci6n sin esperanza de respuesta o reacci6n, son estos pues
 

los puntos a discutir y analizar. Si se nota una ausencia de
 

actividades que fomenten el desarrollo de habilidades y destrezas
 

asi como una falta de valores solidarios y colectivos que animen al
 

hombre de derecho, hay entonces evidentemente algo que cambiar. La
 

pregunta concreta para definir nuestro nuevo estilo de ensefianza
 

es, a qu6 aspira la educaci6n jurldica hoy en dia?, qud clase de
 

abogados queremos formar? Si la respuesta a esto es que se aspira
 

a formar abogados (y en este programa alumnos-instructores que a su
 

vez formen a los estudiantes) con pensamiento critico-analitico,
 

con valores aut~nticos y permanentes, con "una actitud libre y
 

participativa en la vida social estamos mds comprometidos, como
 

docentes, con el concepto de aprendizaje participativo". La
 

educaci6n participativa puede definirse como un modelo de
 

ensefianza-aprendizaje centrado en el alumno.
 

Este cambio del centro en torno al cual girard la educaci6n
 

trae aparejados muchos otros cambios. En este proceso la
 

responsabilidad no serA exclusiva del profesor sino que el alumno
 

pasard a tener un papel preponderante. Adem~s se deberd recurrir
 

necesariamente a las metodologlas activas para conseguir los
 

objetivos de participaci6n que signifiquen un valioso aporte de los
 

alumnos.
 

Para ordenar y enmarcar este cuadro en la planificaci6n de la
 

ensefianza y por ende de las clases, se deberd seguir el siguiente
 

esquema:
 

1- Determinaci6n de los objetivos: estos podrdn ser de
 

ensehanza (los que persigue el profesor), de aprendizaje (los
 

ensehanza-aprendizaje, de las actividades de la ensefianza

aprendizaje y de los contenidos programdticos.
 

2- Determinaci6n de las metodologlas a aplicar: los medio o
 

recursos que se van a utilizar deben ir intimamente ligados a los
 

objetivos perseguidos.
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3- Evaluaci6n del proceso de ensehanza-aprendizaje: esto
 

serd lo que en definitiva nos permita comprobar si hemos alcanzado
 

los objetivos que originalmente nos hemos planteado y si los medio
 

utilizados han sido adecuados.
 

Estas instancias no deben considerarse aisladamente sino como
 

elementos complementarios y copulativos que deben inspirar al
 

profesor en su transitar por la educaci6n.
 

Es evidente que en este programa de Educaci6n Legal
 

Participativa hemos optado por una educaci6n mas moderna, de
 

renovadas proyecciones. En este esquema de ideas nos parece que el
 

desarrollo de la Educaci6n Pariticipativa es el que mas nos
 

acomoda.
 

2. 	Enfasis en los objetivos pedag6gicos
 

El programa presenta una serie de objetivos, sin embargo aquel
 

en el que debemos poner el acento es en el de los objetivos
 

pedag6gicos. Esto es asi por varias razones:
 

La tarea primordial de los alumnos-instructores es la de dar
 

clases en los colegios, las comunidades y las cfrceles, aprendiendo
 

para ello, una serie de t~cnicas que les serdn de utilidad. Por
 

esto 	los alumnos-instructores deben tener siempre presente que la
 

funci6n que cumplircn es la de educadores, funci6n que como
 

sefialcbamos en otro punto de este trabajo, implica una seria
 

responsabilidad.
 

Ain cuando es evidente que los alumnos-instructores no tienen
 

la preparaci6n pedag6gica de afios que distingue a los verdaderos
 

profesores, tienen un elemento que les da mayores fuerzas para
 

superar cualquier adversidad. Esto es el ansia de entregar sus
 

conocimientos a auditorios expectantes, legos en ciertas materias.
 

El saber que van a contribuir a la formaci6n de personas tan
 

importantes o mds que ellos mismos es un aliciente sin igual.
 

Por otro lado, la supervisi6n constante de los profesores de
 

los colegios y de sus propios ayudantes es un desaflo que impide
 

olvidar su labor educacional y que los hace conscientes de la
 

54
 



importancia de su dedicaci6n. El ejemplo que constituyen los
 

profesores de los colegios les sirve de gula para el camino de la
 

educaci6n.
 

No se debe olvidar que estos objetivos pedag6gicos son los que
 

incluyen el uso de las metodologlas y la evaluaci6n de las clases
 

y el trabajo realizado.
 

En fin, los objetivos pedag6gicos deben estar siempre en un
 

primer plano para alcanzar resultados 6ptimos y como guia del
 

trabajo a realizar.
 

Secci6n 3. Estudiantes do Derecho como Profesores
 

1. Dificultades de la experiencia
 

Como aparece obvio, los mayores problemas radican en que se
 

trata para los alumnos-instructores de una experiencia totalmente
 

nueva en la que no tienen ninguna prdctica.
 

El seminario de preparaci6n de principios del curso,
 

evidentemente constituye una enorme ayuda, que, sin embargo, no los
 

deja totalmente preparados. Es por ello que a lo largo del aho se
 

siguen analizando los temas del seminario de preparaci6n para darle
 

una mayor profundidad a los mismos.
 

El temor a enfrentar a los estudiantes es muy comprensible
 

pero tambi~n perfectamente superable. Ain asi es en estas
 

instancias donde mayores dificultades se encuentran, pues hay
 

situaciones con las que los alumnos-instructores no cuentan, a
 

pesar de la preparaci6n totalmente a conciencia que realizan antes
 

de cada clase. C6mo enfrentar a una clase con total falta de
 

interns? C6mo enfrentar preguntas sobre las que no tienen
 

respuestas? C6mo mantener clamada y disciplinada a una clase
 

inquieta? Todos estos son ejemplos de problemas que se les pueden
 

presentar repentinamente y sin aviso a los alumnos-instructores.
 

La mayorla de ellos ya van a haber sido tratados en clases, pero es
 

algo muy diferente el enfrentarlos en la realidad por primera vez.
 

Es aqul entonces donde cobra importancia la preparaci6n animica que
 

haya aportado el profesor del programa. Es importantisimo que este
 

les sehale que estos problemas van a existir en la pr~ctica pero
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que deben tomarlos con calma y tratar de sobrellevarlos en la mejor
 

forma posible.
 

Estas experiencias, en todo caso, deben servir de muestra para ir
 

reconociendo los problemas mds dificiles de resolver y las
 

respuestas que se les deben dar. Una mayor y mejor preparaci6n
 

serd probablemente la gran respuesta.
 

2. Planificaci6n de las clases
 

Dentro del esquema anual del programa, la planificaci6n de las
 

clases se constituye como uno de los pilares de mayor importancia
 

para su 6xito.
 

En la preparaci6n de una clase o de una serie de ellas se
 

deben tener en cuenta una cantidad de factores que pueden
 

desempefiar un papel importante en su desenvolvimiento. Es evidente
 

que elementos como el tiempo o la materia a desarrollar tendran una
 

gran importancia en esta preparaci6n y no serd indiferente el
 

considerarlos o no.
 

Partiendo de la base del dominio de la materia los puntos a
 

analizar serdn:
 

1- Definir con precisi6n el problema educativo
 

El alumno-instructor deberA determinar claramente cudl es el
 

problema que se pretende solucionar con la clase que. le han
 

asignado. Por ejemplo, si le han asignado una clase de
 

Administraci6n de Justicia el alumno-instructor sabrd que la clase
 

tendrA que dirigirse a hacerles comprender a los alumnos el 

funcionamiento de los tribunales y de la Justicia en general (a 

grandes rasgos). 

Esta determinaci6n le permitird fijar sus objetivos finales
 

con mayor claridad y precisi6n. Le dard al alumno-instructor un
 

mejor panorama de los logros que debe alcanzar.
 

Dentro de este punto tendrd una fundamental importancia el que
 

el alumno-instructor tenga conciencia de la necesidad de llenar
 

cierto vaclo en la educaci6n sobre tal tema. Este dnfasis tendrd
 

como consecuencia que el alumno adaptarA su clase a la necesidad de
 

ese contenido.
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2- Examinar el ambiente de instrucci6n
 

La identificaci6n del pablico al que se dirigirc la clase
 

tambi~n es fundamental. Esta consideraci6n acarrearA una serie de
 

consecuencias al planificar la clase. Obviamente no es lo mismo
 

hacer una clase en un ambiente universitario que en uno carcelario
 

o secundario. Es por esto que se debe tener en cuenta como otro
 

punto aparte la audiencia a la que se dirigird el alumno

instructor.
 

En base a estas consideraciones podrd determinar los medios a
 

utilizar, el vocabulario, los ejemplos, la vestimenta, etc.
 

(Handout #11)
 

3- Elegir procedimientos instructivos
 

Nos referimos especificamente a las metodologlas
 

participativas; su uso es imprescindible en el desarrollo del
 

programa, pero sin embargo no todas ellas se adaptan a todas las
 

necesidades de las distintas clases. Existen algunas metodologlas
 

que son mds convenientes para ciertas clases y otras que no 1o son.
 

Es tarea entonces, del alumno-instructor el definir sus necesidades
 

y c6mo estas puede.n ser cubiertas por las metodologlas que le
 

parezcan mds adecuadas.
 

Es en este punto de su andlisis donde deberd tener en cuenta
 

factores como el tiempo de clases y la infraestructura del colegio.
 

Sumado a los otros puntos ya analizados esto darA un resultado que
 

podrA ser cubierto por ciertas metodologlas que el alumno

instructor especificarS. Es del caso sefialar que si bien no todas
 

las metodologlas son aplicables a todas las clases, siempre
 

existirc una amplia gama de ellas de tal forma que el alumno

instructor no debe limitar su preparaci6n a una sola, sino que es
 

conveniente tener una serie de alternativas.
 

4- Asegurarse de gue el curso estd preparado para ser
 

entreQado
 

Antes de llevar a cabo la clase se debe tener perfecta
 

conciencia de que todos los puntos han sido cubiertos y que no
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quedan variantes por analizar. El alumno-instructor deberd
 

asegurarse de que todos los puntos fueron solucionados y de que
 

cuenta con todos los materiales necesarios para una buena clase.
 

Este punto incluye tambi6n el de los materiales fIsicos que implica
 

la realizaci6n de la clase; entendiendo por ellos los apuntes a
 

entregar, videos, evaluaciones, etc.
 

La mejor forma de tener un control exacto en el cumplimiento
 

de esta preparaci6n por parte de los alumnos-instructores es a
 

trav~s de la programaci6n o planificaci6n de las clases. Antes de
 

comenzar un ciclo de clases los alumnos-instructores deben
 

presentar una planificaci6n detallada de la estructuraci6n de sus
 

futuras clases. De este modo no estd totalmente asegurada una
 

preparaci6n a conciencia, pero por lo menos se evitan
 

improvisaciones de iltimo minuto.
 

Secci6n 4. Relaciones de los alumnos-instructores con los
 

estudiantes
 

1. Reglamento y manejo do la clase
 

El programa pretende lograr una clase en la que el verdadero
 

protagonista sea el estudiante. El profesor debe ser su gula, pero
 

nunca la fuente de la sabiduria en la que todos los estudiantes
 

encuentren las respuestas a sus dudas. Queremos que ellos mismos
 

las elaboren y aprendan a razonar y a defender sus posturas.
 

Por ello es que este punto del trabajo estd dedicado a sefialar
 

lineas de conducta que pueden ayudar a obtener el resultado de una
 

buena clase.
 

1- Una buena planificaci6n contribuye a una buena clase
 

a- objetivos: determinarlos y sefialarlos constituird el
 

primer trabajo del alumno-instructor, a fin de determinar las
 

pretensiones de los estudiantes y la clase para ser evaluadas al
 

finalizar la misma.
 

b- m~todos: ya establecidos sus objetivos tendrd que
 

determinar los medios de los que se valdrd para alcanzarlos en la
 

forma mds adecuada posible.
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c- evaluaci6n: cada uno de los objetivos planteados al
 

iniciarse la clase serA medido al terminar esta. La evaluaci6n
 

debe estar presente siempre porque es el fnico modo de medir los
 

logros obtenidos. Pero no se debe confundir la evaluaci6n solo con
 

las pruebas escritas, sino que se pueden elegir otra serie de
 

alternativas que nos permitirdn llegar al mismo resultado.
 

2- Los m6viles de los estudiantes deben ser un factor fundamental
 

Determinar los intereses de los estuiiantes es importantisimo
 

para descubrir el drea que debemos cubrir.
 

La ley tiene una serie de atractivos que se encuentran:
 

- en ella misma: en situaciones de actualidad, de aplicaci6n 

prdctica.
 

- en los intereses personales de los propios estudiantes: por 
situaciones familiares o de amigos que reconocen en los temas
 

tratados en clases.
 

Debemos entonces buscar el atractivo en la presentaci6n de los
 

temas, de modo de interesar a los estudiantes en su estudio.
 

3- Los estudiantes son personas
 

Nuestros estudiantes son individuos que debemos conocer y
 

apreciar.
 

4- Un material significativo para los estudiantes acrecentarf su
 

interns v su aprendizaje
 

Aprovechemos los temas legales que lleguen con mayor fuerza
 

al estudiantado y pongamos ejemplos o situaciones cotidianas en su
 

enfoque. De seguro lograremos captar de inmediato su atenci6n. Si
 

ademds tenemos en cuenta y valoramos sus opiniones ya nos habremos
 

ganado un auditorio tremendamente entusiasta.
 

5- La presencia sensible del profesor junto a los estudiantes es
 

siempre estimulante
 

No abandonemos a nuestros estudiantes a la mitad del trabajo.
 

Hagamoslos sentir que nuestra gula y apoyo estd siempre junto a
 

ellos.
 

6- Ver es meior gue oir; Hacer es melor Que ver
 

Partiendo de esta premisa nuestro trabajo se debe sustentar en
 

una cantidad enorme de m~todos participativos y prdcticos. Lo
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sustantivo tendrd asi una excelente base apoyo.
 

7- El profesor debe ser sincero v entusiasta
 

No debemos tratar de representar un papel, sino justamente ser
 

nosotros mismos. Los estudiantes apreciardn esto y reaccionarfn
 

mejor frente a alguien que se les presenta tal cual realmente es,
 

igual que ellos.
 

8- Una buena ensefianza alela las malas conductas
 

No transformemos el punto de la conducta en el centro de
 

nuestra atenci6n.
 

9- Siempre hay una seQunda oportunidad
 

No importa cuan terrible haya sido la primera experiencia con
 

un curso. Es importante evaluar el trabajo y sacar conclusiones,
 

para crecer y avanzar con ellas. Todas las experiencias, positivas
 

y negativas, nos servirdn para crecer y mejorar nuestro desempefio.
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3. Utilizaci6n de metodologias participativas
 

3. i) Juicio simulado
 

El juicio simulado es una de las metodologlas activas mcs
 

compleja e interesante. Tambifn es una de las mfs nuevas y ofrece,
 

como ejercicio, una serie de posibilidades mds all del juicio
 

mismo.
 

El juicio simulado consiste bdsicamente en la interpretaci6n
 

en clases de los distintos tipos de procesos judiciales, o de parte
 

de ellos. Los actores; los estudiantes, interpretan
 

especificamente los distintos roles que tienen lugar dentro de un
 

juicio: partes litigantes, aboqados, juez, secretario del
 

tribunal, actuarios, etc. Los "personajes" variarcn segrin la
 

experiencia que se trate de poner en pr~ctica.
 

Se presenta un caso al grupo y se dividen entre ellos los
 

papeles. Los casos a utilizar podr~n ser reales o hipot6ticos,
 

hist6ricos, famosos o desconocidos, etc. (Handout #12 y #13).
 

Es importante que el tema del juicio ya haya sido tratado en
 

clases al menos someramente. Esto para que los estudiantes tengan
 

una base sobre la cual argumentar y discutir. Por ejemplo: si se
 

pone en prdctica un juicio laboral en el que se discute un despido
 

injustificado, los estudiantes deben conocer ya lo fundamental de
 

la legislaci6n del trabajo para poder argumentar correctamente ya
 

sea en la defensa o en la acusaci6n. Y lo mismo por supuesto, se
 

aplica al juez sustanciador.
 

ii) Representaci6n
 

Hemos llamado a esta metodologla "representaci6n" porque
 

existe un amplio campo de ocupaci6n de ella. Una interesante idea
 

es la de utilizar esta metodologla en "batallas legislativas
 

simuladas" en las que los protagonistas deberian ser capaces de dar
 

tr~mite a una ley para un tema especifico, que ellos mismos han
 

redactado. Asimismo podria servir para la discusi6n de hipot~ticas
 

reformas o enmiendas a leyes ya existentes, antecedi~ndolas un
 

andlisis exhaustivo de la ley respectiva.
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3 Iramrie 	 to. en duca'6n fel- 1.ac .on1a 

Procedimientopara Prepararun Juicio Simulado 

1. 	 Distribuci6n de los materiales del juicio simulado: todos los estudiantes 
deberdn leer los materiales del caso, asaber: hechos, declaraciones de testigos 
y cualquier otro material que se haya entregado. 

2. 	 Se asignan los roles de cada estudiante en el juicio simulado: Dependiendo del 
tipo de juicio, los estudiantes pueden seleccionar el rol que van a asumir, a 
saber: abogado, testigo, jurado, alguacil, secretario de sala y espectadores. 
Para el rol de juez, es preferible invitar un recurso tal como un estudiante de 
derecho, abogado o un juez. Si no es posible, se puede utilizar al principal o 
director de la escuela, una maestra de otro sal6n o un estudiante para que haga 
de juez. 

3. 	 Preparar al grupo para el juicio. Para preparar a los participantes del juicio e 
involucrar en esta actividad el mayor ncimero posible de estudiantes, es 
recomendable dividir el sal6n en grupos de trabajo. 

* 	 -Se dividen los participantes en el equipo de defensa (abogado y testigos) 
y el equipo de fiscal (grupo de personas que colaboran con fiscalfa). 
Cada equipo es responsable por preparar los argumentos de su caso. 

.0 	 Se dividen los participantes en grupos de trabajo. Cada equipo va a 
preparar alguna parte del juicio. En un procedimiento civil donde hay dos 
testigos por cada parte, conlleva el siguiente orden: 

EQUIPO DEMANDANTE EQUIPO DEMANDADO
 

Exposici6n Juicial del Caso Exposici6n Juicial del caso 
(Opening Statement) (Opening Statement) 

Interrogatorio Directo del 	 Contrainterrogatorio 
(Direct Examination) (Cross Examination) 
Primer Testigo del del Primer Testigo del 

Demandante Demandante 

Interrogatorio Directo del Contrainterrogatorio 
Segundo Testigo del del Segundo Testigo del 

Demandante Demandante 

Contrainterrogatorio Interrogatorio Directo 
Primer Testigo del Primer Testigo del 

Demandado Demandado 



4Adiesiraniinto en:Educci6nfl elacionada 6con [as Leye*s* 
sobre Manel'o 46k Coo trovetrslas I lunes, 11d cbrde13 

EQUPO DEMANDANTE EQUIPO DEMANDADO 

Contrainterrogatorio lnterrogatorio Directo 
Segundo Testigo del Segundo Testigo del 

Demandado Demandado 

Argumentaci6n Final Argumentaci6n Final 
(Closing Statement) (Closing Statement) 
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- Se debe tener mucho cuidado con el tema del caso. Sobre 
todo si es un tema muy pol6mico. El alumno-instructor en su 
preparaci6n, debe ponerse en todos los casos posibles, en todas las 
alternativas de soluci6n. La atenci6n se debe centrar en el 
proceso y en especial en el tema que se desea analizar, evitando 
las distracciones. Y en cuanto a los temas pol6micos que se
 
presten a mds de una soluci6n hay que tenerlos muy en cuenta para
 
poder destacar las bondades de cada una.
 

Es importante que el tema del juicio ya haya sido tratado en
 
clases al menos soneramente. Esto para que los estudiantes tengan
 
una base sobre la cual argumentar y discutir. Por ejemplo: si se
 
pone en prActica un juicio laboral en el que se discute un despido
 
injustificado, los estudiantes deben conocer ya 1o fundamental de
 
la legislaci6n del trabajo para poder argumentar correctamente ya
 
sea en la defensa o en la acusaci6n. Y lo mismo por supuesto, se
 

aplica al juez sustanciador.
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Handout #14 

TECNICAS DE ENSENANZA 

Representaci6n ("Role Playing")
 

En esta actividad los estudiantes asumen el rol de otra
 

persona y 1o representan. Regularmente se les da una situaci6n en
 

la que tengan que llegar a una decisi6n, resolver un conflicto o
 

llegar a una conclusi6n.
 

El prop6sito de esta actividad es promover en los estudiantes
 

la empatia y comprensi6n de otras personas. Representando o
 

dramatizando la situaci6n de otra persona es mas facil ver su punto
 

de vista, c6mo piensa y c6mo se siente. Da la oportunidad de
 

aprender el comportamiento apropiado frente a varias situaciones.
 

Ayuda a desarrollar el pensamiento critico, la toma de decisiones
 

y otras destrezas.
 

Procedimiento
 

1. 	 Selecci6n de la situaci6n a representar (dilemas particulares,
 
resoluci6n de disputas o conflictos o para lidiar con una
 
controversia o problema especifico).
 

2. 	 Preparaci6n y actividades introductorias: para que entiendan
 
c6mo se va a realizar la representaci6n.
 

3. 	 Selecci6n de participantes: Se pueden asignar los roles o
 
dejar que los estudiantes escojan el rol que van a
 
representar. Se pueden realizar frente a todo el sal6n o en
 
grupos pequehos.
 

4. 	 Se lleva a cabo el "role play". El estudiante asume el rol de
 
acuerdo a su impresi6n de c6mo ese individuo actuarla en una
 
situaci6n real. La maestra no debe interferir mientras est~n
 
actuando. No siempre se debe dar el mismo rol a un
 
estudiante.
 

5. 	 Sesi6n de preguntas: En esta parte se analiza el rol de cada
 
uno de 1 os participantes y se describe que paso y por que.
 
Posibles preguntas:
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a. 	 C6mo te sientes de la representaci6n y los diferentes
 
roles?
 

b. 	 La situaci6n es real? De qu6 forma fue igual o diferente
 
a la vida real? Se resolvi6 el problema? C6mo? Por qu6
 
no?
 

C. 	 Qu6 hubieras hecho diferente, si algo? Hay otros
 
posibles resultados? Curles?
 

d. 	 Qu6 aprendiste de esta situaci6n?
 

Lo importante es utilizar la actuaci6n o interpretaci6n de
 

papeles para poner en prdctica distintos mecanismos (judiciales,
 

legislativos) en los que participen actores importantes del
 

quehacer nacional. De este modo se sorprender~n completa y
 

f~cilmente sus funcionamientos. (Handout #14).
 

2- Prop6sito:
 

El prop6sito o fin de la metodologla de la simulaci6n es la de
 

crear en los estudiantes una mayor conciencia de las instituciones
 

relacionadas con la Justicia principalmente, ya sea los tribunales
 

de justicia o bien el poder legislativo.
 

A travs de la simulaci6n se logra que el estudiante se ponga
 

en el lugar de los partlicipes y entienda por qud existen ciertos
 

problemas y cudies podrian ser sus soluciones.
 

Tambi6n contribuye a formar la conciencia en los estudiantes
 

de que la realidad no es blanco o negro y que hay una serie de
 

matices segan sean los factores que han intervenido en cada caso.
 

Y que asi, por lo tanto, para muchas situaciones no existe una sola
 

y preclara soluci6n sino que es algo variable.
 

3- Beneficios:
 

Con la simulaci6n se producen dos beneficios muy claros, am6n
 

de otros que pueden coexistir con los primeros.
 

Los estudiantes comprenden y se sienten participes del proceso
 

judicial y de sus distintas partes. Les resulta simple entender
 

c6mo funciona en la prcctica la Justicia y por qu6 hay tantos
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problemas en relaci6n a ella: de tiempo, de presupuesto, etc.
 

Ademfs con la simulaci6n se logra desarrollar en los
 
estudiantes t6cnicas de comunicaci6n que podrian serles muy Otiles
 

en el futuro.
 

Pero m&s importante aan que lo anterior, aunque intimamente
 

ligado con ello es el hecho de que el estudiante aprende a pensar
 
critica-analiticamente. Sus ideas comienzan a tener el orden que
 
61 desea darles y eso les permite llegar a conclusiones m~s
 

profundas y acertadas. Aprende a ser independiente en su modo de
 

pensar pero a estar abierto a las ideas de los demds.
 

Les permite ver en la pr~ctica materias de fondo legales, que
 
solo han aprendido te6ricamente. Por ejemplo: si en clases se
 
aprendi6 el tema de la compraventa, en un juicio se puede ver c6mo
 
hacer efectiva su nulidad, o c6mo exigir su cumplimiento forzado.
 

4- Valor:
 

La simulaci6n es una experiencia gratificante cuando ha sido
 

bien organizada y se obtienen buenos resultados.
 

Esto es asi porque los estudiantes aprenden a trabajar
 
ordenadamente en grupos, respet&ndose entre todos. Es una
 

actividad que resulta sumamente entretenida e interesante a la vez.
 
Hay algo muy estimulante en el hecho de sentirse parte de un
 
proceso 1o que lleva a todos los estudiantes a participar
 

activamente, comprometi~ndose de veras con los resultado. Los
 
estudiantes se compenetran de sus papeles y tratan por tanto de
 

hacerlo 1o mejor posible. Por lo general el aporte de ideas es
 
mucho mayor que en otras metodologlas participativas.
 

El espiritu civico se ve fortalecido con actividades de este
 

estilo pues los estudiantes se sienten participes de la vida
 
ciudadana de su pais. Se dan cuenta de que ellos no tienen por qu6
 

ser meros espectadores del acontecer nacional. Que es algo que les
 

concierne y debe interesar. Empiezan a estar m~s imbuidos del
 
quehacer nacional pues se ha despertado su inter6s y comprenden
 

cosas que antes no alcanzaban: comienzan a leer los diarios, a ver
 

los noticiarios, a preguntar. Y esto, con un sentido de gran
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compromiso.
 

iii. Estudio de casos
 

La metodologla del estudio de casos consiste principalmente en
 
ofrecerles a los estudiantes distintas situaciones en las que
 

existe un conflicto o dilema envuelto. Ellos serfn los encargados
 

de resolverlo segfin sus propios conocimientos y criterio.
 

Para este efecto se les entregard a los estudiantes todo un
 

procedimiento y una serie de recomendaciones a seguir. Estudiaran
 

el caso paso a paso, analizando los hechos, y llegardn a una
 

conclusi6n qae deber~n sostener y defender, adem~s de medir
 

seriamente las consecuencias que se derivarlan de ella.
 

La presentaci6n exitosa de casos legales tiene lugar cuando el
 

tema elegido para la metodologla genera fuertes diferencias de
 
opini6n, entre los estudiantes.
 

La idea es que el profesor, a trav~s de una preparaci6n
 

adecuada, venga capacitado para anticiparse a los argumentos y
 
contraargumentos que los estudiantes probablemente expresarin. AsI
 

se logrard el objetivo primordial de esta metodologia que es el de
 

provocar un encuentro de opiniones sobre un hecho o una situaci6n
 

dada. Los estudiantes tendrAn que ponerse en el caso concreto y
 

determinar qu6 habrian hecho ellos para solucionarlo o c6mo lo
 

habrian enfrentado.
 

1. Prop6sito:
 

Se busca principalmente, a travs de esta actividad, el
 

desarrollar en los estudiantes la capacidad y la destreza de
 

situarse c6moda, f~cil y habitualmente en situaciones de la
 

realidad cotidiana y darles pronta soluci6n. En nuestro caso esto
 

estard evfocado hacia la soluci6n de problemas legales de la vida
 

diarias. Por supuesto que la ventaja ser6 que, como destreza,
 
podrA extenderse su Ambito de aplicaci6n a otras situaciones extra

jurldicas, pero lo que nos interesa en este programa es la
 

resoluci6n de los casos legales.
 

El estudio de casos permitir a los estudiantes conocer los
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distintos factores que influyan directamente sobre cualquier
 

problema, insistimos que en este caso referidos a los legales, y la
 

variedad de respuestas que se derivan de ello.
 

Es importante destacar, eso si, que no estamos afirmando con
 

esta metodologla que los problemas legales tengan varias soluciones
 

diversas cuando la ley se ha referido especificamente a un
 

problema. Simplemente la idea es que ante distintos factores
 

pueden presentarse variables que no est6n contempladas en la ley o
 

bien puedan dar lugar a enfoques diferentes.
 

2. Beneficios:
 

El estudio de un caso tiene como principal beneficio el hecho
 

de que permite que los estudiantes desarrollen todo un proceso de
 

razonamiento elaborado, que en muchos casos, y dependiendo del
 

nivel del curso, podrd constituir toda una novedad. Es una gran
 

experiencia aplicar este m6todo a otras fuentes, como por ejemplo,
 

problemas de actualidad que aparezcan on diarios o revistas.
 

El m~todo casuistico se presta a una variedad de estilos de
 

ensefianza y aplicaciones; este enfoque alienta el razonamiento de
 

los estudiantes en el mayor grado cognitivo del andlisis, sintesis
 

y evaluaci6n; permite motivar el debate amplio en la clase.
 

El m~todo casuistico en el estudio de las leyes contempla tres
 

requisitos esenciales que no deben ser olvidados: casos dgiles,
 

instructores capaces y estudiantes interesados.
 

a- casos &giles: para tomar la decisi6n adecuada al momento
 

de elegir el caso que aplicaremos en clases no nos basta con saber
 

que el mismo involucra una decisi6n o interpretaci6n legal. Los
 

casos que vamos a elegir deben estar primordialmente enfocados a
 

cuestiones legales significativas que se den con frecuencia en las
 

relaciones humanas y en el derecho, que sean trascendentales para
 

el grupo al que vamos dirigidos. Debe hacerse un esfuerzo especial
 

por tratar de utilizar tdrminos y situaciones que les sean
 

conocidos y familiares a los estudiantes.
 

Ademis deben plantear una diversidad de soluciones
 

alternativas posibles para asi obtener una mayor participaci6n
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activa.
 

b-	 alumnos-instructores capaces: es fundamental que se
 

encuentren debidamente preparados e informados adecuadamente sobre
 

el tema que se tratarf a raiz del caso. Nuevamente es atingente
 

sefialar que el rol del alumno-instructor en este proceso no es
 

protag6nico, sino que debe servir de gula en el camino de los
 

estudiantes. A trav~s de sus preguntas y sus indicaciones se
 

suscitan dudas en las mentes de los estudiantes sobre un problema
 

legal en particular. Deberla, juiciosamente, evitar imponer
 

conclusiones o puntos de vista personales a sus estudiantes. El
 

alumno-instructor puede sehalar su punto de vista si lo desea o si
 

es interrogado por los estudiantes, pero teniendo sumo cuidado de
 

no influir decisivamente en la opini6n de ellos.
 

c- Estudiantes interesados: es indispensable para el 6xito
 

de esta metodologia que los estudiantes se involucren activamente
 

en ella. El participar en debates de la clase en los que se
 

identifiquen problemas legales particulares y se asuma posturas, se
 

expresen puntos de vista, se consideren y pesen y se formulen y
 

evalien decisiones, es uno de los medios principales para que los
 

estudiantes, nuestros estudiantes, desarrollen su propio
 

pensamiento critico.
 

3. 	Procedimientos generales:
 

Al realizar esta actividad en clases se deberia tratar de
 

seguir la siguiente secuencia:
 

a- Elecci6n del caso: para ello se tomardn en cuenta todas
 

las consideraciones y recomendaciones que ya hici~ramos
 

oportunamente. Debe ser un caso pertinente, interesante y de
 

variada aplicaci6n.
 

b- Estudio de la materia relacionada con el caso: la idea es
 

familiarizar a los estudiantes con los t~rminos y los puntos
 

legales de mayor importancia relacionados con el caso. Es
 

importante no abusar de la informaci6n, limit~ndose a lo esencial
 

para no distraer a ! estudiantes en su trabajo legal.
 

c-	 Estudio del caso: se procederc a la revisi6n de los
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hechos, delimitando adecuadamente la informaci6n considerada
 

esencial para el caso.
 

d- Investigaci6n, selecci6n y discusi6n de los problemas y
 

argumentos: procede una determinaci6n exacta de los problemas
 

legales concretos envueltos en este caso. Tambi6n se deben
 

seleccionar los principales argumentos, los que, por supuesto,
 

deben haber surgido del debate previo de los propios estudiantes.
 

e- Decisi6n del asunto: tomada la decisi6n de comn acuerdo
 

por todos los estudiantes, se harAn todas las consideraciones que
 

sean procedentes. Tambi6n serdn parte de este andlisis las
 

posibles consecuencias que se derivarlan de la soluci6n elegida.
 

Para arribar a la decisi6n definitiva es imprescindible haber
 

pasado por un proceso previo de selecci6n y es en ese momento donde
 

se debe dar un andlisis exhaustivo de las diferentes soluciones que
 

hubieren surgido y de los razonamientos crliticos y legales
 

envueltos en ellas.
 

Serd interesante, si se trata de un caso real, tomado de los
 

tribunales, el comparar las distintas soluciones con la que en
 

definitiva aplic6 el tribunal para el caso concreto y debatir sobre
 

ello.
 

Para que exista una buena organizaci6n serd necesario que los 

estudiantes reciban previamente las instrucciones. 

Es importante que el alumno-instructor recuerde su papel de 

Gula y por ende: 

- se abstenga de dar la "soluci6n correcta" del caso. Debemos 

dejar que los propios estudiantes lleguen a una conclusi6n. 

- el alumno-instructor debe ser el lider del debate, crear el 

ambiente adecuado y ordenado para la discusi6n 

- por esto mismo debe tratar de provocar en los estudiantes 

razonamientos adecuados, hacer surgir dudas y preguntas, pero 

evitando en toda la medida de lo posible dominar este debate. A 61 

solo le corresponde dirigir. 

CAPITULO 5. EVALUACION
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Socci6n 1. Evaluaci6n de los alumnos-instructores
 

1. Materias a evaluar en los instructores
 

Los supervisores deben asistir a un promedio de 3 clases que
 

los alumnos realizan para poder efectuar luego un andlisis de los
 

principales puntos que se someten a evaluaci6n, dejando todo ello
 

estampado en su respectiva ficha de evaluaci6n.
 

Con cada una de estas fichas se puede medir, entre otras
 

cosas, la evoluci6n que han sufrido los distintos alumnos a lo
 

largo del afio en el desempefio de sus clases.
 

Tambi6n es objeto de evaluaci6n el desempeflo de los alumnos

instructores durante las clases desarrolladas en la universidad
 

como parte de su instrucci6n. Se medirA como punto importante la
 

participaci6n y los distintos aportes que los alumnos han hecho
 

durante el afho.
 

El tercer punto de evaluaci6n estd conformado por las
 

distintas pruebas escritas, de conocimiento o comprensi6n que deben
 

rendir los alumnos en el afho.
 

En cuarto lugar se consideran para efectos de evaluaci6n las
 

metodologlas participativas que los alumnos deben poner en practica
 

en la universidad frente a sus propios compafieros, con el fin de
 

irse acostumbrando a ellas.
 

Como quinto punto tambi~n se someten a andlisis evaluativo los
 

informes que los propios alumnos deben presentar respecto de las
 

clases que efectaan en los colegios y las cdrceles. Estos informes
 

deben ser sumamente detallados contando todos las materias que
 

puedan ser de inter6s para su profesor. Lo destacable de estos
 

informes es que les obliga a ser autocriticos y a contar sus
 

experiencias desde todos los dngulos. Toma enorme importancia en
 

ellos la parte subjetiva referida a las emociones y sentimientos
 

surgidos en las clases. Esto es interesante pues la anica manera
 

de conocerlos directamente es por sus propios informes.
 

Una vez evaluados todos estos puntos se realiza un an~lisis
 

general del alumno tomando en cuenta, por supuesto, las materias
 

sefialadas para llegar finalmente a una conclusi6n definitiva del
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desempefio del alumno, lo que se verA expresado en una nota
 

definitiva. Esta nota, que es la de presentaci6n se promediara con
 

la del examen final en el porcentaje que a este se le haya
 

atribuido.
 

CAPITULO 6. ADMINISTRACION DEL PROGRAMA
 

Seccifn 1. Comienzo del afto
 

1. Calendario del programa
 

Idealmente este calendario debe estar formado desde principios
 

de ahio, incluso antes de que los alumnos-instructores comiencen sus
 

clases. Lamentablemente no siempre es posible porque los colegios
 

o las ccrceles a esa altura del afto todavia no han definido
 

claramente el espacio que nos van a conceder dentro de su programa
 

regular.
 

Lo fundamental de tener este calendario claro desde principios
 

de afto es que los alumnos-instructores conozcan correctamente el
 

tiempo que les van a significar las clases por semana y asi poder
 

programarse adecuadamente.
 

En este calendario la idea es ir intercalando actividades con
 

el fin de hacerlo mns variado e interesante para los alumnos y de
 

evitar las superposiciones de tareas similares.
 

Un calendario tipo seria mds o menos asi: (Handout #13)
 

2. Reclutamiento y selecci6n de los alumnos-instructores
 

La elecci6n de los alumnos-instructores es muy importante para
 

el 6xito de este programa. Es evidente que no cualquier alumno va
 

a resultar id6neo para este tipo de iniciativa y esto es asi porque
 

hacer clases no es una actividad fdcil de sobrellevar. Lo
 

fundamental se refiere al aspecto del entusiasmo con que ellos
 

encaren el curso.
 

La selecci6n se puede hacer en base a lo que los alumnos hayan
 

inscrito para este curso como primera opci6n y los cupos que se
 

hayan entregado a cada curso. Muchas veces entonces no podremos
 

satisfacer las aspiraciones de todos los postulante.
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ANEXO I
 

DETALLE DE ACTIVIDADES
 

PERIODO: 8 de Marzo 
- 30 de Junio 

MARZO
 
8-10 Preparaci6n de material de clase
 
Jueves 11 Clase: Presentaci6n/objetivos
 
viernes 12 
 clase: Presentacin 
 estudiantes
 

formularios de datos

jueves I8 clase: Cultura legal y cultura legal
 

popular 
vierneE 19 clase: o
 
mierc. 24 Reuni6ncon miembros del 
 Dpto. Educaci6n
 

del Municipio
 
jueves 25 clase: "
 
viernes 26 
 Clase: AnAlisis de investigaciOn aplicada
 

sobre percepcion popular del sistema
 
legal.
 

ABRIL
 

jueves I Clase: 
La divulgaci6n del derecho
 
viernes 2 Clase: 
"
 
jueves 8 C]ase: 
Definicin de Areas de preferencia

viernes 9 Clase: E'piicacin de elaboracion de
 

F' yec tos

jueves 15 Clase: Definici6n de lugares de aplicacibn
 

del provecto.

viernes_ 16 Cane: Distribucibn de grup, s part clases 

pricticas.
 
j ev, 22 Firms 
 de convenio con AED para programas 

radiales de difusin del derecho. 
Clases: Distribucirn be .tema para clases
prActicas 

jteves. 29 C] ase prictica Grupo 1. Frotec. Derecho a 
la vida 

viernes 30 Invitada Soledad Benitez : Dpto. educacion 
del municipio: Tema: Metodologia de la
 
Educaci6n Popular 

MAYCI 

jt.erLAV 6 Grup 2 Habeas Corpus 
'aerne. 7 Grupo Elecciones 

5rupo 4 uniones de hecho 
Visite a deCentro Rehabilitac.i6n Calle
 
Ambato, 

8 
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15 

jueves I? 

viernes 14 


-
18 
1.9 


jueves 20 

viernes 21 


JUNIO
 

1 


2 


jueves 3 

v'ierne. 4 

7 
8 

L e E- IfE.1') 

11 

12 

jueves 17 

jieves 24 

Grupo 5 Fatria Potestad y Alimentos
 
Grupo 6 Matrimonio y Divorcio
 
Grupo 7 Garantlas del Trabajador

Grupo 8 Contratos Obra Cierta
 
20:00 lera. Visita a Ferroviaria 
15:00 Barrio El Calvario - CalderOn
 
Est. Chimborazo 
 UNOCAFE 
10:00 Visita a Comit6 del Pueblo.
 
Contacto con Cotocollao. 12 p.m.
 

9:00 Fed. Barrios Populares NorOcc. 
11:00 Visita a Municipio S.Beni.itez: 
materiales 
clase: Grupo 9 problemas de tr~nsito
 
Claggs dinAmicas aplicables
 

9:00 Es, Quitumbe - entrevista Directora 
11:00 Fern~ndez Madrid - entrevista 
Director 
3:00 Comi.t. del Pueblo - entrevista 
Coordinadora: Caty Rodriguez
 

16:00 RevisiOn proyecto Fern~ndez Madrid
 

Clases: Superar dificultades en proyecto
Primeras experiencias FernAndez Madrid 
/CalIderon 

,lases: rpviir, proyecto-. 
Ultima clase en dia viernes por ejecuci~n 
de provecto_. 

10:00 RetisiOn provecto Baldeon--Muuz 
: 00 Su peri .ic¢,rv A. Cordc, va-C. Fa i con. en
 

coleoio Fernandez Madrid.

C] ayPe.--. Ania I. anebe? pr'sen t ao:.dn, 

obJetivon . tipF para el proyects.
 
..I:0 Revi br. coi pro'ect., Carmen Zanmbrano
 
er Carcel de Mujeres.
 
15:00 Revisibn precto Andrade-Smi th en 
Ferroviaria.
 
15:00 Revisi6n proyecto X.Andrade-Paredes 
Colegio Calder6n.
 
C]asest An, Sanchez: cuestibnes varias
 
sobre ] aplicacin del provecto.
 
12:00 Y,'i ts a Comit6. de Empresa del Hotel 
Ot.to, proyecto F. VelCsqu2z 
1':00 Rev':n'.'i proyecto I,. FRawn .:padre-
Esc:. uitumbe. 
10:00 ReisiOn proyecto T.Es.cobar: 
Carcel.n
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11:00 SupervisiOn pro°ecto C.Zambrano: 
c~rcel de mujeres. 
17:00 clases: 
 detalle de informes y
 
cuestiones varias
 
18:00 Revisi~n proyecto R.Andrade-Smith:
 
Ferroviaria. 

25 10:00 Revisi6n de proyecto F'. Velisquez 
11:00 Explicacin 
 sobre informe 
materiales Zambrano:c~rcel de mujeres. 

y 

29 10:00 Desarrollo materiales Proyecto 
Escobar: sobre defensa del consummidor.
 
12:00 Entrevista 
 con Sr. D~vila contacto 
en Chillogal lo sobre el proyecto
 
fracasado.
 
16:00 Revisi6n proyecto Andrade-Paredes:
 
CalderOn.
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ANEXO 3
 

GRUPOS Y TEMAS DE CLASES PRACTICAS
 

I. PROTECCION 
DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES.- LOS
 

DERECHOS HUMANOS
 

No. grupo Tema
 

1 Villacis Jorge Froteccin a la vida
 
I C6rdova Andr~s
 
I Morales Carlos
 

2 Balde6n In~s Habeas Corpus
 
2 MUoF1Z Ma. Eugenia
 
2 Teran Susana
 

II. EL PODER POLITICO
 

3 Racines 
Ivan Elecciones
 
3 Intriago IvAn
 

III. EL REGIMEN DE LA FAMILIA
 

4 Zambrano Carmen 
 Uniones de Hecho
 

5 Matthew Smith 
 Patria Potestad y Alimentos
 
5 Andrade Ximena
 
5 Andrade Roberto
 

b Hurtado Augustln Matrimonio y Divorcio
 
- J,!tiva Ma. Edith
 
6 Mogolln Cecilia
 

IV. EL TRABAJO
 

N1;ez
N Mauricio Garantias de] TrabEjador 
* Silva Javier 

8 Ledesma Fabian El contrato de obra cierta 
8 Paredes Edison 
8 Falconi Cecilia 

V. LA VIDA URBANA
 

9 Par y Mifo Ale:: Problemas de tr.nsito 
9 Escobar Tatiana 
9 Pilar VelAsqueZ 
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En algunas facultades la selecci6n de los alumnos se lleva a
 
cabo con una entrevista personalmente con todos los postulantes que
 

hubieren inscrito este curso. Esta entrevista tiene por finalidad
 

el elegir a los m~s capacitados para esta experiencia o a los mas
 

entusiastas e interesados en ella.
 

3. Contactos con la administraci6n de los colegios y los
 

profesores
 

La relaci6n con la direcci6n de los colegios en los que nos
 

insertaremos es vital para los intereses de nuestro programa. Esto
 

es asi porque toda nuestra calendarizaci6n y programaci6n estA
 

determinada por las posibilidades que nos brinden los distintos
 

colegios y comunidades (principalmente las c~rceles).
 

Ya sefialamos anteriormente en este trabajo que un contacto
 

fluido y permanente con los colegios es fundamental para nuestra
 

labor y el 6xito de ella. Es el mejor camino para solucionar los
 
distintos problemas que se vayan presentando y, afin mcs, para
 

precaverlos convenientemente.
 

Un canal de comunicaci6n permanente nos permite enfrentar
 

distintas situaciones con una preparaci6n y un profesionalismo
 

adecuado. Cualquier cambio de iltimo minuto puede ser resuelto,
 

cualquier ausencia puede ser suplida.
 

Esto tambi~n nos permite analizar en conjunto con los
 

profesores los distintos temas a tratar en clases, asi como el modo
 
mds id6neo de hacerlo. Podemos lograr una mejor complementaci6n
 

con el programa del colegio si tenemos reuniones peri6dicas con sus
 
autoridades para ir actualizando el temario y sus posibilidades.
 

Distintas circunstancias pueden hacer necesario recalcar algCIn
 

tema, enfatizindolo, o bien eliminar otros que pueden resultar
 

inatiles en un momento determinado. (Handout #14)
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ANEXO 5
 

MODELO DE COMUNICACIONES ENVIADAS A
 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
 

Ouito, de de 1993
 

SePior
 

Rector del
 
Presente.-


De mis consideraciones:
 

Por medio de la presente, me es grato dirigirme a Listed para
 
poner en su conocimiento que el CIDES en colaboraci6n con la
 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Cat6lica del 
Ecuador
 
est6 llevando a cabo un proyecto sobre Divulgaci6n del Derecho,
 
con la participaci6n de estudiantes de 
 derecho que transmitir~n
 
informacion b~sica sobre aspectos relacionados con el derecho y
 
el sistema legal.
 

El establecimiento educacional que usted dirige, ha sido
 
considerado, para poner en pr~ctica 
este proyecto, de ser 
pcsi bli,- a partir del mes de Junio, con temas que respondan a sus 
necesidades v conforme a las condiciones que previamente' se
 
eE:tablEzcan. 

iclraidec:.ndole anticipadamente por la atencibn que se sirva dar a 
I
K, presente.
 

4tten t amlenite,
 

Dra. Elizabeth Garcia
 
DIRECTORA EJECUTIVA
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PROYECTO
 

"CONOZCAMOS NUESTRAS LEYES"
 

Nombre del Estudiante
 

DirecciOn 

Tel~fono: casa 
 Oficina
 

Nivel que est6 cursando
 

1. Ou6 temas, de entre los mencionados en el esquema de
 
contenido, preferirA ensear. 
Seale dos opciones:
 

Tema 1 
 Tema 2 
 Tema 3
 

Tema 4 
 Tema 5
 

2. Con qu& sector preferiria desenvolver SU actividad?
 

Establecimientos educativos
 

Organizaciones populares
 

Centros de rehabilitaci~n
 

Tiene alguna vinculaci~n especifica con alguna

organizacin o institucin gracias 
 a la cLIal'podria

facilitarse SU 
trabajo en la comunidad? Cual? 

b
 

c) 
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ACTIVIDADES QUE PUEDEN FACILITAR LA 
INS TITUCIONALIZA CION 

1. 	 Definir el problema (o la practica) a ser 
institucionalizado. 

2. 	 Juzgar el potencial del sistema para adoptar el 
programa o la practica. 

3. 	 Desarrollar una estrategia para el cambio. 

4. 	 Identificar los eventos cricos en este proceso de 
cambio (para usted y su situacioln). 

5. 	 Planifique acciones estrategicas que influyan el 
resultado de los eventos. 

6. 	 Documente acciones y eventos. 

7. 	 Planifique un sistema para cotejar los cambios y los 
resultados. 



INDICADORES DE INSTITUCIONALIZACION 

1. 	 Identificacion precisa y aceptacion como figura 
regular por los miembros de la organizacion y clientes 
informados. 

2. 	 Apoyo y promocion por miembros de la organizacion 
(en estructuras formales e informales). 

3. 	 Revison apropiada de las estructuras de a 

organizacion. 

4. 	 Provee apoyo en su asignacion de recursos (dinero, 
tiempo, materiales). 

5. 	 Participacion en la practica o en el uso del producto 
por las personas apropiadas en la organizacion. 



NUMERE LOS FACTORES QUE PROBABLEMENTE ESTEN 
PRESENTES EN UN PROGRAMA QUE HAYA SIDO 
INSTITUCIONALIZADO EN SU PA(S. 

1. 

2.
 

3.
 

4.
 

5. 



ETAPAS EN EL DESARROLLO DE LA PARTICIPACION
 

1. Conclentizacl6n: 

2. Compromiso: 

3. Adopc16n: 

4. Implantacl6n: 

5. Instituclonalizacl6n: 

Incluye informaci6n sobre LRE, sus prop6sitos y valores. 

El inicio de la etapa educativa para ambos, las escuelas y 

el personal de recurso (abogados, jueces, estudiantes de 

derecho). 

Cuando ,la agencia o instituci6n est6 dispuesta a unir 

esfuerzos y recursos; y a promover p(iblicamente el 

programa. 

Desarrollo y participaci6n activa en programas o 

actividades. Generaci6n de ideas y formulaci6n de 

programas. 

De ciertos programas yactividades especfficas con cierta 

continuidad y coherencia. 

La integraci6n de programas yactividades en el proceso 

administrativo de la agencia o instituci6n. 



PROPUES TA S 

RECURSOS DE APOYO ECONOMICO 

FUNDAClONES 
Independientes
 
Comunidad
 
Corporaciones
 

GOBIERNO 
Nacional 
Municipal 
Extranjero 

TIPO DE FINANCIAMIENTO 
Proyectos
 
Operacion
 
Investigacion
 
Contrapartida
 



PROPUESTAS 

TITULO DE PROPUESTA 

NOMBRE DE LA ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL 

RESUMEN 

Breve resumen del programa y de la cantidad de 
asistencia que se esta solicitando. 

INTRODUCCION/ANTECEDENTES 

Describa el proyecto y la necesidad economica. 
Describa brevemente la organizacion, los servicios 
que ofrece, sus clientes o beneficiarios. Describa la 
mision, los programas y actividades. Incluya 
cualquier informacion que demuestre la 
credibilidad, el desarrollo, los logros de la 
organizacion. 

NECESIDAD 

Describa el ambiente comunitario y la necesidad de 
dicho proyecto. Incluya cartas que establezcan el 
apoyo local. incluya estadisticas que ayuden a 
establecer la realidad de la comunidad. Explique 
como el proyecto que propone se relaciona con los 



objetivos, propositos y mision de la organizacion que 
examinara la propuesta. Describa como el proyecto 
que propone impactara a la comunidad. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Especifique el resultado que debera proveer el 
programa y el tiempo que tomara alcanzar los 
resultados previstos. Esta seccion debera ser 
especifica, concisa y clara,relacionandola con los 
problemas especificos del grupo de los futuros 
beneficiarios. 

PLAN DE ACCION/METODOLOGIA 

Describa las actividades y los pasos a seguir para 
alcanzarlos objetivos. Incluya la informacion de las 
personas que trabajaran en el programa. 

EVALUACION 

Describa el proceso de evaluacion e incluya un 
cronograma de evaluacion. 

PRESUPUESTO 

El presupuesto debe incluir todos los 
gastos/necesidades economicas. Debe proporcionar 
informacion del plan de institucionalizacion para el 



futuro (sepuede mantener el programa una vez que 
los fondos se agoten). 

RESUMEN 



NATIONAL INSTIUTE FOR
 

CITIZEN
 
EDUCATION
 
INTHE LAW
 

711 G STREET, SE 
WASHINGTON, DC 20003 

Voice: (202) 546-6644 
TDD: (202) 546-7591 
Fax: (202) 546-6649 

Fay H. Williams, Chair 
National Advisory Committee 

CoDirectors 
Jason Newman 

Edward L. O'Brien 
AssociateDirectors 

Lee Arbetman 
Mary Curd Larkin 

Fundaciones Americanas que Podrian Suministar
 
Fondos para Proyectos de Educacion Jurfdica Publica 

en Latinoamerica 

RJR Nabisco Foundation
 
1455 Pennsylvania Avenue NW, Suite 525
Washington, DC 20004
 

Tel. (202) 626-7200 

Comunicarse con: Jaynie M. Grant, Exec. Dir.
 

Forma de Solicitud Inicial: Carta
 
Fecha Tope: Ninguna
 

Esta fundacion ha suministado fondos para

varios proyectos en Latinoamerica relacionados con
 
su interes primario, la educacidn.
 

W.K. Kellogg Foundation
 
One Michigan Avenue East
 
Battle Creeek, MI 49017-4058
 

Tel. (616) 968-1611
 

Comunicarse con: Nancy A. Sims, Exec. Asst.
 
Programming


Forma de Solicitud Inicial: Carta
 
Fecha Tope: Ninguna
 

Esta fundacion esta muy interesada en
 
financiar proyectos relacionados con la educacion,
 
especialmente proyectos a largo plazo que pueden
 
ser copiados y puestos en practica en otras
 
comunidades.
 

American Express Foundation
 
c/o American Express Company
 
American Express Tower, World Financial Center
 
New York, NY 10285-4710
 

Tel. (212) 640-5661
 

Comunicarse con: Cornelia W. Higginson, V.P.,
 

NICEL is a project of the Consortium of Universities of the Washington Metropolitan Area "72 
and is affiliated with Georgetown University Law Center 



Philanthropic Programs

Forma de Solicitud Inicial: Carta
 
Fecha Tope: Ninguna
 

Esta fundacion tiene un gran interes en la educacion y ha
 
financiado varios proyectos en Latinoamerica.
 

The Ford Foundation
 
320 East 43rd Street
 
New York, NY 10017
 

Tel. (212) 573-5000
 

Comunicarse con: Barron M. Tenny, Secy.

Forma de Solicitud-Inicial: Carta, Propuesta, o Llamada
 
Fecha Tope: Ninguna
 

Esta fundacion ha suministado fondos para muchos proyectos en
 
Latinoamerica relacionados con el derecho, la educacion, y la
 
justicia social.
 

General Service Foundation
 
1445 Pear]. Street, Suite 201
 
Boulder, CO 80302
 

Tel. (303) 447-9541
 

Comunicarse con: Robert W. Musser
 
Forma de Solicitud Inicial: Carta o Llamada
 
Fecha Tope: 1 de marzo y 1 de julio
 

Esta fundacion, aunque nunca ha financiado un proyecto

relacionado con la educacicon juridica, tiene un gran interes en
 
Latinoamerica, un hecho que podr'a predisponerla a suministar
 
fondos para el proyecto.
 

J. Roderick MacArthur Foundation
 
9333 North Milwaukee Avenue
 
Niles, IL 60048
 

Tel. (708) 966-0143
 

Comunicarse con: Lance E. Lindblom, Pres.
 
Forma de Solicitud Inicial: Carta
 
Fecha Tope: Ninguna
 

Esta fundaci6n esta interasada en el derecho, la educacion, la
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justicia, etc. y ha suministado fondos para proyectos relacionados
 
con estos intereses en Latinoamerica.
 

Joyce Mertz-Gilmore Foundation
 
218 East 18th Street
 
New York, NY 10003
 

Tel. (212) 475-1137
 

Comunicarse con: Robert Crane, V.P., Prog. 0 Penny Fujiko
 
Willgerodt, Prog. Asoc.
 

Forma de Solicitud Inicial: Carta
 
Fecha Tope: 31 de enero y 31 de julio
 

Esta fundacion tiene un interes en el derecho, la justicia, y

la ciudadanla, pues ha financiado varios proyectos relacionados con
 
estas temas en Latinoame'rica.
 

John D. and Catherine T. MacArthur Foundation
 
140 South Dearborn Street
 
Chicago, IL 60603
 

Tel. (312) 726-8000
 

Comunicarse con: Richard Kaplan, Dir., Management, Research
 
and Information
 

Forma de Solicitud Inicial: Carta
 
Fecha Tope: Ninguna
 

Esta fundacion ha suministado fondos par muchos proyectos en
 
Latinoamerica y esta interesada en el derecho y la educacion.
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CRITERIO PARA DISENAR EL CURRICULO DE 
ENSENANZA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN UNA 
DEMOCRACIA 

LA LECCION PODRA A YUDAR A: 

PREVENIR PROBLEMAS QUE OCURRIERON EN 

EL PASADO 

CIUDADANOS QUE TENGAN EL 

CONOCIMIENTO Y LAS DESTREZAS A 
SUPERVISAR AL GOBIERNO Y TRABAJAR 
PARA PROMOVER UN CAMBIO 



ENSENANDO SOBRE DEMOCRACIA 

DERECHOS HUMANOS 

Numere los problemas (pasados ypresentes) relacionado 

con derechos humanos y democracia en su pais. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Numere los principios o temas que usted ensenaria en su 
pals para tratar dichos problemas. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 



DECLARAOION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 
(Abreviados)
 

Ahora, por lo tanto, LA ASAMBLEA GENERAL proclama esta
 

Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos como un logro comOn
 

para todas las personas y todas las naciones, con el fin de que
 

cada individuo y cada organismo de la sociedad, manteniendo esta
 

Declaraci6n siempre en mente, para asi poder luchar por una
 
educaci6n y ensehanza qua promuevan el respeto por estos
 
derechos y libertades ...
 

ARTICULO 1.- Derecho a la igualdad.
 
ARTICULO 2.- Liberaci6n de la discriminaci6n.
 
ARTICULO 3.- Dereoho a la vida, libertad, seguridad personal.
 

ARTICULO 4.- Liberaci6n de la esclavitud.
 
ARTICULO 5.- Liberaci6n de la tortura, del trato degradante.
 
ARTICULO 6.- Derecho al reconocimiento como persona ante la ley.
 
ARTICULO 7.- Derecho a la iqualdad ante la ley.
 

ARTICULO 8.- Derecho a soluciones ante un Tribunal competente.
 

ARTICULO 9.- Liberaci6w del arresto y exilio arbitrario.
 
ARTICULO 10.- Derecho a la audiencia pLblica.
 

ARTICULO 11.- Dereoho a ser considerado inocente hasta qua se
 
pruebe lo contrario.
 

ARTICULO 12.-	 Liberaci6n de la interferencia con la privacidad,
 
con la familia, con el hogar y con la correspon
dencia.
 

ARTICULO 13.- Derecho al libre desplazamiento dentro o fuera de
 
cualquier pals.
 

ARTICULO 14.- Derecho de asilo en cualquier otro pals an caso de
 
perseouci6n.
 

ARTICULO 15.- Derecho a una nacionalidad o a escoger una dife
rente.
 

ARTICULO 16.- Derecho al matrimonio y a la familia.
 
ARTICULO 17.- Dereoho a la propiedad privada.
 

ARTICULO 18.- Libertad de Creencia y/o Religi6n.
 
ARTICULO 19.- Libertad de opini6n y/o informaoi6n.
 

ARTICULO 20.- Derecho a asociarse libre y pacificamente.
 

ARTICULO 21.- Derecho a participar en el Gobierno y/o las elec

ciones libremente.
 
ARTICULO 22.- Derecho al Seguro Social.
 
ARTICULO 23.- Derecho a escoger el trabajo deseado.
 
ARTICULO 24.- Derecho al descanso y a la di!.v.rsi6n.'
 

ARTICULO 25.- Derecho a un adecuado estandar de vida
 
ARTICULO 26.- Derecho a la educaci6n.
 

ARTICULO 27.- Derecho a participar en la vida cultural de la co

munidad.
 

ARTIOULO 28.- Derecho al orden social asegurando los derechos
 
humanos.
 

ARTICULO 29.- Actividades de la comunidad, esenciales para un
 
completo y libre desarrollo.
 

ARTICULO 30.- Liberaci6n de la interferencia del Estado o perso
nal sobre estos derechos.
 

Diciembre 10, 1948
 

-Ae
 



Elaborado por: Analucla Jaramillo 

PROYECTO:
 
DIFUSION LEGAL A TRAVES DE LA RADIO
 

IDENTIFICACION DE AREAS Y 
CASOS
 
PARA LA ELABORACION DEL CONTENZDO
 

PROPOSITO
 

Identificar dreas 
legales y delimitar casos especificos

dentro de ellas, en base a los cuales se ha 
de desarrollar el
 
Proyecto de Difusi6n Legal.
 

METODOLOGIA DE TRABAJO
 

1. Selecci6n de las dreas legales.
 

Los criterios bdsicos, mediante 
 los cuales debe cumplirse
 
esta selecci6n, son los siguientes:
 

- Dar respuestas al ciudadano comin, sobre los problemas y

casos mds frecuentes, a trav6s de una soluci6n legal.
 

- Atender temas que no han sido tratados por los programas

de radio "Consultorio Juridico" realizados con
 
anterioridad.
 

- Dar a conocer acciones legales a las que comrinmente no se
 
recurre, pero que pueden ser utilizadas en provecho de
 
los ciudadanos y la comunidad.
 

2. Elabor'aci6n de un caso especifico.
 

La investigaci6n de la norinativa legal y la formulaci6n 
 de
 
un caso 
concreto serd realizada individualmente. A cada persona

se 
 le asignard un drea legal, dentro de la cual delimitard su
 
caso.
 

La formulaci6n del caso se mediante las
hard siguiente
 
pautas:
 

- Sefialar una circunstancia que genera un problema para
 
una o varias personas y los detalles al respecto.


- Determinar cudles normas legales responden a la soluci6n
 
de tal problema.
 

-
Concluir explicando en qu6 forma se debe solucionar el
 
problema legal.
 



AREAS LEGALES DE SELECCION
 

1. 	CONTRATOS DE ADHESION* (ej: contrato de transporte
 
terrestre)
 

2. 	DE LOS TITULOS EJECUTIVOS* (ej: letra, pagar6,
 
cheque,etc)
 

3. 	ASUNTOS DE TRANSITO* (ej:situaciones de choque y
 
accidentes)
 

4. 	ASUNTOS RELATIVOS A LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR*
 

5. 	RECLAMOS ADMIN.STRATIVOS* (ej: impuestos)
 

6. 	PROBLEMAS SOBRE LA, COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES
 

7. 	PROBLEMAS AMBIENTALES Y EL ORDENAMIENTO LEGAL*
 

.. $.e' -~ ~\'



CONDICIONES PARA UN BUEN PROGRAMA RADIAL
 

1. Conocer lo mejor posible al oyente: sus gustos,intereses,
 

inquietudes, preocupaciones, etc.
 

2. 	 Tener todo el tiempo en cuenta a ese oyente concreto. No
 

en cuenta de que el oyente escucha la radio
cansarlo, caer 

sumergido en mil preocupaciones.
 

3. Partir de cero, como si el oyente no supiera nada del asunto
 

que se va a tratar.
 

4. Pero, al mismo tiempo, no darle todo digerido: dejar que el
 

oyente pueda sacar el mismo sus conclusiones. Que participe. El
 

mensaje no debe ser demasiado directo.
 

5. Conviene un cierto toque de humor.
 

6. 	Escoger el formato mas adecuado. Para esto tenr en cuenta las
 
el plblico a quien va
dimensiones del tema, su relevancia, 


dirigido, el momento actual, etc.
 

TIPOS DE FORMATOS PARA EL PROGRAMA 	RADIAL
 

1. La noticia
 
2. El comentario
 
3. El editorial
 
4. La charla narrada
 
5. La charla ilustrada
 
6. La entrevista
 
7. La rueda de prensa
 
8. El reportaje
 
9. Debate, panel, mesa redonda
 
10. Vox populi
 
11. La tertulia
 
12. El "talk show"
 
13. El programa musical
 
14. El retrato sonoro
 
15. Informe documentado
 
16. informe dramatizado
 
17. El mon6logo
 
18. EL SKETCH
 
19. La serie a dos personajes
 
20. la novela de 	capitulos cortos
 

FASES DE LA REALIZACION DE UN PROGRAMA
 

1. EL GUION
 

a. para tener una imagen clara de lo 	que se va a decir
 

conviene dejar un buen margen a la izquierda para escribir los
 

nombres de quienes van a hablar.
 



b. debe colocarse entre par~ntesis las instrucciones de c6mo
 
interpretar una determinada 
parte del papel, al igual que el
 
cambio de tono o las pausas.
 

PARA LA REDACCION
 

a. Escribir en singular, en presente, con sencillez y

naturalidad, con gusto y agilidad.
 
b. escribir como si uno fuera el oyente
 
c. usar lenguaje radial, es decri, poner al oyente a mirar
 
con uno
 
d. hacer teatro o-cine
 
e. verbos a utilizar: ver, gustar, oler, tocar, 
 es decir,
 
usar los sentidos I
 
f. describir, preferiblemente, personas concretas o reales
 
g. mirar al oyente como individuo y no colectividad
 
h. escribir corto para no cansar, pero suficientemente largo
 
para ser concreto
 
i. no 
 decir que fulano "es malo", sino mostrarlo actuando
 
mal para que el oyente concluya que es asi
 
j. 'tener encuenta las limitaciones del estudio donde se va
 
a grabar para estar acorde con las posibilidades reales
 

OTROS ASPECTOS PARA LA REDACCION
 

1. Escribir sin rebuscamientos, observar cuales pueden 
ser
 
obstdculos para la coinprensi6n.
 

2. No usar pronombres, puesto que obligan al oyente a realizar un
 
esfuerzo suplementario que dificulta la recepci6n 
del mensaje y

desubica al oyente del tiempo presente en el que se ejecuta la
 
decodificaci6n radiof6nica.
 

3. Usar verbos, pues el verbo es acci6n, es fuerza. Una frase sin
 
verbo carece de vida. Hay que considerar que el verbo debe estar
 
conjugado 
 en tiempo presente. Este denota ininediatez,
 
actualidad.
 

4. No usar nmeros. La radio no sirve, por ejemplo, para difundir
 
cifras, son de dificil retenci6n para el oyente. Si es necesario
 
utilizarlas es preferible redondear cifras. Mejor aan que los
 
porcentajes son las proporciones (ej: la mitad, las tres cuartas
 
partes)
 

5. No conviene usar abreviaturas, ya que dificulta la lectura. Es
 
posible 
utilizar siglas conocidas, pero conviene desarrollarlas,
 
por lo menos, una vez.
 



2. LECTURA E INTERPRETACION
 

a. es necesario encontrar personas capaces de interpretar
 
aquello que se escribi6 en el gui6n.
 

b. es mejor que el presentador no sea actor o narrador, son
 
roles muy distintos.
 

c. el ensayo previo es indispensable (lectura, andlisis de
 
las personalidades a interpretar, asimilaci6n del papel)
 

d. la narraci6n draindtica no es una simple narraci6n, hay
 
que humanizar las escenas.
 

e. hay que colocar la acci6n en un tiempo y un espacio.
 

3. LA GRABACION
 

a. primero hay que grabar las escenas y luego sonorizarlas
 
con "colas" en ambos extremos.
 

b. entonces se coloca al narrador (cuentista); se escucha,
 
corta, edita y cambia.
 

c. en el estudio, generalmente, es bueno contar con: el
 
director, el t6cnico o control, si es posible un ayudante del
 
director (todos del lado de los controles).
 

PASOS A SEGUIR EN EL ESTUDIO
 

1. Lectura ensayo en voz alta, correcci6n
 

2.- Escoger los sonidos (lo hace el sonorizador) y grabar a parte
 
observando los tiempos necesarios
 

3. Grabar todas las voces y didlogos por separado. Hay que grabar
 
cuantas veces sea necesario hasta que quede bien, dejando
 
espacios entre una unidad y la siguiente, para que el t6cnico las
 
localice facilmente.
 

4. Hacer la grabaci6n final. Aqui se incluye al narrador en vivo
 
mds los sonidos grabados desde una fuente y los didlogos y
 
discursos grabados desde otra fuente. (algunos efectos se pueden
 
hacer en vivo)
 

5. Realizar una limpieza escuchando la grabaci6n final para
 
depurar ruidos. En esta etapa, incluso se puede volver a armar el
 
programna segfin el director crea conveniente.
 



Elaborado por: Analucia Jaramillo 

PROYECTO:
 
DIFUSION LEGAL A TRAVES DE LA RADIO
 

REALIZACIOH DE UN PROGRAMA DE RADIO
 

ASPECTOS NECESARIOS PARA UN PROGRAMA DE CALIDAD
 

1. 	Inteligibilidad
 

a. 	claridad t6cnica
 
b. 	voz comprensible
 
c. 	ideas claras
 
d. conceptos simples
 
e.'exposici6n concisa
 
f. 	construcci6n est~tica
 
g. 	 lenguaje hablado no literario 
h. 	presentaci6n informal, personal.
 

2. 	Correcci6n
 

a. 	investigaci6n completa
 
b. 	imparcialidad (honestidad)
 
c. 	pureza informativa (objetividad)
 

3. 	Relevancia
 

a. 	conocimiento de la audiencia (co~tumbres, circunstancias)
 
b. 	psicologia humana (1o que gusta)
 
c. 	el oyente como individuo (se dirige la palabra a una sola
 

persona)
 
d. 	ponerse en el lugar del oyente
 

4. 	Atracci6n
 

a. 	presentaci6n dgil
 
b. 	variedad de recursos
 
c. 	bCisqueda apropiada del formato
 
d. 	vestimenta imaginativa (sonido, voces, efectos, etc)
 



Elaborado por Analucia Jaravillo
 

PROYECTO:
 
DIFUSION LEGAL A TRAVES DE LA RADIO
 

CARACTERISTICAS DEL 
LENGUAJE VERBAL RADIOFONICO
 

a) Introducci6n rdpida: tanto al empezar el prgrama como al
 
empezar el didlogo. No se dice: "Sehoras y caballeros.. .estimados
 
amigos.. .me siento muy-contento de poder anunciar..." sino que se
 
empieza por ejemplo: "Tienes un cigarrillo Felipe?".
 

b) Ritmo rdpido y comprensi6n: porque el oyente a diferencia del
 
teatro, es duefio de apagar el aparato o cambiar de emisora en una
 
ddcima de segundo.
 

c) Pocos actores: la imaginaci6n no puede retener muchos
 
personajes y muchas voces a la vez.
 

d) Eliminaci6n de la acci6n sin trama: todos los recursos que
 
posee el teatro para representar "escenas puente", los tiene que
 
suplir la radio mediante la trama o drama interno".
 

e) Escenario por medio de la sugesti6n: la radio tiene que
 
insinuar al oyente muchos datos accesorios, para que 6ste los
 
elabore en su imaginaci6n.
 

f) Libertad de movimiento: Mediante la radio se pueden realizar
 
escenas inverosimiles (ej: Jonds dentro de la ballena) con s6lo
 
unas palabras del protagonista o del narrador.
 

g) Libertad de forma: es posible trasladzse a cualquier lugar o
 
situaci6n.
 

h) El desarrollo de la narraci6n: flexibilidad de forma y
 
presencia de nuevos elementos que se intercambian.
 

i) El colaborador versdtil: el escritor'de radio debe adaptarse a
 
las exigencias y gustos del oyente. Debe estar conciente de las
 
costumbres de los radioescuchas (como se anota en el documento
 
anterior)
 

j) El cambio de las mentes: la radio tiene el privilegio de hacer
 
audible y viviente un objeto por el tiempo necesario para que el
 
oyente se persuada de su existencia.
 

k) Selecci6n de lugar primordial: con un solo toque o insinuaci6n
 
se puede presentar un lugar y un evento
 



SEIS FACTORES QUE A YUDAN A
 
REDUCIRIPREVENIR
 

LA DELINCUENCIA JUVENIL
 

1. COMPROMISO 
* materiales relevantes al diario vivir 
* estudiantes sienten que pueden participar e influir
* estudiantes se consideran competentes 
* estudiantes sienten que pueden mejorar 

2. ENLACE 
* estudiantes sienten uni6n personal y directa con las personas 

utilizadas como recursos 
* estudiante observa que el maestro estA bien preparado 

3. PARTICIPACION ACTIVA 
* la maestra trabaja -- el estudiante trabaja 
* evaluaci6n para comprobar el aprendizaje 
* el maestro informa al estudiante de su progreso 

4. CONFIANZA 
* maestro ofrece una presentaci6n balanceada, y gu'a al estudiante a 

evaluar las diversas posturas
* imparcialidad en la clase 

5. ."ETIQUETAS POSITIVAS" 
* para el maestro y el estudiante 

6. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
* estudiante tambidn puede ser maestro 
* la discusi6n se abre a todos 

Centro para la Educaci6n Civica y Legal de la Comuni.dad Latinoamericana
 



LOS SEIS GRAN FACTORES
 
EN LA DISMINUCiON LA DELINCUENCIA JUVENIL
 

El Compromiso s6 fomenta:
 
1. Usando materiales que son pertinentes a los
 

estudiantes
 
2. Dandoles a los estudiantes el sentimiento que
 

sllos pueden sr influyentes en ciertas
 
situaciones
 

3. Cuando los estudiantes se oreen competentes
 
4. cuando a los estudiantes lea interesa mejorarsen
 

cuando creen que es posible mejorarse
-

La Aficion se fomenta:
 
1. A traves de experiencias quo ligan a los
 

estudiantes con la gente en la comunidad
 
2. A traves del afecto quo demuestran io
 

profesores y la gente en la comunidad
 
3. A trav's de oportunidades para que los
 

estudiantes se identifiquen con sus padres
 
-4. Cuando loB estudiantes vn qua el 


profesor/consejero cree qus la sesion es
 
importante y que esta preparado para ella
 

La Particjpacio/n se fomenta:
 
1. Cuando los estudiantes ven qus el profesor
trabaja
 
2. Cogiendo un ritmo quo permite que los eBtudiantes
 

so den cuenta de lo que estan apprendiendo
 
3. Ordenando las lecciones en una manera que es
 

racional para los estudiantes
 
4. Cuando los profesores/consJeros ponen atenoion
 

sobre
a los estudiantes y les dan informaci6 

su progreso
 

La.Conviccion se fomenta:
 
1. Con presentaciones balahoeados que promueven
 

el uso do criterios definitivos para evaluar
 
dados posiciones
 

2. Cuando los profesores/conseJsros ayudan los
 
estudiantes a aprender como "el sistema" es
 
previsible
 

3. A travs do la imparcialidad - cuando los
 
estudiantes creen qua las normas de las sesion
 
son justas y qua todos tienen la misma
 
oportunidad
 

4. Cuando los estudiantes so dan cuenta do la
 
necesidad de reglas
 

5. Cuando los estudiantes so dan cuenta de que la
 
basada reglas equitativas - ysesid"n esta en 
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cuando deducen 1o mismo respsOto al "sistema"
 

La Description Positivl Se fomenta:
 
1. Cuando los profesores/consejeros tratan los
 

estudiantes oomo seres comptentss
 
2. Cuando los profesores/consieros preparan los
 

estudiantes par& interaccion con otros
 
3. Con alabanzas sinceras y obtenibles
 

La igualdad de Oportunidades se fomenta:
 
1. cuando los profesores/consJeros comunican
 

metodos de ser competente y cuando ofrecen a los
 
estudiantes esas oportunidades
 

2. Cuando los profesores/consejeros dan suficiente
 
tiempo pars que los eatudiantes piensen y
 
contesten
 

3. Cuando los profesores/consejeros abren la
 
discuslon a todos
 



APPENDIX B:
 

. DERECHO DE FAMILIA
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APPENDIX C:
 

1. RECOPILACION DE METODOLOGIAS
 

PROGRAMA DE EDUCACION LEGAL POPULAR
 



CENTRO SORE DERECHO Y SOCIEDAD
 

CIDES
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
 

RECOPILACION DE METODOLOGIAS
 
PROGRAMA DE EDUCACION LEBAL POPULAR
 



INDICE:
 

1. Caso pr~ctico
 
2. Caso pr~ctico con debate
 
3. Casos pr~cticos combinados
 
4. Historieta
 
5. Utilizaci6n de audiovisLales
 
6. DinAmicas grupales
 
7. Sociodrama
 
8. Utilizaci6n de titeres
 
9. Representaci6n de roles
 
i. Carteles comparativos
 
11. Utilizaci6n de documentos
 
12. Realizaci6n de historieta
 
13. Investigaci6n de conocimientos (Lluvia de ideas)
 
14. Utilizaci6n de articulos de prensa
 
15. Utilizaci6n de cartilla
 
16. Dibujos
 



METODOLOGIAS
 

CASO PRACTICO
 

Desarrollo de la metodologia:
 

E;.plicaci6n del tema.
 

Lectura o narracin de un caso pr~ctico en el que se presenta un
 
problema .JLridico.
 

Se divide al 
grupo en subgrupos y se reparte un cuestionario con
 
los temas especificos que serAn tratados en 
la clase.
 

LWego se revisa las respueStas de 
los subgrupos, anotcndolas en
 
un pizarr~n. 

Se hace una 
interrogante y 

explicaci6n 
se compara 

de las 
con las 

soluciones 
respuestas 

legales 
dadas 

a 
pot 

cada 
los 

estudiantes. 

Finalmente se pide a 
 alumnos voluntarios la elaboracin 
de
 
conceptos de lo estudiado.
 

lateriales: 

Caso prActico por escrito
 

Cuestionario relativo al 
caso prActico
 

Pizarr6n o Papel6grafo.
 

Objetivos: 

Lograr la comprensi6n de conceptos juridicos, mediante el 
an~lisis de problemas comunes a los participantes. 

El reconocimiento de lo jurIdico como un fen6meno cotidiano. 

Petodologia aplicada al tema: DFI. El derecho a alimentos 

DF2. Divorcio mutuo consentimiento 
Utilizado como evaluaci6n
 

DF3. Derechos de padres e hijos
 
Utilizado para exposici~n y
 
evaluaci6n
 

DF4. Divorcio
 
Para la exposici6n se hizo la
 
presentacion del caso con 
dibujos
 



DP2 Aborto
 

DP5 Arresto de menores
 
Utilizado en evaluaci6n
 

DP5 Derecho a la libertad fisica y
 
personal
 
Utilizado en evaluaci6n
 

DP7 Ley sobre sustancias
 
estupefacientes y psicotrpicas
 

DL2 El Contrato Individual de
 
Trabajo
 

DL3 La Terminaci6n del Contrato de
 
Trabajo
 

DC1 Garantias Constitucionales
 
Utilizado en evaluaci~n
 

DC9 La protecci6n de las garantias
 
individuales
 

DLB Trabajo Dom~stico
 

DC
 



CASO PRACTICO CON DEBATE
 

Desarrollo de metodologia:
 

Esta metodologia se utiliza en 
temas controversiales.
 

Se pide a 
 los alumnos que se pongan a un izquierdo quienes

mantienen una posici6n, y al 
derecho, quienen mantienen otra.
 

Se presentan dos casos, tratando de que 
sus elementos permitan
 
una opinion diversa frente a cada uno, aunque la situacion de
 
fondo sea la misma.
 

Se ayuda con preguntas llevando las situaciones a extremo o
 
sLtaviz~ndolas, segn sea el caso, para 
 evitar posiciones
 
inflexibles.
 

Se observa, como frente al mismo 
 tema, tanto los de la derecha e
 
izquierda cambian SU posici6n, segOn las circunstancias.
 

Se observa y discute con 
el grupo lo que la ley determina en los
 

casos planteados.
 

Objetivos:
 

Facilitar el trato de un 
tema controversial.
 

Permitir que se de un 
debate, impidiendo posiciones inflexibles.
 

Analizar la raz6n para que la 
 ley se haya orientado de
 
determinada manera, en relacion al 
caso tratado.
 

Determinar con el 
grupo la conveniencia o inconveniencia de las
 
disposiciones legales, proponiendo soluciones.
 

Mediante 
esta metodologia se entregarA los conocimientos legales
 
en forma dinAmica y reflexiva.
 

Materiales:
 

Casos por escrito, de preferencia noticias de peri6dico, o 
 casos
 
reales.
 

Pizarr6n o papel6grafo.
 

Metodologia aplicada al tema: Aborto.
DP2 El 




CASOS PRACTICOS COMBINADOS
 

Desarrollo de la metodologia:
 

Se platean diversos casos, algunos contienen una situaci6n
 
juridica clara en relaci6n al tema que se pretende tratar, otros
 
contienen situaciones discutibles.
 

Se dar un tiempo prudencial para que por grupos se discuta cada
 
caso.
 

Se discute con todo el grupo las consideraciones que se hicieron
 
en cada caso.
 

Materiales:
 

Varios casos impresos.
 

Pizarr6n o Papel6grafo
 

Objetivos:
 

Permitir que los estudiantes puedan distinguir con claridad los
 
elementos de una situacin jurldica determinada.
 

Metodologia aplicada al tema: DLI El Contrato de Trabajo
 



HISTORIETA
 

Se reparte una historieta que plantee el o los problemas
 
jurldicos tratados en la clase.
 

Luego de que los estudiantes la han leido con detenimiento se
 
reparte una serie de preguntas por escrito. Pueden ser
 
discutidas en clase para reforzar.
 

Materiales:
 

Historietas en numero suficiente para ser repartidas en 
la clase.
 

Cuestionario
 

Si se Utiliza para desarollar 	la clase., pizarrin o papel6grafo.
 

Metodologla aplicada al tema: 	DF4. Divorcio.
 

Utilizado en evaluaci6n.
 

DL8 Trabajo Dom~stico
 
Propuesto para evaluaci6n
 



UTILIZACION DE AUDIOVISUALES
 

Desarrollo de la metodologia:
 

PRIMERA PARTE
 

Presentaci6n del tema.
 

1.Se inicia el tratamiento del tema con un cuestionario sabre
 
conceptos bAsicos.
 

2. F'royecci6n de audiovisual sabre el problema 
general a
 
tratarse.
 

Se pide a los participantes pensar en situaciones parecidas a las
 
del audiovisual, mientras se realiza 
la proyecci6n.
 

3. Proyecci6n sabre audiovisual sabre problema especifico.
 

4. Comentarios sabre el audovisual en 
base a experiencias de los
 
participantes, de 
no haberlas se darn ejemplos.
 

Se cuestiona a participantes sobre causas, beneficios y

perjuicios, alternativas de soluci6n, interns de 
 autoridades
 
sobre el problema.
 

5. Se divide al grupo en subgrupos de 5 personas y se entrega a
 
cada grupo un recorte del peri6dico sobre un problema ambiental.
 

Se pide a 
los subgrupos soluciones a los problemas planteados, en
 
base a leyes, acciones de la comunidad o autoridades.
 

Se pedirA a los subgrupos el hacer una exposici6n de sus 
conclusiones frente al grupo. 

Evaluacidn:
 

La evaluacin se harA en base a la respuesta de 
 los estudiantes
 
frente a los casos entregados.
 

Se pedirA tambi~n que elaboren un afiche con otros articulos de
 
diferentes problemas ambientales.
 

Si se ha planificado una nueva clase con el mismo grupo se les
 
pedirA traer una noticia del peribdico sobre un problema

ambiental y hacer un anAlisis sabre 
 la influencia en su
 
comunidad.
 

Materiales: 

Audiovisuales cortos 
Art!culos de prensa sabre el tema 
Pizarr6n a papel6grafo 



Afiche: peridicos o revistas, cartulinas, tijeras, pegamento,
 
marcadores.
 

Objetivos :
 

Despertar interns
 
Promover cambio de actitud
 
Concientizar sobre problema juridico especifico
 
Presentar problema global
 
Participaci6n en btsqueda de soluciones
 

Netodologia aplicada al 
tema: Trafico de especies.
 
DE1.
 
DC3 Derechos Humanos (Primera 
Parte.) 
DME2 Derechos y obligaciones de
 
los menores en la familia y en
 
la sociedad
 



DINAMICAS GRUPALES
 

DE PRESENTACION
 

Desarrollo de ]a dinAmica:
 

Se divide al grupo en parejas, debiendo cada participante
 
preguntar a! otro sobre edad, conformaci6n familiar, planes
 
futuros, aficiones, opiniones sobre el tema central de la clase
 
si es posible, etc.; luego se pedirA a cada uno que hable de su
 
compaero. Se anota lo que pueda ser relevante para el tema a
 
tratarse en la clase.
 

Nateriales: 

Pizarr6n o papel6grafo.
 

Obj e t i vos : 

Lograr un clima de confianza entre los participantes
 

Recoger ideas que puedan ayudar a iniciar el tratamiento del tema
 
de la clase.
 

Dingmica aplicada al tEma: 	 La muJer y el Derecho
 
DM1.
 

KAR I KAATUA 

Consiste en coordinar tres moviemientos con las manos, golpe en
 
Jos MUslos de las piernas, apluso y chasquido con los dedos, al
 
ritmo que determine quien dirige el juego, a la vez que dice un
 
nombre de acuerdo a lo solicitado por el coordinador de la
 
din~mica.
 

Aplicado al tema: DG1
 

VISITA AL ZOOLOGICO
 

Consiste en dividir en grupos de animales. Los participantes
 
deben imitar el sonido que produce el animal del grupo al que han
 
sido asignados, y a la vez realizar cosas que se van pidiendo de
 
acuerdo al relato de la historia.
 

Aplicado al tema: DGI
 

EL FOSFORO
 

Consiste en que cada uno de los participantes (inclusive los
 
expositores) hablen de si mismos mientras dure la llama del
 



f6sforo que tiene en su mano.
 

Utilizado en: Derechos y oblgaciones de los menores en la
 
familia y en la sociedad
 

LA RUEDA
 

Los participantes, tom~ndose de las manos, 
forman dos ruedad, una

interior y otra exterior. A una segal de 
uno de los expositores

todos giran, hasta una nueva 
 sepal para que se detengan.

Inmediatamente los participantes se 
toman por parejas, segin su
 
ubicaci6n en 
las ruedas, debiendo quedar conformadas las parejas
 
por un participante de las rueda interior y otro de 
la interior.
 
A continuaci6n cada pareja debe responder lo siguiente: 
 Nombre,

edad, plato de comida preferido. Esto se repite varias veces,

dependiendo del nmero de participantes. Finalmente se pide que

cada participante exponga lo que conoce sobre su compapiero.
 

Utilizado 
en: Derechos y oblgaciones de los menores 
en la
 
familia y en la sociedad
 

CRIC CRAC
 

Siempre que el expositor diga "cric", los 
 demos deben responder

"crac" y se continua con la clase. Puede usarse 
otra palabra
 
como clave.
 

Esta din.mica tiene como finaidad de captar la atenci~n del
 
grupo.
 

Utilizado 
en: Derechos y oblgaciones de los menores en 
la
 
familia y en la sociedad
 

BARCO HUNDIDO
 

El expositor dice: "Hunde el barco y hay 
 un bote" cada
 
participante debe tratar de conseguir un puesto, quien no 
 lo
 
consigue, pierde.
 

Utilizado en: Derechos 
y oblgaciones de los menores en la
 
familia y en la sociedad
 

LOS VAQUEROS
 

Se forma un circulo con un persona en el 
 medio, quien dispara a

cualquier 
otra que elija, la persona que recibe el disparo se
 
agacha y las que quedan en sus lados 
se disparan simult~neamente.
 
El Ultimo en hacerlo pierde y sale del jugo.
 

Utilizado en: Derechos y oblgaciones de los menores en la
 



familia y en la sociedad
 

EL APLAUSO
 

Aplauso y medio: un aplauso y in daratazo
 

Aplauso fuerte: Lun aplauso duro y se levanta los brazos
 

Aplauso de 
 la escalera: quien dirige el grupo determina la
 
velocidad del aplauso.
 

Aplauso cohete: Ln aplauso mientras se hace con la boca el ruido
 
de Lin cohete.
 

Aplauso apache: golpes en muslos, 3 el
3 los en pecho, 

palmadas y se grita jau.
 

Aplauso del tren: dos grupos. El expositor con os brazos se~ala
 
el grupo que aplaude y marca la velocidad semejando Lin tren.
 
Termina jalando el pito y todos gritan Uhuhu.
 

Aplauso volado: Un aplauso y se le sopla al vecino.
 

Aplauso amoroso: Un aplauso y Lin abrazo a si mismo.
 

Utilizado en: 	 Derechos y oblgaciones de los menores en la
 
familia y en la sociedad
 

ATRANCADOS (Adaptaci6n)
 

Se divide al grupo en cinco subgrupos. Se colocan cinco pupitres
 
delante de la clase, se seleccionan cinco particpantes y en cada
 
pupitre se ponen tres galletas. Se hace una pregunta y el
 
participante que conoce la respuesta, deber comerse una galleta
 
antes de responder. Si la respuesta es correcta, su grupo ganarA
 
cien puntos. Para la siguiente pregunta se escoge nuevos
 
participantes. Gana el concurso el grupo 
que mayor puntaje
 
obtenga. Puede entregarse un premio al grupo ganador.
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SOCIODRAMA
 

Desarrollo de ]a metodologia:
 

Se realiza una dramatizaci6n corta 
en base a un gui6n can la
 
participacion de los estudiantes.
 

Antes de iniciar se pide a los asistentes que pongan atencien a
 
todos los detalles.
 

Se anticipa los aspectos de la dramatizaci6n que serin discutidos
 
a continuaci6n.
 

Luego de la dramatizaci6n se 
 inicia una discusi6n sobre los
 
aspectos jurldicos tratados en 
 la misma (derechos violados,
 
tr~mites realizados, opiniones y alternativas).
 

Se toma nota 
de lo relevante para la exposici6n completa del
 
tema.
 

Materiales:
 

Gui6n para la dramatizacin
 

Pizarrn o Papel6grafo.
 

Objetivos:
 

Lograr un desarrollo ameno del tema.
 

Participacin de los estudiantes.
 

Definici6n de situaciones, conceptos, trAmites, etc.
 

Metodologla aplicada al tema: DM1 
La mujer y el Derecho
 

DP4 La proteccin juridica de la
 
vida
 

DP6 La legitima defensa
 

DP7 Derecho de Ejecucin de Penas
 

DL4 La Jornada SLuplementaria
 

DL5 El contrato de trabajo
 

DL6 R~gimen de Prestaciones del
 
Seguro Social
 

DC4 Respeto a la Integridad
 
Personal
 



DC7 Derecho a la libertad y
 
seguridad personales
 

DME2 Derechos y obligaciones de
 
los menores en la familia y en
 
la sociedad
 



UTILIZACION DE TITERES
 

Desarrollo de la metodologia:
 

Se realiza Una obra de titeres la
con participacien de algunos
 
a 1Umnos.
 

Terminada 
 la obra se abre un foro para conocer la opini6n del
 
grupo frente a los elementos presentados en la obra.
 

A continuaci6n se describen 
 los aspectos juridicos del tema
 
tratado en la obra y el foro.
 

Si esta metodologia es empleada 
con niios, puede reforzarse
 
pidiendo a 
los niFos dibujar algo referente a la obra.
 

Materiales:
 

Titeres.
 

Gui6n de la obra.
 

Pizarr6n o papeltgrafo.
 

Objetivos:
 

Fortalecer la explicacion te6rica con recursos visuales.
 

Lograr el interns del 
grupo a travs de la participaci~n de sus
 
miembros, en la obra y en el foro.
 

Metodologia aplicada al 
tema: 	 El arresto de menores
 
DP5
 

1;A
 



REPRESENTACION DE ROLES
 

Desarrollo de la metodologia:
 

Se divide al grupo en subgrupos de dos alumnoso de modo que cada
 
estudiante tenga pareja.
 

Se presenta una 
 situacin juridica en la que intervengan dos
 
partes (ejemplo: comprador y vendedor)
 

Se dan instrucciones a los grupos sobre la situacion juridica,
 
pidi~ndoles que determinen los caminos legales adecuados.
 

Los grupos trabajar~n por un espacio no mayor a 
5 minutos.
 

Se revisarn en reunion plenaria las conclusiones de cada grupo.
 

Se comentarA las conclusiones de acuerdo a casos reales,
 
preferentemente tomados de jurisprudenciao 
 para evidenciar los
 
efectos jurldicos.
 

Materiales:
 

Papel para los estudiantes
 

Papel6grafo o pizardn.
 

Objetivos:
 

Partir de los conocimientos del grupo.
 

Permitir que los estudiantes vivan la situacin 
 juridica
 
concreta, desde distintas perspectivas.
 

Tratar sobre situaciones o problemas juridicos con 
las que los
 
alumnos han tenido contacto en la actividad.
 

Metodologia aplicada al tema: DCCI El 
Contrato de compra-venta
 



CARTELES COMPARATIVOS
 

Desarrollo de la metodologia:
 

Se elaboran carteles sobre aspectos jurldicos que quieran

diferenciarse, a manera de cuadro sin6ptico.
 

Se explica al grupo sobre cada elemento.
 

Al final de la explicaci6n se exclarecen dudas.
 

Para evaluaci6n:
 

Se prepara el fondo del cartel con los titulos de los diversos
 
aspectos juridicos.
 

Se preparan fichas con el 
esqwuema de cuadro sin6ptico.
 

Se ponene las fichas en desorden frente al grupo y se solicita
 
que cad estudiante coloque una ficha 
 en el orden que considere
 
adecuado.
 

Materiales:
 

Cuadros Sin6pticos de distintos aspectos juridicos.
 

Cartulinas para armar los cuadros sin6pticos.
 

Fichas con informacion de los cuadros sin~pticos.
 

Objetivos:
 

Fortalecer las explicaciones con el efecto visual.
 

Metodologia aplicada al 
tema: DPPI Medidas Cautelares.
 



UTILIZACION DE DOCUMENTOS
 

Desarrollo de la metodologia:
 

Se utiliza un formulario autsntico o documento autdntico, por
 
ejemplo una letra de cambio, una boleta de captura, un contrato,
 
etc.
 

En base al formulario se desarrolla la explicaci6n de los
 
requisitos o formalidades.
 

Para evaluacion:
 

Se solicita a los estudiantes que Ilenen el formulario con los
 
requisitos correctos o que seialen, en el caso de un documento,
 
las partes de interns.
 

Materiales:
 

Formulario o documento aut~ntico o simulado, 
 en cantidad
 
proporcional al nCmero de alumnos.
 

Documento ampliado.
 

Pizarr6n o papel6grafo para anotar requisitos y/o formalidades.
 

Objetivos:
 

Familiarizar al estudiante con documentos que podrian utilizar.
 

Fo talecer la explicaci6n con el ejercicio frente al documento.
 

Metodologia aplicada al tema: DPPI Las Medidas Cautelares.
 

C,
 



REALIZACION DE HISTORIETA
 

Desarrollo de la metodologia:
 

Esta metodologia se utiliza conjuntamente con el sociodrama.
 

Una vez realizado el sociodrama, se recrea la historia, paso por
 
paso, 	con la ayuda de una historieta preparada en cartulina, tela
 
o cualquier otro material, y se va colocando cada paso en orden
 
frente a la clase.
 

Si no Se cuenta con la historieta, se 
puede pedir a los alumnos
 
que la elaboren en ese momento.
 

Para esto se divide a la clase en grupos, se reparten los pasos y

cada grupo, 
 dibuja, y explica en su oportunidad a la clase el
 
paso desarrollado.
 

Materiales:
 

Historieta en cartulina, o
 

Cartulina, marcadores, lApices, colores, revistas 
 viejas para
 
recortar, papel 
de colores, tijeras, pegamento.
 

Tambi~n puede prepararse previamente una cartilla, dejando los
 
temas que desean evaluarse por llenar, para que sean 
completados
 
por los alumnos.
 

Objetivos:
 

Reforzar los conocimientos transmitidos en el 
sociodrama.
 

Sistematizar la informaci6n entregada mediante el sociodrama.
 

Producci6n de material de apoyo para el mismo 
grupo o para
 
utilizaci~n 
con otros grupos.
 

Metodologia aplicada al 
tema: 	DPPI Las medidas cautelares.
 
DP3 El Aborto (en evaluacin)
 
DP5 El derecho a la libertad
 
fisica y personal
 
DL6 Regimen de Seguro Social (Como
 
evaluacin)
 



INVESTIGACION DE CONOCIMIENTOS (LLUVIA DE IDEAS)
 

Desarrollo de la metodologia:
 

Se reparte un cuestionario entre los participantes, el mismo que
 
deberA ser contestado por escrito en la clase (dependiendo del
 
grupo podria hacerse en subgrupos)
 

Se resuelve con el grupo el cuestionario.
 

Objetivos:
 

Conocer el nivel de informacin y experiencia del grupo con
 
relaci6n al tema jurldico propuesto.
 

Recoger ideas o ejemplos que permitan tratar el tema desde
 
situaciones que resulten familiares para los participantes.
 

Aclarar conceptos.
 

Petodologia aplicada al tema: DMI La muLer y el Derecho 

DP4 Proteccidn juridica de la 
vida. 

DP5 Derecho a la Libertad fisica y
 
personal
 

DP6 La legitima defensa
 

DP7 Ley sobre sustancias
 
psicotr6picas y estupefacientes
 

DC3 Derechos Humanos
 

DC8 Ley de elecciones
 



UTILIZACION DE ARTICULOS DE PRENSA
 

Desarrollo de la metodologia: 

Se entrega articulos de peri~dico en los que se trate el tema 
comtn, causas, efectos, etc., para que sean leldos en grupos. 

Se formula preguntas comunes a 
todos los articulos.
 

Se saca conclusiones con el 
grupo, que ayudar~n a la explicaci6n
 

posterior.
 

Explicacin del tema en 
los puntos que sean necesarios.
 

Materiales:
 

Articulos de peri6dico sobre tema a 
tratarse en nCmero suficiente
 

Pizarrn o Papel~grafo
 

Cuestionario
 

Objetivos:
 

Desarrollar el tema en base a situaciones cotidianas y de dominio
 
del grupo.
 

Metodologia aplicada al 
tema: 	 DCI Las garantias constitucionales
 
DC3 Derechos Humanos
 
DC9 La proteccin de las garantlas
 

individuales 



UTLIZACION DE "COLLAGE"
 

Desarrollo de la metodologia:
 

Se presenta a la clase un montaje de un cuadro previamente
 
elaborado, con figuras hechas de materiales de uso comn 
para el
 
grupo.
 

La tem~tica del cuadro serA el tema que se va a tratar.
 

Se inicia una conversaci6n de acuerdo a lo que los estudiantes
 
observan.
 

Se motiva al grupo a participar con preguntas de que hacer frente
 
a esos casos.
 

Se anotan las respuestas en un pizarr6n y se hace un resumen
 
sabre lo discutido.
 

Se hace la explicaci6n sabre los aspectos legales.
 

Si se desea insistire en los tratado, se elabora otro cuadro con
 
los comentarios y puntos importantes obtenidos en la clase, con
 
la ayuda de los estudiantes.
 

Materiales:
 

Collage relacionado al tema juridico especifico.
 

Pizarr6n o Papel6grafo.
 

Cartulina, marcadores, tijeras, papeles de colores, revistas.
 

Objetivos:
 

Introducir al grupo al tratamiento de un tema juridico a partir
 
de SUs apreciaciones y conocimientos.
 

UtilizaciOn de 
recursos visuales para fijaci6n de conocimientos.
 

Metodologia aplicada al tema: Derecho a la Integridad Personal
 
del Menor Detenido
 



DIBUJOS
 

Desarrollo de la metodologia:
 

Esta metodologla es muy 6til 
para trabaar con nigos pequeSos.
 

Se harA la explicaci6n de la clase, 
 dibujando las situaciones o
 
los conceptos.
 

Para reforzar o evaluar se pedirA a los 
 niPos que realicen un
 
dibujo de cualquiera de las situaciones o conceptos explicados y

den Una raz~n verbalmente para haber escogido ese dibujo.
 

Materiales:
 

Pizarren o Papelcgrafo
 

Hojas en nmero equivalente al nmero de alumnos.
 

L~pices, pinturas o marcadores.
 

Objetivos:
 

Hacer posible la comprensi6n de conceptos o situaciones a los
 
niFos.
 

Metodologia aplicada al tema: 
 DMEI Los Derechos de los ni~os
 



APPENDIX C:
 

2. 	 METODOLOGIAS SEMINARIO DE 

DIVULGACION DEL DERECHO 



DERECHO Y
 
S.OCIEDAD
 

CIDLES
 

METODOLOGIAS SEMINARIO DE DIVULGACION DEL DERECHO
 

Elaborado por: 
 Rosa Elena de la Torre
 



CENT1RO40
 
SODRle
 

SOCI)EAD 

METODOLOGIAS UTILIZADAS EN LOS PROVECTOS DE DIVULGACION DEL
 
DERECHO ENTRE 1990-1994
 

I ND ICE: 

Uc-iEo pr~cti.co 
Caso prcctico con deba~te
 
Cassos pr cticos: combinatios
 
His~itoi .jet
 
Liti.1j.I ici6n de al-diovi~t-tles
 
DinfmicaE. gl-LlPale
 
so:'. _:cd ari
 
Ltilizaci6n de titeres 
Rcpre.;entEa-i6r; de rc-lE.
 
Car-teleE compar-ativoE
 
LUtili~aci6r 
 die docuimentos
 
Rea.iZac'Ln die 
histor-aeta
 
Irrves.igiqbjn die conocimientos (LILIVia 
 die ide~a 

I~t~i~j.6~ de ar-tiCUlos die prensa

LUt..li:LacibrI 
 die car-tilla
 

METODOLOG IAS
 

CASO PRACTICO
 

E>xplicacibri 
del tema.
 

LtLtr-& o rarrac.6i Cie Ur, caso pr.Actico en~ el qUf? se pres.enta LinPr-Olefli jUridico -

~' dvid ~lqf-Upo en SUbigripos. If e repartE' Ln cue-tion rio con1oE teflaE especifjcos qUe ser-~n tratado. en la clase. 

LUEPO se. revisa las resp~iecta die 10S. cSibgrUPOc. anot~ntiolas en
Lini pizar-r~n. 

SE! h-aCE- Unia explicaci~r die laS SOnl(Cione: legale a cada
interrogante ~se compara con las respuieEsta dadas por los;efst~i n tes. 

Firalnmente~ se piie' a alLumno, VOlIntario5 la, elabora::id-r tieconceptos de In eSt~iado. 

la te r3.AES1 s 

Caso pr~Actico por escr-ito 

CLIestiotnaria.- rel]ativo al caso prLctico 

Pi-arbr.c, F'apEl6Qrafo. 

http:rarrac.6i
http:pr~cti.co


Objeti voi.: 

Lograr la comprensi~n 
 de conceptos jurldicos, mediante el
anAlisis de problemas comunes a los participantes.
 
El reconocimiento de 
lo jurldico como un fen6meno cotidiano.
 

Metodolola aplicada al 
tema: DFI. 
El derecho 
a alimentos
 

DF2. Divorcio nutuo consentimiento
 
Utilizado como evaluaci6n
 

DF3. Derechos de padres e 
hijos

Utilizado,para exposic16n y

eval uacion 

DF4. Divorcio
 
Para la exposiciOn se 
 hizo la

presentacin del 
caso con dibujos
 

DP2 Aborto
 

DP5 
 A; resto de menores
 
Utilizado en evaluaci6n
 

DP5 Derecho a la libertad fisica y

personal
 
Utilizado en evaluacion
 

DP7 Ley sobre sustancias
 
estupefacientes y psicotr6picas
 

DL2 El Contrato 
Individual 
de
 
Trabajo 

DL. La Terminacibn del Contrato de 
Trabajo 

DCI Garantlas Constitucionales 
Utilizado en evaluaci'n 

DC9 La protecci6n de 
las garantlas
 
individuales
 

DL8 Trabajo Domrstico 

CASO PRACTICO CON DEBATE
 

Desarrollo de metodologia:
 

Esta metodologia se utiliza en temas controversiales.
 



Se pide a los alumnos 
que se pongan a un izquierdo quienes
mantienen una posici6n, y al 
derecho, quienen mantienen otra.
 

Se presentan 
 dos casos, tratando de que sus 
elementos permitan
una opinion diversa 
 frente a cada 
uno, aunque la situaci6n de

fondo sea 
la misma.
 

Se ayuda con preguntas 
 l levando las situaciones a extremo
suaviz~ndolas, o
 segn sea el 
 caso, pars 
 evitar posiciones

inflexibles.
 

Se observa, como frente al 
mismo tema, tanto los de la derecha e
izquierda cambian 
su 
posiciOn, segbn las circunstancias.
 

Se observa y discute 
con el grupo Io que la 
ley determina en los
 
casos planteados.
 

Objetivos-


Facilitar eA 
 trato de 
un tema controversial.
 

Permitir que se 
de un 
debate, impidiendo posiciones inflexibles.
 

Analizar la razOn para que la 
 ley s.e haya orientado

determinada manera, 

de
 
en relaciOn al 
caso tratado.
 

Determinar con 
el qrupo la conveniencia 
o inconveniencia 
 de las
disposiciones legales, proponiendo soluciones.
 

Mediante 
 esta metodologia se 
entreqar6 los conocimientos legales
 
en 
forma din~mica y reflexiva.
 

Materialee.:
 

Casos por 
escrito, de preferencia 
noticias de periOdico, o casos
 
rea 1es.
 

PizarrOn o papelOgrafo.
 

Metodologia aplicada al 
tema: DP2 El 
Aborto.
 

CASOS PRACTICOS COMBINADOS
 

Desarrollo de la metodologa:
 

Se platean diversos casos, 
 algunos contienen 
 una situaciOn
juridica clara en 
relaci6n al 
tema que se pretende tratar, 
otros

contienen situaciones discutibles.
 

Se dar un tiempo prudencial para que por 
qrupos se discuta cada
 
caso.
 



Se discute con 
todo el 
grupo las consideraciones que 
 se hicieron
 
en cada caso.
 

Materiales:
 

Varios casos 
impresos.
 

Pizarrjn o Papel6grafo 

Objetivos:
 

Permitir que 
 los estudiantes puedan distinguir loscon claridad 
elementos de una situaci6n jurldica determinada. 
Metodologla aplicada al 
tema: 
 DLI El Contrato de Trabajo
 

HISTORIETA
 

Se reparte una 
 historieta 
 que plantee 
el o los problemas
jurldicos tratados en 
la clase.
 

LUeqo de que los estudiantes la han
reparte leldo con detenimiento seuna serie de preguntas por escrito. Pueden serdiscutidas en 
clase para reforzar.
 

Materiales:
 

Historietas en 
nLmero suficiente para ser repartidas en 
la clase.
 

Cues tionario
 

Si se 
utiliza para desarollar la 
clase, pizarr6n o papel6grafo.
 

Metodoloqia aplicada al 
tema: 
DF4. Divorcio.
 

Utilizado en 
evaluaci6n.
 

DL8 Trabajo Dom~stico
 
Propuesto para evaLuaci6n 

DP9 Medidas Cautelares
 

INVESTIGACION DE CONOCIMIENTOS 
 (LLUVIA DE IDEAS)
 

Desarrollo de la metodologia:
 

Se reparte Lin cuestionario entre 
 los participantes, el 
mismo que
deber ser contestado por escrito en 
la clase (dependiendo del
grupo podria hacerse en subgrupos) 

Se resuelve con el grupo el cuestionario. 



Objetivos: 

Conocer el nivel de informacion y experiencia 
del grupo con
 
relaci6n al tema juridico propuesto.
 

Recoger ideas o ejemplos que permitan tratar el 
 tema desde
 
situaciones que resulten familiares para 
los participantes.
 

Aclarar conceptos.
 

Metodologia aplicada al tema: 
 DM1 La mujer y el Derecho
 

DP4 Protecci5n juridica de la
 
vida.
 

DP5 Derecho a la Libertad fisica y
 
personal
 

DP6 La legitima defensa
 

DP7 Ley sobre sustancias
 
psicotr6picas y estupefacientes
 

DC3 Derechos Humanos 

DC8 Ley de elecciones
 

DG3
 

UTILIZACION DE AUDIOVISUALES
 

Desarrniia de ia metodoiogia: 

PRIMERA PARTE 

Presentaci6n del tema. 

I.Se inicia cA tratamiento del tema con un cuestionario sobre
 
conceptos bAsicos.
 

2. Proyecci6n de audiovisual sobre el problema general a
 
tratarse.
 

Se pide a los participantes pensar en situaciones parecidas 
a las
 
del audiovisual, mientras se realiza la 
proyecci6n.
 

3. Proyecci6n sobre audiovisual sobrE problema especifico.
 

4. Comentarios sobre el 
audovisual en base a experiencias de los
 
participantes, de no haberlas se dar~n ejemplos.
 



Se cuestiona 
 a participantes 
 sobre causas,
perjuicios, alternativas beneficios y
de solui6n, 
interns 
de autoridades

sobre el problema.
 

5. Se divide al 
 prupo en subgrupos de 5 personas 
 y se entrega a
cada grupo un recorte del peri~dico sobre un 
problema ambiental.
 
Se pide a 
los subgrupos soluciones a 
los problemas planteados, 
en
base a leyes, acciones de la comunidad o autoridades.
 
Se pedir 6 a 
 los Subgrupos 
el hacer 
una exposici6n 
 de SuEs
conclLtSiones frente al 
grupo.
 

Eva Iuaci6n:
 

La evaluaci6n se 
 hari en 
base a la respuesta 
de 1oS estudiantes
 
•frente 
a los casos entregados.
 
Se pediri-
 tambi~n que elaboren un afiche con 
otros art!culos de

diferentes problemas ambientales.
 
Si se ha planificado una nueva 
 clase con el
pedis-6 traer mismo grupo se les
una noticia 
 del peri6dico sobre
ambiental un problema
y hacer Lin anLlisis sobre la 
 influencia 
 en SU
cornunidad.
 

Materiales:
 

Audiovisuales cortos
 
Art!culos de prensa sobre el 
tema

Pizarr6n o papel6grafo

Afiche: peri.6dicos 
o 
revistas, cartulinas, tijeras, 
 pegamento,

marcadores.
 

Objetivos :
 

Despertar interbs 
Promover cambio de actitudConcientizar sobre problema juridico especifico
Presentar problema global

Participacin en 
bUisqueda de soluciones
 

Metodologia aplicada al 
tema: 
 Trafico de especies.
 

DE1. 
DC:. Derechos Humanos (Primera
 
Parte)
 
DME2 Derechos 
y obligaciones 
de
los menores 
en la familia 
y en
 
la sociedad
 
DG3
 



DINAMICAS GRUPALES
 

DE PRESENTACION
 

Se divide 
al grupo en parejas, debiendopreguntar cada participante
al otro 
sobre edad, conformaci6n 
familiar,
futuros, aficiones, opiniones sobre 
planes


el tema central
si es posible, etc.; de la clase
luego se pedir- a cada uno que
compaiero. hable de su
Se anota lo que 
 pueda ser relevante para 
 el tema atratarse en 
la clase.
 

Objetivos:
 

Lograr Lin clima de confianza entre 
los participantes
 
Recoger ideas que puedan ayudar a iniciar el 
tratamiento del 
tema
de la clase.
 

Din~mica aplicada al 
tema: 
 La mujer y el Derecho 
DMI.
 

DE INTEGRACION:
 

KA RI KA KATU A 

Consiscte en 
coordinar 
tres moviemientos con
los muslos las manos, golpe ende las piernas, aplauso y chasquidoritmo Cue determine con los dedos, alquien dirige el iuego, anombre de acuerdo a 
la vez que dice unlo solicitado por 
 el coordinador
din.An-ica. de la 

Objetivos: 

Presentacibn del 
qrupo. 

Aplicado al 
tema: DG1
 

VISITA AL ZOOLOGICO
 

Consiste 
en dividir en 
 grupos de 
 animales.
deben imitar el Los participantes
sonido que produce el animal del grupo alsido asignados, y a que hanla vez realizar cosas que se 
 van pidiendo de
acuerdo al relato de la historia. 

Objetivos: 

Descanso, concentracion.
 

Aplicado al 
tema: DG1
 

EL FOSFORO
 

Consiste 
en que cada uno 
 de los participantes (inclusive
expositores) hablen de si mismos mientras dure la 
los
 

llama del
 



f~sforo que tiene en 
su mano.
 

O bjetivos:
 

Crear confianza en el grupo.
 

Utilizado en: Derechos y obligaciones de los menores, en 
 la
 
familia y en la sociedad
 

LA RUEDA
 

Los participantes, tomndose de las fmanos, 
 forman dos ruedas. una
interior y otra exterior. A una sePal de uno de los expositores

todos giran, haSta 
 una nueva sePal para que se detengan.
Inmediatamnente los participantes se toman por parejas, segCn SU 
Lubicaci6n en las ruedas, debiendo quedar conformadas las parejas
por un participante de las rueda interior y otro de la interior.
 
A continuaci6n cada pareja debe responder 1o sigLuiente: Nombre,
edad, plato de comida preferido. Esto se repite varias veces,

dependiendo del nClmero de participantes. Finalmente se pide que
cada participante exponga lo que conoce sobre su compa~ero.
 

Obj etivos:
 

Fresentaci.6n, 
crear clima de confianza. 

Utilizado en: Derechos y obligaciones de los menores en la
 
familia y en la sociedad
 

CRIC CRAC
 

Siempre que el expositor 
 diga "cric", los demos deben responder

"crac" y se contina con la clase. 
Puede usarse otra palabra 
como clave. 

Esta din~mi.ca tiene como finaidad de captar la 
 atenci6n del
 

grupo. 

Objetivos:
 

Descanso, atraer la atenci6n.
 

Utilizado en: Derechos y oblgaciones de los menores en la
 
familia y en la sociedad 

BARCO HUNDIDO 

El expositor dice: "Hunde el barco y hay un bote" cada 
participante debe tratar de conseguir un puesto, quien no ho
 
consigue, pierde.
 

http:din~mi.ca
http:Fresentaci.6n


Utilizado en: Derechos y obligaciones de los menores en la
 

familia y en la sociedad
 

LOS VAOUEROS
 

Se forma un circulo con ufn persona en el medio, quien dispara a 
cualquier otra que elija. la persona que recibe el disparo se
agacha y las que quedan en sus lados se disparan simultaneamente.
 
El 'Itimo en hacerlo pierde y sale del juego.
 

Utilizado en: Derechos y oblgaciones de los menores en 
la
 
familia y en la sociedad
 

EL APLAUSO
 

Aplauso y medio: 
 un aplauso y un karatazo 

Aplauso "fuerte: un aplauso duro y se levanta los brazos
 

Aplauso de la escalera: quien dirige 
el grupo determina la
 
velocidad del aplauso.
 

Aplauso cohete: un aplauso mientras se hace con la 
boca el ruido
 
de un cohete.
 

Aplauso apache: 3 golpes en los muslos, 3 en el pecho, 3 
palmadas y se grita jau. 

Aplauso del tren: 
 dos grupos. El expositor con os brazos seiala 
el grupo que aplaude y marca la velocidad semejando 'Lin tren. 
Termina jalando el pito y todos gritan Uhuhu. 

Aplauso volado: Un aplauso y se le sopla al vecino. 

Aplauso amoroso: Un aplauso y un abrazo a si mismo. 

Utilizado en: Derechos y oblgaciones de los menores en la 
familia y en la sociedad 

EL JEFE DICE 

El facilitador da intrucciones al gr-upo: cuando a cualquiera de
SLS 6rdenes antecede la frase el jefe dice" el grupo debe 
obedecerlas, en caso de que un participante obedezca fuera 
de
 
esta indicaci6n, darA una prenda.
 

Objetivos:
 

Generar un clima de confianza, despertar la atencin.
 

Utilizado en: 
 DME2 Los Derechos de los niPios.
 



SUELTEN A LOS AMARRADOS
 

Se divide al qrupo 
 en tres. los. integrantes de
subgrupos deben LlnO de los
atarse con 

la 

la ayuda de cuerda, cordones, etc., de
forma mrs 
 segura posible: de 
 los brazos. 
pies, cintura., el
otro grupo intentarA desatarlos, el 
tercer grupo impedir. que los
desaten. 
 Se da dos minutos para el intento. El 
grupo que intenta
desatarlos debe set 
el 
grupo m~s grande.
 

Objetivos:
 

Fomentar la solidaridad en el 
grupo.
 

Discutir sobre la 
importancia del 
trabajo en equipo.
 

Utilizado en: 
 DME2 Los Derechos de 
los ni.os.
 

PASAR LA FRONTERA
 

Al inicio los participantes escriben 
su nombre en un papel y
colocan sobre su o
ropa. para que est6 a

facilitador escoje a 

la vista de los demAs. El
cinco personas del 
 grupo y les explica la
clave para pasar 
 la frontera que consiste 
en
que inicie con 
decir una palabra
la primera letra de 
 su nombre. 
 Se inicia el
juego, las 
 cinco personas que ccnocen 
la clave se confunden con
los demAs y pasan la frontera, el 
juego dura hasta que 
la mayorla


descubra 
la clave.
 

Objetivos:
 

Despertar la atenci6n, descansar 
ctrear un clima de confianza.
 

Utilizado en: 
 DME2 Los Derechos de los nihos.
 

LOS TRENCITOS
 

Se divide al grupo en 
tres y se pide que se 
alinien,
en se le coloca
la espalda del 6ltimo integrante de cada grupo un 
pa~uelo. El
juego consiste en 
 que el primer hombrequitatc eA paiuelo 
de cada grupo intenteal Ctimo del grupo contrario, mientrasdemos integrantes los
 se sostienen pot 
la cintura 
con las manos, si
el grupo se separa o 
le quitan el pa~uelo al 6ltimo integrante el
grupo pierde. 
 El grupo ganador recibe 
un aplauso.
 

Objetivos:
 

Descansar durante una 
jornada larga.
 

JUEGOS
 

ATRANCADOS (Adaptaci6n)
 

Se divide al grupo en 
cinco subgrupos.

delante de la 

Se colocan cinco pupitres
clase. se seleccionan 
 cinco particpantes y 
en cada
 



pupitre se ponen tres galletas. 
 Be Mace una pregunta y elparticipante que conoce 
la respusta, deber6 comerse una 
galletaantes de responder. Si la 
respuesta es correcta, su grupo ganarAcien puntoz. Para la siguiente pregunta se escoge nuevosparticipantes. Gana el concurso el grupo que mayor puntajeobtenga. Puede entregarse un premio al grupo ganador. 

SOCIODRAMA
 

.. esarrollo de ia metodliagia-

Se realiza una dramatizaci6n corta en base a un gui6n con la

participacion de los estudiantes.
 

Antes de iniciar se pide a 
los asistentes que 
 pongan atenci6n a
 
todos los detalles.
 

Be anticipa los aspectos de la dramatizacion que sern discutidos 
a continuaciOn. 

Luego de la dramatizaciOn 
se inicia una discusi6n sobre 
 losaspectos jur-dicos tratados 
 en la misma (derechos violados,

trjmites realizados, opiniones y alternativas).
 

Se 
 toma nota de lo relevante para la exposici~n completa del 
tema. 

Nater.iaies: 

Guibn para la dramatizaci6n 
Pizarr6n a Papel6grafo. 

Objet i vos 

Loqrar 'qn desarrllo ameno del tema. 

Participaci6n de los estudiantes. 

Definici6n de situaciones, conceptos, tr-mites, etc. 

Netce....i,_. a apiicada al telna: DII La mujer y ei Derecho 

DF4 La protecci6n jurldica 
de la 
vida 

DP6 La legitima defensa 

DP7 Derecho de Ejecucin de Penas 

DL4 La 3ornada Suplementaria 

DL5 El contrato de trabajo 



DL6 RWgimen de Prestaciones del
 
Seguro Social
 

DC4 Respeto a la Integridad
 
Personal
 

DC7 Derecho a la libertad y
 
seguridad personales
 

DME2 Derechos y obligaciones de 
los menores en la familia y en 
la sociedad 

UTILIZACION DE TITERES
 

Desarrollo de la metodologia:
 

Se realiza una obra de titeres. con la participaci~n de algunos
 
lumnos'
 

Terminada la obra se abre un foro para conocer la opini6n del
 

grupo frente a los elementos presentados en la obra.
 

A continuaci6n se deacriben los aspectos juridicos del tema 
tratado en a obra y el foro. 

Si esta metodologia es empleada con nios, puede reforzarse 

pidiendo a los ni~os dibujar algo referente a la obra. 

Materiales:
 

Titeres.
 

ui6n de la obra.
 

PizarrOn o papel6grafo.
 

Objetivos:
 

Fortalecer la explicacibn te6rica con recursos visuales.
 

Lograr el inter~s del grupo a trav~s de la participaci6n de sus
 
miembros, en la obra y en el foro.
 

Metodologia aplicada al tema: El arresto de menores
 
DP5
 



REPRESENTACION DE ROLES
 

Desarrollo de la metodologia:
 

Se divide al grupo en subgrupos de dos alumnos, de modo que cada 
estudiante tenga pareja. 

Se presenta una situacion juridica en la que intervengan dos
 
partes (ejemplo: comprador y vendedor)
 

Se dan instrucciones a 
 los grupos sobre la situaci6n jurldica,

pidindoles que determinen 
los caminos legales adecuados.
 

Los grupos trabajar~n por un espacio no mayor a 5 minutos.
 

Se ievisar~n 
en reunion plenaria las conclusiones de cada grupo. 

Se comentar6 las conclusiones de acuerdo 
a casos reales,

preferentemente tomados de jurisprudencia, para evidenciar los
 
efectos jurldicos. 

Materiales:
 

Papel para los estudiantes 

Papelbgrafo o pizar6n.
 

Obj etivos:
 

Partir de los conocimientos del grupo.
 

Permitir que los estudiantes vivan la situaci6n jurldica
 
concreta, desde distintas perspectivas. 

Tratar sobre situaciones o problemas jurldicos con las que los 
alumnos han tenido contacto en la actividad.
 

Metodologia aplicada al tema: DCCI El 
Contrato de compra-venta
 

CARTELES COMPARATIVOS
 

Desarrollo de la metodologia:
 

Se elaboran carteles sobre aspectos 
juridicos que quieran

diferenciarse, a manera 
de cuadro sinOptico.
 

Se explica al 
grupo sobre cada elemento.
 

AIl final de la explicaciOn se exclarecen dudas.
 

Para evaluaciOn: 



Se prepara el 
fondo del cartel con los 
 titulos de los diversos
 

aspectos jurldicos.
 

Se preparan fichas con 
el esqwuema de cuadro sin6ptico.
 

Se ponene las fichas en 
desorden frente 
 al grupo y se solicita
 que cad estudiante coloque una ficha en el orden que considere
 
adecuado.
 

Materiales:
 

Cuadros Sin6pticos de distintos aspectos juridicos.
 

Cartulinas para armar 
los cuadros sin6pticos.
 

Fichas con informacibn de los cuadros sin6pticos.
 

Objetivos: 

Fortalecer las explicaciones con el 
efecto visual.
 

Metodologia aplicada al 
tema: 
 DP9 Medidas Cautelares
 

UTILIZACION DE DOCUMENTOS
 

Desarrollo de la metodologia:
 

Se Utiliza un formulario aut~ntico o documento aut'ntico, por
ejemplo una 
letra de cambio, una boleta de captura, un contrato, 
etc.
 

En base al formulario 
 se desarrolla la explicaci6n de los
 
requisitos o formalidades.
 

Para evaluacion:
 

Se solicita a los estudiantes que 
 llenen el formulario con los
requisitos correctos o que se~alen, en el caso de un documento,
 
las partes de interes.
 

Materiales:
 

Formulario o documento aut~ntico o simulado, 
 en cantidad
 
proporcional 
al nC~mero de alumnos.
 

Documento ampliado.
 

Pizarr6n 
o papel6grafo para anotar requisitos y/o formalidades.
 

Objetivos:
 

Familiarizar al estudiante con documentos que podrian uitilizar. 



Fortalecer la explicaci6n con el ejercicio frente al 
documento.
 

Metodologia aplicada al tema: 
DPPI Las Medidas Cautelares.
 

REALIZACION DE HISTORIETA
 

Desarrollo de la metodologia:
 

Esta metodologla se utiliza conjuntamente con el sociodrama.
 

Una vez realizado el sociodrama, se recrea la historia, paso por
 
paso. con la ayuda de una historieta preparada en cartulina, tela
 
o cualquier otro material, y Be va colocando cada paso en 
 orden 
frente a la clase. 

Si no se cuenta con la historieta, se puede pedir a los alumnom 
que la elaboren en ese momento. 

Para e.to se divide a la clase en grupos, se reparten los pasos' y
cada grupo, dibuja, y explica en su oportunidad a la clase el 
paso desarrollado.
 

Materiales:
 

Historieta en cartulina, o
 

Cartulina, marcadores, l6pices, colores, revistas 
 viejas para
 
recortar 
 papel de colores, tijeras, pegamento.
 

Tambi.6n puede prepararse previamente una cartilla, dejando los
 
temas que desean evaluarse por lIlenar, para que sean 
 completados 
por los alumnos. 

Obj etivonE-: 

Reforzar los conocimientos transmitidos en 
el sociodrana.
 

Sistematizar la informaciOn entregada mediante el 
sociodrama. 

ProducCi6n de material de apoyo para el mismo grupo o para 
utilizaci6n con otros grupos. 

Metodologla aplicada al tema: 
DPPI Las medidas cautelares.
 
DP3 El Aborto (en evaluaci6n) 
DP5 El derecho a la libertad
 
fisica y personal
 
DL6 R~gimen de Seguro Social (Como
 
evaluaci6n)
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UTILIZACION DE ARTICULOS DE PRENSA
 

Desarrollo de la metodologia:
 

Se entrega articulos de peridico en los que se 
trate el tema 
comOn, causas, efectos, etc., para que sean leldos en grupos. 

Se formula preguntas comunes a todos los articulos. 

Se saca conclusiones con el grupo, que ayudarn a la explicaci6n
 
posterior.
 

Explicaci6n del tema los
en 
 puntos que sean necesarios.
 

Materiales:
 

Articulos de peri6dico sobre 
tema a tratarse en 
ntmero suficiente
 

Pizarr6n o Papel6nrafo
 

Cuestionario 

Obj etivos: 

Desarrollar el 
tema en base a situaciones cotidianas y de dominio
 
del grupo. 

Metodologia aplicada al tema: 
 DCI Las garantias constitucionales
 
DC3 Derechos Humanos 
DC9 La protecci~n de las garantlas
 
individuales
 

UTLIZACION DE "COLLAGE" 

Desarrollo de la metodologia: 

Se presenta a la clase Lin 
elaborado, con figuras hechas 

montaje de Lin 
de materiales de 

cuadro previamente 
uso com~n para el 

grupoc 

La temAtica del cuadro serA el tema que se va a tratar. 

Se inicia una conversaciOn de acuerdo a lo que los estudiantes 
observan.
 

Se motiva al grupo a participar con preguntas de que hacer frente 
a esos casos.
 

Se anotan las respuestas en un pizarr6n 
 y se hace Lin resumen 
sobre lo discutido.
 

Se hace la explicaci6n sobre los aspectos legales.
 



Si se desea insistire en los tratado, se elabora otro cuadro con
 
los comentarios y puntos importantes obtenidos en 
la clase, con
 
la ayuda de los estudiantes.
 

Materiales:
 

Collage relacionado al tema juridico especifico.
 

Pizarr6n o Papel6grafo.
 

Cartulina, marcadores, tijeras, papeles de colores, revistas.
 

Objetivos:
 

Introducir al grupo al tratamiento de un tema juridico a partir
 
de sus apreciaciones y conocimientos.
 

Utilizaci6n de 
recursos visuales para fijaci6n de conocimientos.
 

Metodblogia aplicada al 
tema: Derecho a la Integridad Personal
 
del Menor Detenido
 

DIBUJOS
 

Desarrollo de la metodologia:
 

Esta metodologia 
es muy Citil para trabajar con nios peque~os.
 

Se har6 la explicaci6n de la clase, dibujando las sitLdaciones o
 
lor conceptos.
 

Fara refor2ar o evaluar se pediri 
a los nikos que realicen un 
dibujo de cualquiera de las situaciones o conceptos eplicados y 
den una ra:6n verbalmente r.ara haber escoqido ese dibjo. 

Materiales:
 

Pizarr6n o Papel6grafo
 

Hojas en ndmero equivalente al nmero de alumnos.
 

L~pices, pinturas o marcadores.
 

Objetivos: 

Hacer posible la comprensin de conceptos o situaciones,a los.
 
nikos.
 

Metodologia aplicada al tema: 
 DMEl Los Derechos de los niko_. 

Elaborado por: 	 Rosa Elena de la Torre
 
CIDES
 



APPENDIX C:
 

3. EVALUACION GENERAL DEL PROGRAMA
 



CENTROD 
SOBRE
 

DERECHO V 
SOCIEDADCIDES 

EVALUACION GENERAL DEL PROGRAMA 

Considerando que con los estudiantes se buscaba contribuir tanto
 
a su formacin 
como ofrecerles la oportunidad de servir a la

comunidad, se debe observar 
que estos objetivos fueron

positivamente cumplidos, 
ya que del disego y aplicaci~n de los
 
proyectos se advierte que los estudiantes han sido capaces de:
 

a) Identificar a travLs de un contacto directo, 
 la

percepci6n que los sectores populares tienen del sistema legal y

las demandas y espectativas que con mayor frecuencia plantean con
 
respecto a 6ste;
 

b) Explicar la necesidad social del sistema legal,

los limites del derecho y los servicios de justicia frente a 
las
 
espectativas y necesidades populares;
 

c) Elaborar y ofrecer soluciones prActicas, al

alcance de los sectores populares, para combatir los conflictos y

problemas de orden juridico e incluso social.
 

En este aspecto se confirma el 6xito 
del programa con la
 
participaci~n activa y entusiasta de algunos 
estudiantes de
 
semestres anteriores qce voluntariamente se 
 encuentran
 
desarrollando iniciativas propias de educacion legal popular en
varios sectores de 
 la comunidad, especialmente centros de
 
rehabilitaci6n y barrios marginales.
 

El trabajo con 
 estudiantes de derecho ha sido determinante para

el mejor desenvolvimiento del programa, sin embargo existen
 
factores que deben ser reconsiderados y corregidos sobre 
 las
 
condiciones de su participaci6n:
 

- Se ha demostrado la necesidad 
de que sean estudiantes de los

6ltimos niveles quienes ejecuten el programa. Este aspecto fue

positivo en el programa debido a 
 que los estudiantes que

participaron demostraron una 
buena preparaci6n legal aun cuando
 
ciertos temas especificos tuvieron que ser investigados y

analizados a profundidad.
 

- No resulta beneficieso que el 
programa haya sido estructurado
 
dentro del pensum acad~mico como materia optativa por 
 l,' cual

reciben tres crdditos sin pasar 
 por un proceso de escogimiento

previo, pues muchos estudiantes la 
tomaron como simple requisito

formal dentro de la carrera.
 

- En los tres semestres 
 la fase de entrenamiento fue

satisfactoria gracias a 
 las nuevas metodologias de ense.anza
 
inpartidas. En 
 cada uno de ellos se incluyeron variantes en
 cuanto a estructura de temas, ademAs se cont6 con 
la colaboraciin
 
de expositores con fines didActicos asi 
como motivadores.
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CENTRO 
SOBFRE 

DERECHO V 
SOCIEDAD

CIL)ES
 

Los estudiantes adem~s desarrollaron clases prActicas frente al
 
grupo para definir virtudes y falencias. Siempre se analizaron
 
las posibilidade,; de disear y aplicar un proyecto de divulgacidn
 
especial para cada caso segin el lugar y temas de inter~s, por
 
ello se prepararon en detalle los proyectos y se elaboraron
 
materiales did~cticos necesarios. Todo este trabajo se optimiz6
 
gracias a que se procur6 que tuvieran un con'tacto preliminar can
 
el sector social con el cual iban a desarrollar posteriormente su
 
trabajo. Lastimosamente, no siempre estuvieron los proyectos
 
listos antes de su aplicaci6n.
 

Fue positiva la acogida que las comunidades beneficiarias dieron
 
al programa, lo que se manifest6 desde las primeras visitas a
 
establecimientos educativos, organizaciones populares y centros
 
de rehabilitaci6n realizadas con el fin de establecer los
 
contactos necesarios para definir su interns en que los
 
estudiantes ofrecieran charlas de divulgaciin del derecho.
 

Se identificaron y seleccionaron adecuadamente, a trav~s de
 
reuniones y visitas, un gran ntmero de organizaciones
 
comunitarias asi coma establecimientos educativos y centros de
 
rehabilitaci6n en los que el proyecto de divulgaci~n del derecho
 
podia llevarse a cabo.
 

En cuanto a establecimientos educativos se dio preferencia a los
 
municipales par reunir mejores condiciones para su aplicaci6n.
 
Cabe mencionar que en los establecimientos fue satisfactoria la
 
aplicaci6n del proyecto sobre todo en los de enseanza
 
secundaria. Desafortunadamente se decidi6 no aplicar el 6Itirna
 
semestre debido a que los profesores pretendian que en las
 
charlas de divulgaci6n se cubrieran los programas preestablecidos
 
de clase.
 

Debido a que el ntmero de estudiantes que trabajaron en el
 
proyecto el primer semestre no fue suficiente para satisfacer las
 
peticiones de todas las comunidades que solicitaron ser
 
beneficiarias del mismo, el CIDES se comprometi6 lievar a cabo
 
posteriormente, el programa de divulgacin en aquellas
 
organizaciones barriales que lo habian solicitado, y asi se hizo.
 

Fue positivo que durante las fases de ejecuci6n, el
 
estudiante concurria a la sala de clases en busca de soluci~n a
 
sus dificultades y para analizar con los demAs sus
 
descubrimientos y experiencias.
 

Los materiales sustantivos desarrollados y las actividades
 
metodolegicas planeadas para la ense~anza de los estudiantes
 
permitieron llevar a cabo una buena fase de entrenamiento para
 
divulgar el derecho.
 

OBJETIVOS ALCANZADOS EN LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS
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CENTRO 
SOBR~EDERECHO V 

SOCIEDAD 

CID7ES 

En las organizaciones populares y los grupos 
 sociales
participantes, 
 en los que se 
 ha concluido el proyecto, se ha
 
logrado:
 

a) Comprender la importancia social del 
sistema legal

y sus caracteristicas generales; y,
 

b) Conocer los elementos fundamentales 
 de las
soluciones a sus problemas Juridicos m~s 
frecuentes.
 

El CIDES ha logrado obtener ayuda 
de otras instituciones

llevar adelante formas funcionales de difusi6n del 

para
 
derecho, asL a
trav~s de la radio ha procedido a la grabaci6n de una veintena de
 programas 
que ser~n difundidos 
en todo el pals. Incluso ha
organizado un 
taller de preparaci6n para estudiantes interesados
 

en grabar posteriormente.
 

CONSULTORIA LEGAL
 

Como consecuencia de la aplicaci6n del proyecto de difusi6n legal
popular en 
la Federacin de barrios del Noroccidente de Quito es
conveniente rescatar el fen6meno que 
se ha dado en el 6ltimo
 
semestre del 
 aSo en curso. TrAtase de las 
 constantes consultas
sobre la soluCi6n de una multiplicidad de problemas juridicos y
sociales que los funcionarios y vecinos de dicha federacion hacen
 
a los miembros del CIDES.
 

Se ha asesorado en 
problemas de inquilinato como cuando 
se medi6
 en la entrega de las instalaciones de 
 la antigua sede de la
federacin a su dueo, quien se 
rehusaba a recibir dicho inmueble

aduciendo destrucciones en el 
establecimiento.
 

Se ban recibido las quejas de 
los vecinos del 
barrio La Primavera
sobre la precaria situaci6n en la que pues
viven, carecen de
ayuda municipal para el alcantarillado, relleno de calles, etc.
 

La planta del 
CIDES tambidn ha preparado contratos diversas 
y ha

ayudado al cumplimiento de otros.
 

Se ha aconsejado sobre ciertos problemas de invasiones de tierras
 
y sobre la forma de 
legalizar la situaci6n.
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APPENDIX C:
 

4. CENTRO SOBRE DERECHO Y SOCIEDAD
 



CENTRO SORE DERECHO Y SOCIEDAD
 
CIDE8
 

RADIO CATOLICA NACIONAL
 

PROBRAMAS RADIALESs "EL DERECHO AL ALCANCE DE TODOS"
 



TRABAJO DE LA MUJER EMBARAZADA
 

CONTROL: 	 Introducci6n musical
 

NARRADOR: 	 Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de
 
hoy, en el que hablaremos de la protecci6n que da
 
la ley a la trabajadora embarazada.
 

CONTROL: 	 Cortina Musical
 

NARRADOR: 	 Con frecuencia 
 las mujeres que se encuentran
 
embarazadas, temen enfrentar problemas 
en sus
 
trabajos, a causa del embarazo. Contrario a estos
 
temores, la ley protege a la trabajadora
 
embarazada. Escuchemos.
 

CONTROL: 
 Cortina Musical. Ruido de m~quinas de escribir.
 

A: 	 Tengo miedo, no se si por mi embarazo me puedan
 
despedir.
 

B: 	 No tengas miedo, por mucho que a los empleadores o
 
patronos no les gusta que una est6
empleada 

embarazada, no es causa para que 
 la despidan, si
 
lo hacen deber~n pagarle una indemnizaci6n.
 

A: 	 &,Quieres decir entonces 
que tengo derechos por
 
estar embarazada?
 

B: 	 Claro, es deber del empleador dar permiso, dos
 
semanas antes del parto 
y diez semanas despu~s de
 
6ste, adem~s deben 
 pagarte la remuneraci6n
 
completa por ese tiempo, a menos que el 
IESS cubra
 
una parte.
 

A: 	 &,Y el IESS te paga algo?
 

B: 	 Si.
 

A: 	 Y para que te pague el IESS Debes estar afiliada?
 

B: 	 Si, en ese caso el IESS te pagarA el 75% de tu
 
sueldo y el patrono el 25% restante. Si no est~s
 
afiliado el patrono debe pagarte todo tu sueldo
 
completo.
 

A: 	 Y si ya no puedo trabajar porque mi embarazo me lo
 
impide o porque despus del parto ya no puedo
 
venir, ,Lqu pasara?
 

B: 	 El patrono estA obligado a conservarte en tu
 
puesto hasta por un a~o, aunque no tiene la
 



obligaci6n de 	 pagarte el 
 sueldo, despu6s de las
 
doce semanas antes mencionadas.
 

A: 	 Pero si el empleador me despide por estar
 
embarazada, Lqu6 debo hacer?
 

En caso de
B: 	 despido, la mujer embarazada debe
 
denunciarlo ante el Inspector del trabajo a 
ante
 
un juez.
 

A: 	 Y despu~s de dar a luz CPuedo 
regresar a mi
 
trabajo?
 

B: 
 Claro que si, porque la ley garantiza la
 
estabilidad de la mujer en el trabajo despu~s de
 
la maternidad.
 

Control: 	 Cortina Musical
 

1: 	 El embarazo no limita la posibilidad de trabajar

de la mujer. No puede ser separada de su trabajo
 
por encontrarse embarazada.
 

2: 	 La ley le concede doce semanas de permiso por
 
parto, con remuneraci~n completa. 
 Si a causa del
 
embarazo la mujer 
 enferma y no puede trabajar,

mantendrA su trabajo hasta por un 
 ago, aunque en
 
este tiempo no reciba remuneracin.
 

1: 	 Si 
 la trabajadora estA afiliada al segurosocial,
 
y como consecuencia del embar-azo o parto, queda

incapacitada de trabajar, 
 recibirA del IESS un
 
subsidio por enfermedad comOn, hasta por seis
 
meses.
 

2: 	 Si una empresa cuenta con de
m~s cincuenta
 
trabajadoras, deberA tener 
 una guarderia para los
 
hijos de sus trabajadores, o contratar el servicio
 
de guarderia con otra instituci6n. Si la empresa
 
cuenta con guarderia la mujer trabajadora tendrA
 
derecho a disponer de quince minutos cada 
 tres
 
horas para la 	lactancia 
de su hijo, durante los
 
nueve meses siguientes al parto.
 

1: 	 Si la no
empresa cuenta 
con el servicio de
 
guarderia, la mujer trabajadora tendrA derecho a
 
trabajar solo 
6 horas al dia, durante los nueve
 
meses siguientes al parto, para que 
 tenga tiempo
 
para la lactancia de su hijo.
 



LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR I
 

Control: 	 Introduccin Musical
 

Narrador: ,Alguna vez le han dado menos de lo que dicen
 
venderle de un producto? LQu6 ha hecho
 
usted? Escuchemos lo que viene a
 
continuaci6n.
 

Control: 	 Cortina Musical
 

A: 	 (Ruido de peri6dico, lee un par de titulares,
 
busca el hor~scopo) A ver, a ver, si hallo
 
una buena noticia al menos. A ver, Ley de
 
Defensa del Consumidor ...Ja, estos
 
periodistas si que son graciosos.
 

B: 	 Hola A. LQuL haces con el peri6dico a estas
 
horas, si ya deberias estar lista para ir al
 
mercado.
 

A: 	 Ya, ya. Lo que pasa es que me encontr6 un
 
articulo interesante. Escucha...
 

B: 	 Ah, no, si me vas a leer otra vez el
 
hor~scopo, mejor me adelanto.
 

A: 	 No, esto es en serio, escucha: "existen
 
normas de proteccin a los consumidores..."
 
se refiere a la Ley de Defensa del
 
Consumidor.
 

B: 	 Deja eso...de qu6 nos sirve que exista una
 
ley o normas de protecci6n a los
 
consumidores, como dices, 
si de todos modos
 
cuando necesitamos comprar algo, no podemos
 
reclamar por el precio, la calida la
o 

cantidad.
 

A: 	 Justamente eso iba a contarte, 
este articulo
 
dice que existe una ley pero no se aplica.
 

B: 	 Novedad.
 

A: 	 Espera, pero da algunas sugerencias, la m~s
 
importante escucha: "que solo la preocupaci6n
 
y participaci6n de todos para controlar los
 
abusos o descuidos de los vendedores o
 
productores, puede cambiar en 
 algo la
 
situacion.
 

B: 	 A ver, a ver. Nosotros los que compramos,
 
deberiamos quejarnos. Pero si nos quejamos.
 



Y ya ves, en el mercadop por ejemplo, nos
 
quejamos y nos tratan mal: "si 
 no va a
 
comprar no haga perder el tiempo" y despuds
 
tenemos que comprar 	igual.
 

A: 	 Si, pero aqui dice que 
 si podemos
 
protegernos. Por ejemplo, si nos 
pasa lo de
 
la semana pasada...
 

B: 
 Si, que Don Ra~l, el del azOcar, nos venda
 
casi una libra y nos cobre como si fuera kilo
 
completo, no? 0 lo de la 
libra de tomate, que
 
no alcanza ni para una ensalada.
 

A: 	 Si, si. Si nos venden una cantidad, pero nos
 
dan menos de lo que dicen vendernos, entonces
 
podemos denunciarlos.
 

B: 	 LDenunciarlos?. LPara qu6?
 

A: 
 Para evitar que sigan cometiendo estos
 
abusos, porque segan dice aqui, par la Ley de
 
Defensa del Consumidor, les pueden poner una
 
multa fuerte.
 

B: 	 Eso es lo que hacia falta. Saber que tenemos
 
proteccion de algn tipo. LY ante qui~n
 
podemos denunciar?
 

A: 	 Solo hay que ir a una comisaria o a la
 
Intendencia, y presentar la denuncia. 
Ah! se
 
encargan de todos 
 los tr~mites, no
 
necesitamos volver a 
 ir, ni presentar un
 
escrito, ni se necesita abogado, 
solo basta
 
con 
 hacer la denuncia verbalmente. Si
 
quieres hoy mismo hablamos con Don RaU1, para
 
que nos de, en las
adelante, cantidades
 
correctas y arregle su balanza de una vez.
 
Si no quiere hacerlo, podr~s acompagarme
 
donde el comisario.
 

B: 	 Bueno, bueno, 
 pero apurate, que si no vamos
 
pronto al mercado, no vamos a alcanzar a
 
volver para el partido de fttbol.
 

A: 	 Bueno, pero espdrate un ratito, que encontr6
 
otro articulo en el peri6dico que te puede
 
interesar, escucha: ARIES: Si usted es el
 
aries indeciso, el dia de hay descubrir6 que
 
debe asentar sus decisiones en su fuerza
 
interior, descubrirA que existen (se va
 
perdiendo mientras 
se inicia la cortina
 
musical) segales interiores que debe tomar en
 



cuenta. Hoy es un mal dia para los
 

negocios...
 

Control: Cortina Musical.
 

NARRADOR: Recuerde 
amigo, que tenemos que denunciar si
 
nos venden menos, de lo que dicen vendernos.
 
Si no lo hacemos, no podremos controlar estos
 
abusos. No olvide que la ley protege a los
 
consumidores.
 

Si estA en esta situaci~n haga sus denuncia 
ante un Comisario o el Intendente, El 
tr~mite no es complicado y asi se beneficiarA 
usted y toda la comunidad. 



LEY DE DEFENSA DEL CONSUMXDOR II
 

Control: 	 Introducci6n Musical.
 

Narrador: 	 Alguna vez te han obligado a comprar algo que no
 
necesitas, como condici6n para venderte 
otro
 
articulo que si deseas? Eso no 
estA bien, ni es
 
legal. Frente a estos abusos la ley 
 te protege,
 
recu~rdalo siempre.
 

Control: 	 Cortina Musical
 

L: 
 SeFora Anita, c~mo est,?, c6mo van las ventas?
 

A: 	 Bien Lolita.
 

L: 	 Qu6 bien segora Anita, v~ndame leche por favor,
 
quiero dos litros.
 

A: 	 Bueno, pero tiene que llevarme tambi~n el pan.
 

L: 	 Y eso por qu6, ah?
 

A: 	 Porque hay tanta escasez de leche, y no me diga
 
que no tomarA cafecito con pan.
 

L: 	 No, porque es para los biberones de mis guaguas,
 
pero aunque asi fuera, usted no puede obligarme a
 
comprar lo que no quiero ni necesito.
 

A: 	 Pues, si no quiere llevarse el pan, tampoco le
 
vendo la leche, no ha de faltar quien me venga a
 
comprar la leche y se lleve tambi6n el pan.
 

L: 	 Pues a mi 
me vende solo leche o le denuncio.
 

A: 	 Denunciarme?, ante qui~n?. Y que me va a hacer.
 

L: 	 Ante un comisario, en cualquier comisaria y lo que
 
le hacen es cobrarle una multa que va desde el
 
30% de un salario bAsico hasta 15 salarias
 
b~sicos.
 

A: 	 Tanto asi?
 

L: 	 Si seora Anita, y aunque usted es mi tendera
 
favorita le voy a denunciar, no quisiera que
 
tuviera que pagar entre 18.000 y 990.000 sucres de
 
multa.
 

A: 	 Que va a hacer, lleve lleve nom~s la leche, yo no
 
sabia que podian ponerme multas tan altas.
 



L: 	 Hasta luego seN6ra Anita, y recuerde que no puede
 
obligar a nadie a comprar algo m~s de lo que
 
quiere o necesita.
 

A: 	 Si Lolita. Hasta luego. (Hablando para sL) Ay
 
estas mujeres, ha de ser amiga de algdn comisario.
 

Control: 	 Cortina Musical
 

Narrador: 	 Si todos sabemos nuestros derechos, no nos podr~n
 
enga~ar, ni forzar a comprar lo que no queremos,
 
ni necesitamos, recu6rdelo siempre.
 



SOCIEDAD CONYUGAL I
 

CONTROL: Introduccin Musical
 

Narrador: 
 LEstA pensando en casarse? LSabe si las cosas que

tiene en 
 este momento, antes del matrimonio,
 
seguir~n siendo solo 
suyas o pasarAn a ser de la
 
pareja? Acompgenos, que a continuaci~n tendremos
 
las respuestas que la ley da a esta pregunta.
 

CONTROL: 	 Cortina Musical. Timbre de tel~fono
 

T: 	 Hola Isabel, soy Teresa
 

I: 	 Hola, Tere, Lccmo est~s?
 

T: 	 Bien, sabes, llamaba para pedirte un 
favor, quiero
 
hacerte una consulta, verbs como sabes me 
 voy a
 
casar, pero tengo algunas dudas.
 

I: 	 6De Marco?
 

T: 	 Noo.
 

I: 	 LEntonces?
 

T: 	 Ver~s. yo hace unos dos a-os, antes de conocerle
 
al Marco, comprd una televisidn, una licuadora y
 
otras cosas, &te acuerdas? con esos ahorros que
 
tenia.
 

I: 	 Ah, si, 
la tele que estA en la sala.
 

T: 	 Si, esa mismo.
 

I: 	 Y &qu6 quieres hacer?
 

T: 	 Quisiera dejar algunas de esas cosas para mis
 
papis, pero no se cdmo hacer.
 

I: 	 Pero si esas 
son tus 7osas, yo no veo ningdn 
problema en que les reci.:, lo que es tuyo. 

T: 	 Lo 
que pasa es que ha-z- Jos semanas me cas6 el
 
civil con el Marco y he 
oldo que cuando uno se
 
casa 
 lo que uno tiene pasa a ser del marido
 
tambi~n.
 

I: 	 No Tere, est~s equivocada, todo lo que ttf
 
compraste cuando eras soltera sigue 
siendo tuyo
 
aunque te hayas casado el civil, eso dice la ley.
 

T: 
 Pero... el s~bado me caso el eclesi~stico.
 



I: 	 Mira, eso no importa, te cases el civil o el
 
eclesiAstico, lo que td hayas comprado antes son
 
cosas solo tuyas y no pasan a ser de tu marido.
 

T: 	 6EstAs segura? Yo he escuchado varias veces que
 
no, que esas cosas serian de los dos.
 

I: 	 Desde que te casas, las cosas que compras son de
 
los dos, pero lo que cada uno ha comprado cuando
 
era soltero es de cada uno, me entiendes?
 

T: 	 Entonces, la tele y la licuadora, y lo demos que
 
yo tengo solo es mio, aunque ya est6 casada.
 

1: 	 Y lo mismo pasa con las cosas que el Marco compr6
 
antes de que se haya casado.
 

T: 	 Y lo que se compra despu~s de casados?
 

I: 	 Eso si, es de ustedes dos.
 

T: 	 Ah, si?
 

I: 	 Como oiste, pero eso te explico otro dia, porque
 
se me estA quemanoo el arroz.
 

Control: 	 Sonido de cierre d. tel~fono. Cortina Musical.
 

1: 	 Cuando una persona se casa, los bienes inmuebles,
 
es decir, casas, terrenos, que tenia cuando era
 
soltera, siguen siendo solamente suyos, sU esposo
 
o esposa no pasan a ser duegos de esas cosas.
 

2: 	 Los bienes muebles, es decir aquellas cosas que
 
pueden llevarse de un lugar a otro, por ejemplo,
 
un televisor o una licuadora, como en el caso de
 
la conversaci6n telef6nica 
que hemos escuchado,
 
pueden seguir siendo solamente suyos, alln despu~s
 
del matrimonio, si ese es su deseo.
 

1: 	 Pero tambi~n pueden ser aportados a la sociedad
 
conyugal, es decir pasar a de los
ser dos,
 
mientras se mantenga el matrimonia, en caso de que
 
el matrimonio se termine, se pedirA que se le
 
devuelva lo correspondiente a la cosa aportada.
 

2. 	 Asi tambi6n las cosas que adquiriere una persona,
 
despus del matrimonio, a titulo gratuito, 
es
 
decir sin pagar por ellas, por ejemplo un premio,
 
una donaci6n, una herencia, son solamente
 
suyas.
 



SOCIEDAD CONYUGAL II
 

Control: Introducci6n Musical
 

NARRADOR: Hoy, 
seguiremos conversando sabre la sociedad
 
conyugal, sociedad que se forma con 
los bienes de
 
la pareja, desde 
 el momento del matrimonio, si
 
quiere saber mAs o 
ain no ha oido hablar de ella,
 
acompAenos.
 

Control: 	 Cortina musical. Efectos: Golpes de puerta.
 

T: 	 Voy, un momento por favor, &qui~n es?
 

I: 	 Somos Isabel y Rail.
 

T: 	 Isabel, Ra6l, hola, qu6 gusto, pasen por favor.
 

I: 	 Perdona que vengamos asi sin avisar, pero 
se no
 
daR6 el tel~fono.
 

T: 	 No te preocupes, si6ntense, est~n 
en su casa.
 

I: 	 Gracias Tere.
 

R: 	 LY Marco?
 

T: 	 EstA adentro, le tengo arreglando el cuarto.
 

I: 	 4Oiste Rail? AprenderAs.
 

R: 	 Oh, qu6 mal ejemplo.
 

T: 
 Por suerte mi Marco no es tan terrible. Isabel,
 
ahora si 
me vas a explicar lo que hablamos el otro
 
dia.
 

I: 	 Laud?
 

T: 	 Eso de las cosas compradas luego de que ya te
 
casas.
 

I: 	 Ah, te qued6 claro 
lo que te dije sobre las cosas
 
que compras antes?
 

T: 	 Si, todo lo que era mio antes de casarme sigue
 
siendo mio, aunque ya est6 casada.
 

I: 	 Exacto, lo que yo te dije por tel~fono fue que el
 
momento a partir de que uno se casa las 
cosas que
 
compren serian de los dos.
 

R: 	 Tere, lo que pasa es que cuando Una pareja se casa
 
se forma una especie de sociedad.
 



T: 	 LSociedad?
 

R: 	 C~mo te explico, mmm, ya sd, imagina que hay tres
 
grupos de cosas, el primero es solo tuyo, el
 
segundo es solo del Marco y el tercero es de los
 
dos.
 

T: 	 Ah, el primero y el segundo son de las cosas que
 
nosotros teniamos antes de casarnos.
 

R: 	 Si, y el tercero es eso que te dije, una sociedad,
 
la ley le llama sociedad conyugal.
 

I: 	 Entonces, desde que te casaste todo lo que ganaron
 
el Marco y vos por sus sueldos, y todo lo que
 
compraron va a ese tercer grupo.
 

T: 	 Vaya, o sea que mi sueldo tambi6n va a ser de los
 
dos.
 

R: 	 No te asustes, tambi~n el sueldo del Marco es de
 
los dos.
 

T: 	 Y si el Marco con su sueldo se compra un carro,
 
Lde qui~n es el carro?
 

I: 	 De los dos, porque todo lo que compran marido y
 
mujer mientras est~n casados es de ambos.
 

R: 	 Esto es igual para cualquier cosa que compren,
 
desde un sofA, hasta Lin departamento.
 

I: 	 Y 1,qu6 pasa con los intereses que la Cooperativa 
nos da por el dinero que se puso ahi? 

T: 	 Tambi~n es de ambos, todo lo que se gane en dinero
 
durante el matrimonio es del marido y de la mujer.
 

I: 	 Y si es as! ,Qui~n maneja todo esto? La plata, el
 
carro, la casa.
 

R: 	 La ley dice que el marido y la mujer deben ponerse
 
de acuerdo y decidir cuAl de ellos dos manejarA
 
esa plata.
 

I: 	 En nuestro caso nosotros decidimos que sea yo la
 
que maneje, porque como el RaOl viaja tanto no
 
puede encargarse del pago.
 

T: 	 No me digas, nunca pens6 que la mujer podia
 
encargarse de eso.
 



R: Y Lpor qu6 no? Si los dos se ponen de acuerdo no 
hay ningn problema, ya te dije. Deben decidir 
entre ustedes. 

T: Pero el Marco y yo no decidimos nada. 

I: Cuando no 
caso, la 

maneJe. 

se han puesto de acuerdo como en 
ley dice que serA el hombre el 

tu 
que 

T: Oud interesante, pero Lno les gustaria continuar 
la conversacion mientras nos tomamos un cafecito 
reci~n pasado? 

I y R: Gracias, por supuesto. 

T: Pasemos al comedor. 

Control: Cortina Musical. 

Narrador: Los sueldos, intereses, todo el dinero que se gane 
y todo lo que se compre durante el matrimonio serA 
del marido y de la mujer. 



SOCIEDAD CONYUGAL III
 

Control: 	 Introducci~n Musical
 

NARRADOR: 	 6EstA casado? 6Sabe qu6 por el hecho del
 
matrimonio forma con sus bienes y los de su pareja
 
la sociedad conyugal? 60ui~n es el administrador
 
de la sociedad conyugal en su familia? Qu~dese
 
con nosotros, le ayudaremos a contestar estas
 
preguntas, y usted nos contarA su historia...
 

Control: 	 Cortina musical. Sonido de calle.
 

T: 	 Ya ves Isabel, yo te dije que a pesar de ser
 
temprano iba a haber gente esperando el bus.
 

I: 	 Esto me hace acuerdo de la salida del colegio, y
 
el Marco esperAndote...yo nunca pens6 que
 
terminarlan casandose.
 

T: 	 En ese entonces yo tampoco pensaba en matrimonio,
 
pero, asi es la vida.
 

I: 	 Y a propesito, 6ya le contaste a tu maridito lo
 
que hablamos en tu casa el otro dia?
 

T: 	 Ah, eso de que en un matrimonio hay tres grupos de
 
cosas, uno solo de mi marido, otro solo mio y otro
 
formado por las cosas que son de los dos.
 

I: 	 Pero si ya te dije que el tercer grupo de cosas se
 
llama sociedad conyugal, es mejor que emplees bien
 
las palabras.
 

T: 	 Ay, es que se me olvida, bueno, le expliqu6 lo de
 
la sociedad conyugal y tambi~n le dije que tu eres
 
quien maneja las cosas de la sociedad conyugal 
en
 
tu matrimonio, Llo dije bien, no?
 

I: 	 Y bueno, Lqu6 te dijo?'
 

T: 	 Que t6 para variar me das ideas raras.
 

I: 	 Oye, el Marco si que es dificil de convencer, pero
 
que se espere nom~s y que el propio Radl le diga
 
de hombre a hombre que yo soy quien manejo
 
nuestras cosas.
 

T: 	 Lo que pasa es que es bastante raro que la esposa
 
sea la encargada del dinero del banco, la que se
 
entiende de las cuentas de la casa, nadie creeria
 
que tW firmaste los papeles cuando compraron el
 
carro.
 



I: 	 Pero eso no tiene nada de extraSo, si el Rail
 
tiene que viajar tanto lo m~s l6gico es que sea yo
 
quien se encarga de todas esas cosas, si no
 
imaginate que complicaci6n ubicarle cada vez que
 
necesite hacer algo.
 

T: 	 No, si yo digo que no sea Util, sino que a veces
 
la gente piensa que solo el marido puede hacer
 
todo eso.
 

I: Es que la gente no estA informada.
 

Control: 
 Ruido de bus en marcha, se mantiene en el di~logo.
 

T: 	 Mira, ese es nuestro bus, apur~monos, cobre de dos
 
por favor.
 

I: 	 Ay! nunca me dejas pagar. Ah! hay dos puestos,
 
vamos.
 

T: 	 Bueno, volviendo al tema, algo me dijo el Radl,
 
que ustedes tambiLn decidieron otras cosas.
 

I: 	 Ah, si, nosotros pensamos que era suficiente
 
cambiar algunas cosas, por ejemplo, decidimos que

lo que compre con mi plata sea solo mio y no de
 
los dos.
 

T: 	 Pero para qu6, seguro que el Marco me pregunta lo
 
mismo.
 

I: 	 T6 le conoces lo arriesgado que es el Rail en SUS
 
negocios, asi que por seguridad, lo que compre con
 
mi plata es solo mAo y si 
 pasa algo se entienden
 
con las cosas del Rail.
 

T: 	 Buena idea, asi 
tW y tus hijos 	estarlan seguros.
 

I: 	 Justo en eso pensamos.
 

T: 
 Pero todavia no me cuentas c6mo hicieron.
 

I: 	 Nosotros hicimos las Capitulaciones matrimoniales.
 

T: 	 &,C6mo? &,Capi qu6?
 

I: 	 El Rail y yo acordamos todo lo que te cont6, no es
 
cierto? 
 Eso se llama capitulaciones
 
matrimoniales.
 

T: 	 Como te iba diciendo, nosotros hicimos
 
capitulaciones matrimoniales cuando 6ramos novios,
 
fuimos a una notaria y alli inscribieron todo lo
 
queriamos hacer.
 



T: 	 0 sea, ustedes se pusieron de acuerdo antes de
 
casarse.
 

I: 	 Si, claro que ya est~bamos seguros de que nos
 
ibamos a casar.
 

T: 	 Eso quiere decir que el Marco y yo, como ya
 
estamos casados ya no podriamos hacer las
 
capitulaciones.
 

I: 	 No, se pueden hacer antes del matrimonio, como
 
nosotros, en el momento mismo del matrimonio o
 
mientras est~n casados.
 

T: 	 Ah, qu6 bueno, 6y nos tenemos que ir a una
 
notaria?
 

I: 	 Si, debes hacer lo mismo que nosotros, van a la
 
notaria y luego llevan una copia al Registro
 
Civil, para el
que conste en acta de matrimonio,
 
eso es muy importante, no se vayan a olvidar.
 

T: 	 Ya se acerca nuestra parada, vamos. Pare por
 

favor, gracias.
 

Control: Ruido de gente.
 

T: 	 Isabel, ,para donde te vas?
 

I: 	 Aqui nomAs a la Amazonas
 

T: 	 Entonces me despido. Gracias por todo.
 

I: 	 No te preocupes, ojalA te haya servido de algo.
 

T: 	 Gracias, nos vemos chao.
 

I: 	 Iris m~s seguido a la casa. Chao.
 

Narrador: 	 Las Capitulaciones Matrimoniales pueden hacerse
 
antes de casarse, cuando se celebra el matrimonio
 
o mientras este dure. Las Capitulaciones pueden
 
ser de gran utilidad.
 



LEY DEL ANCIANO I 

Control: Introduccibn Musical 

Narrador: 3abian ustedes que toda persona mayor de 65 agos, 
cuyos ingresos no sobrepasen los tres salarios 
minimos vitales, y cuyas propiedades no sean 
mayores de 300 salarios milnimos vitales, no tienen 
que pagar el impuesto predial, asi que si usted 
pas6 esta edad, ponga atenci~n. 

V: Hola Pedro, Cqu6 haces en el Municipio? 

P: Victoria, a los a~os. Voy a pagar el impuesto 
predial, ese de mi casa, usted sabe, yo siempre 
bien cumplidito con mis obligaciones de ciudadano. 

V: Bien estA, 
mayorcito. 

pero usted parece ser lo bastante 

P: Je, las apariencias engaSan, 
reci~n cumpliditos. 

solo tengo 65 afos 

V: Por eso mismo, &,no sabia que las personas mayores 
de 65 a~os cuyas propiedades no sobrepasen los 20 
millones de sucres, y no tengan ingresos mayores 
de 200.000 sucres mensuales, no tienen que pagar 
el impuesto predial? 

P: 6Y qu6 significa eso? 

V: Due no debe pagar al Municipio, si cumple con los 
requisitos y presenta los documentos necesarios en 
donde se compruebe su edad y la cantidad de dinero 
que tiene. 

P: Pero ahora, Lqu6 hago? 

V: No se preocupe, es muy sencillo, tiene que ir a la 
ventanilla de especies valoradas en el Municipio y 
comprar un formulario de exoneraci6n. 

P: No lo creo, &,eso es todo? 

V: No, usted siempre es bien aptrado. Tiene que ir a 
la ventanilla de reclamos con el formulario de 
exoneraci6n, una copia simple de la c~dula de 
identidad, una copia de certificado de bienes 
raices... 

P: LCertificado de qu6? 



V: 	 De bienes raices, en el mismo Municipio le dan, en
 

donde aparecen las propiedades que tiene.
 

P: 	 Ya entiendo, pero irA m~s despacito, 6no ve que
 
estoy escribiendo?
 

V: 	 Le repito, necesita: el formulario de exoneraci~n,
 
copia de la c~dula de identidad, certificado de
 
bienes raices, casi me olvido, tambi6n necesita el
 
certificado de su 6ltimo sueldo de jubilado, en el
 
cual aparece que usted no recibe mAs de tres
 
salarios minimos vitales.
 

P: 	 Ya me la puso dificil, no ve que yo no puedo tener
 
esa carta, a mi nada me paga.
 

V: 	 No se preocupe Pedro, si no estA afiliado al IESS,
 
ahl mismo le dan un documento de no afiliaci~n.
 

P: 	 Veamos si anot6 todo: Aqui en el Municipio
 
necesito sacar el formulario de exoneraci~n y el
 
certificado de bienes raices, ademAs en el IESS
 

debo sacar el pago de la 6Itima remuneraci6n
 
jubilar o el certificado de no afiliacin. Y algo
 
me falta, ah, la copia de la cLdula de identidad.
 

V: 	 Perfecto, y en 48 horas estA listo su tr~mite de
 

exoneraci6n.
 

P: 	 Chao, me voy antes que me cierren ese Municipio
 

Narrador: 	 Recuerde que:
 

Si usted tiene o es mayor de 65 agos de edad, no 
tiene ingresos mayores de 200.000 sucres mensuales 
y sus propiedades no sobrepasan los 20 millones de 
sucres, no tiene que pagar el impuesto predial, 
pero para que puede hacer cumplir este derecho, no 
olvide acercarse a su Municipio. 



LEY DEL ANCIANO 2 

Control: Introducci6n Musical. 

Narrador: Amigo, si usted tiene o es mayor de 65 a~os de 
edad, sus ingresos no sobrepasan los 200.000 
sucres mensuales y sus propiedades no llegan a los 
20 millones de sucres, no tiene que pagar el 
impuesto predial, si usted ya lo hizo el Municipio 
tiene la obligaci6n de devolverle dicho pago si 
presenta los documentos necesarios. 

Control: Cortina Musical. Ruido de calle. 

C: Hola Diego. 

D: Claudia, a los agos que se deja ver, justo a usted 
le estaba buscando para hacerle una consulta. 

C: Digame, soy todo oidos. 

D: Es verdad que las personas mayores de 
tienen que pagar el impuesto predial? 

65 agos 4no 

C: Exactamente, las personas mayores de 65 agos, 
cuyas propiedades no sobrepasen los 20 millones de 
sucres y no tengan ingresos maycres a 200 mil 
sucres mensuales, no tienen que pagar el impuesto 
predial. 

D: Imaginese que yo ya pagu6 ese impuesto, con 
el dinero hace falta. 

lo que 

C: No se preocupe, el Municipio 
de devolverle lo que pag6. 

tiene la obligaci6n 

D: Pero que hago para que me devuelvan mi dinero. 

C: Es un trAmite muy sencillo, que aproximadamente 
dura dos meses, pero no le devuelven el dinero 
constante y sonante, sino en una nota de cr~dito. 

D: Cspita. 0 sea que perdi 
sirve una nota? 

mi dinero. jDe qu6 me 

C: No se me adelante, d~jeme que le explique 
es una nota de cr~dito, es un documento... 

lo que 

D: 0 sea que yo doy dinero y los vivos 
me devuelven en un papel. 

del Municipio 

C: Bueno, no es cualquier papel, este documento que 
le entregan al final del trAmite se lo utiliza 

e4. 



para el pago 
siguientes. 

de los impuestos de los a-os 

D: LNo dizque 
predial? 

ya no tengo que pagar el impuesto 

C: Si, pero puede entregar a otra persona que quiera 
pagar sus impuestos y le pide el dinero en 
efectivo que costa en el documento. 

D: Bueno, algo es algo. LY qu6 debo hacer? 

C: Ponga atenci6n: En el Municipio debe comprar un 
formulario de bienes raices, en donde aparecen las 
propiedades que tiene en el cant6n, junto con ese 
certificado presenta un escrito pidiendo la 
devoluci6n de correspondiente impuesto predial. 

D: 0 sea que me devuelven lo que pagu6 de mas. 

C: Pero no se olvidarA de llevar la c~dula, para que 
no pueda mentir acerca de su edad, el titulo de 
cr~dito original... 

D: LTitulo de qu6? 

C: De cr~dito, es el papel que le dan cuando 
impuesto, es lo que pag6 y quiere 
devuelvan. 

paga el 
que le 

D: Asi si le entiendo, clarito tiene que explicarme. 

C: Casi me olvido, tambi~n necesita el certificado 
de su Oltimo sueldo de jubilado el cual no debe 
sobrepasar los tres salarios minimos vitales, o 
sea 200.000 sucres mensuales, o el certificado de 
no afiliaci~n al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social. 

D: Esp~reme un rato, voy a anotar lo que necesito. 

C: Aqui tiene un la~piz, anote lo que necesita: 
c~dula, titulo de cr6dito original... 

D: Mis despacito, no ve que estoy escribiendo... 

C: Certificado 
sueldo de 
afiliaci6n. 

de bienes raices, pago de su Oltimo 
jubilado o el certificado de no 

Narrador: Amigo, recuerde que: 
si usted es mayor de 65 agos de edad, no tiene 
ingresos mayores de 200.000 sucres mensuales y sus 
propiedades no llegan al los 20 millones de 



sucres, no tiene que pagar el impuesto predial y
 
si usted ya lo page el Municipio tiene la
 
obligacion de devolverlo, si presenta los
 
documentos necesarios.
 



INTRODUCCION MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS
 

Narrador: 	 Frente a nuestros problemas cotidianos, siempre
 
tendremos algunas alternativas de soluciin, en
 
cada caso se debe buscar la solucion m~s r~pida,
 
mAs beneficiosa para los involucrado y menos
 
costosa.
 

Siempre tendremos medios legales diferentes para
 
enfrentar nuestros problemas, pero no hay que
 
olvidar que no son los Onicos.
 

Control: 	 Introducci~n Musical. Efectos: Pelea en la calle.
 

M: 	 ay, ay, tia, me duele mucho la cara, y casi no
 
puedo mover la mano derecha.
 

T: 	 Pero Mario, qu6 te pas6?
 

M: 	 Salia de visitar a una amiga, y de repente ese tal
 
Galo, y su amigo Ernesto, que siempre me han
 
odiado, tW sabes, me agarraron a golpes, claro que
 
me defendi, les di tambi6n, pero Ernesto me dobl6
 
tan fuerte la mano que casi no puedo moverla
 

T: 	 Ay, hijo, d~jame te pongo una pomada, pero si estA
 
hinchadisima tu mano, creo que lo mejor es que te
 
vea un medico.
 

M: 	 Lo que m~s me preocupa es que ma-nana no voy a
 
poder ir a trabajar a la construcci6n en estas
 
condiciones tan deplorables.
 

T: 	 Me parece que tienes que denunciarlos.
 

M: 	 Para qu6 tia!
 

T: 	 C~mo que para qud! si denunincias ante el
 
comisario, 61 ordenarA que un m~dico de la policia
 
te revise, y si su incapacidad para trabajar no
 
pasa de tres dias, a los que te golpearon les
 
pondr~n una multa y les enviar~n unos dis. a la
 
c~rcel. Y si tu incapacidad de trabajo es m~s de
 
tres dias serA peor para ellos porqu, la multa
 
serA m~s fuerte y ser~n m~s d.as de cArcel.
 

M: 	 Crees ta que debo hacerlo?
 

T: 	 Si, porque no es justo que la gente le golpee a
 
otro porque le da la gana y siga tan campante como
 
si nada.
 



M: 	 Tienes razn tia, asi de una vez el m6dico de la
 

policia me revisa. Me voy a la comisaria.
 

T: 	 Te acompago Mario.
 

NARRADOR: 	 Mario ha decidido acudir a la comisaria para
 
denunciar la agresi6n que ha sufrido, cree usted
 
que existen otras alternativas para solucionar su
 
probiema ?
 

2: 	 Frente a un conflicto que se produce en la
 
comunidad, podemos actuar de diversas maneras.
 

NARRADOR: 	 Una de ellas es acudir a los medios legales que
 
nos permitan solucionar nuestro problema, buscar
 
una compensacion si se nos ha causado daSo,
 
impedir que la situaci6n vuelva a producirse, o
 
incluso, alejar de nuestra comunidad al agresor.
 

2: 	 Pero en muchas ocasiones estos medios legales, no
 
satisfacen, por su lentitud, por la corrupci6n,
 
porque no pueden ajLstarse al problema concreto
 
que estamos viviendo, y en ocasiones en lugar de
 
solucionarlo provocan situaciones m~s dificiles.
 

NARRADOR: 	 Por eso es importante analizar, antes de decidir
 
que hacer frente a un conflicto, que medio puede
 
beneficiar m~s a las dos personas en conflicto,
 
que serA m~s rApido, que resultarA m~s barato.
 

2: 	 En algunas ocasiones podriamos utilizar los medios
 
que encontramos en nuestra propia comunidad.
 

NARRADOR: 	 Podriamos por ejemplo intentar la conciliacion, en
 
la que las partes en conflicto conversan
 
directamente, frente y con la ayuda de una persona
 
de confianza de las dos, hasta llegar a un
 
acuerdo.
 

2: 	 Tambidn se podria pedir a una persona de confianza
 
y con respetabilidad frente a las dos personas en
 
conflicto, que act~e como mediador, es decir que
 
presente posibilidades de soluci6n del problema,
 
para que las partes Ileguen a un acuerdo lo m~s
 
pronto posible, y que satisfaga a ambos.
 

NARRADOR: 	 Tambi~n podria recurrirse al arbitraje, es decir
 
acudir a una persona, que conociendo el problema,
 
no se incline a ninguna de las personas
 
involucradas, para que de solucin al problema, la
 
misma que tendria que ser aceptada por las dos
 
personas.
 



2: 


NARRADOR: 


Es muy importante, antes de actuar, el conocer las
 

posibilidades que tenemos, y que nos darA mayores
 

beneficios, en el menor tiempo posible.
 

Nuestro amigo Mario ha decidido acudir a la
 

comisaria para resolver su problema, probablemente
 

para 61 esta es la mejor soluci6n o quizAs la
 

Cinica. Cuando enfrentemos un problema, tratemos
 

de informarnos sobre las alternativas legales,
 

pero no olvidemos que exiten otras, que quiz&
 

solucionen mejor nuestro problema.
 



CONTRATOS DE TEMPORADA 

CONTROL: Misica. 

NARRADOR: Hay personas que tienen dificultad para trabajar 
permanentemente y hay quienes que necesitan 
contratar trabajadores por periodos cortos, mAs de 
una vez. Una soluci~n frente a estos casos podria 
ser el contrato de temporada. Si alguno de estos 
es su caso, puede serle Ctil escuchar lo que viene 
a continuaci6n: 

CONTROL: Msica. Ruido de campo. Suenan golpes de puerta 

FELIPE: iHola Juan, pasa! 

JUAN: ZQu6 es de ti, Felipe?, te he venido a ver algunas 
veces y siempres me dicen que no est~s. 

FELIPE: Si, (desanimado) lo que 
buscando trabajo todo 
ahora no encuentro nada. 

pasa es 
el dia, 

que 
pero 

ando 
hasta 

JUAN: Por eso mismo te venia a ver. VerAs...en la 
plantaci6n en la que yo trabajo estamos en tiempo 
de cosecha y siempre necesitamos gente que ayude 
en esta 6poca. 

FELIPE: Ay, igracias por avisarme amigo!, no sabes 
desesperado que estoy por encontrar un trabajo, 

lo 

JUAN: Bueno, lo que tienes que hacer es venir conmigo 
ma~ana all a la plantaci6n y hablar con mi jefev 
para que que si te conviene y est~s de acuerdo 
firmes el contrato. 

FELIPE: LContrato?, &,Y para qu6? 

JUAN: Porque este es un 
contrato debe ser 
que... 

trabajo de 
por escrito y 

temporada, el 
firmado para 

FELIPE: (Interrumpe) &De temporada?, chusa, o sea que se 
acaba la temprada de cosecha y me quedo de nuevo 
sin trabajo? 

JUAN: No te adelantes, d~jame terminar. Este contrato 
que vas a firmar, te permite trabajar mientras 
dure esta cosecha, pero tienes trabajo asegurado 
para las siguientes temporadas de cosecha. 

FELIPE: A ver si te entiendo. Me contratan por esta 
temporada, pero si en tu trabajo me necesitan otra 



vez, la pr6xima- temporadao me volver~n a pedir que
 

trabaje par un tiempo...
 

JUAN: (Interrumpe) Sip y asi cada temporada, y si
 

contratan a otro en tu lugar, seria como si te
 

hubieran despedido...Pero bueno (apurada), si ha
 

sido tardisimo, mejor me voyp que si no la que se
 

va a quedar sin trabajo soy yo. Te espero ma~ana
 

temprano y nos vamos juntos. (alej~ndose)
 

FELIPE: 	 Gracias Juan, vamos, vamos, te! acompago hasta
 
afuerita, que yo tambi~n estaba saliendo...
 

CONTROL: 	 Ruido de campo. Msica.
 

A: 	 El contrato de temporada busca dar un respaldo
 
legal a personas o empresas que tienen necesidad
 
de contratar trabajadores para trabajos ciclicos,
 
es decir cada cierto tiempo y por periodos cortos.
 

B: 	 El contrato de temporada debe realizarse por
 
escrito, para asegurar el cumplimiento de sus
 
disposiciones.
 

A: 	 El C6digo del Trabajo da al trabajador de
 
temporada estabilidad laboral, que en este caso
 
significa que el trabajador que ha sido contratado
 
por temporada, deberA ser llamado a trabajar la
 

siguiente ocasi6n que la empresa o la persona que
 
lo contrat6 necesiten nuevamente de trabajadores
 

para realizar el mismo trabajo por otro perlodo de
 

tiempo.
 

B: 	 Si el trabajador no es aceptado la prcxima 
temporada, segtn se ha acordado en el contrato, se 
entenderA que fue despedido intempestivamente y 
tiene derechos a reclamar ante las autoridades de 
trabajo. Esta disposici6n no se aplica si por 
alguna raz~n el empleador no necesita contratar 

nuevamente trabajadores de temporada.
 



LETRA DE CAMBIO I
 

Control: 	 Introducci~n Musical.
 

Narrador: 	 Hola amigo. Me alegro que nos acompage una vez
 
mAs. Hoy vamos a conversar sobre la letra de
 
cambio, su utilidad y sus problemas. AcompASenos
 
a visitar a Don Manuel y veamos que le ocurri6 con
 
una letra de cambio.
 

Control: 	 Cortina Musical
 

G: 	 Entonces, Don Manuelito, me llevo 20 pantalones,
 
30 camisetas y todas estas medias. Cu~nto le
 
debo?
 

M: 	 Ahhmm... veamos, estos son...ajA (suena como si
 
escribiera en un papel) aqui le anoto todito en
 
el recibo, esto nom~s es.
 

6: 	 Bueno, gracias. Vera, yo le dejo esta letrita de
 
cambio como habiamos quedado, porque usted sabe
 
que andamos medio mal con el negocio, pero en dos
 
mesesitos me pagan de una mercaderia que vendi.
 

M: 	 No se preocupe, ya quedamos en que le recibo la
 
letra. Pero eso si, revisemos que est6 completita
 
y no falte nada.
 

6: 	 Si, fijese...esta letra de cambio es una de las
 
que venden en cualquier papeleria. Es bien
 
prActico y facilito comprar una letra ya hechita.
 
Claro que siempre es bueno poner atenci6n para no
 
olvidarse de llenar todos los datos que le piden
 
ahi.
 

M: 	 A ver, si, aqui consta todo. Veamos si usted le
 
ha llenado como corresponde. AjA..lo mAs
 
importante es que conste que estA a la orden mia,
 
o sea que yo voy a cobrar...bien...consta la
 
fecha, su firma, en la parte de abajo a la
 
derecha...el valor que me va a pagar... ah,si...y
 
pong~mosle que la fecha de vencimiento es en un
 
mes m s...bien 	estA todo Don Gonzalito.
 

Control: 	 Cortina Musical
 

Narrador: 	 Es muy importante verificar que en la letra de
 
cambio consten todos los datos que 6sta segala:
 
la orden de pago, la cantidad de dinero que se va
 
a pagar, los nombres de la persona que da la
 
letra, los nombres de la persona que va a pagar el
 
dinero -que puede ser el mismo que da la letra, el
 
nombre del que va a recibir el dinero, la fecha en
 



que se gira la letra y la firma del que gira o da
 

la letra.
 

Control: 	 Cortina Musical
 

Narrador: Ha pasado un mes desde que Don Gonzalo le dia la
 

letra a Don Manuel, como es de suponerse, Don
 
Manuel acude a cobrar la deuda... pero parece que
 

Don Gonzalo no le puede pagar y se niega a cumplir
 
la deuda.
 

G: 	 VerA Don Manuel, ahorita yo no le puedo pagar esa
 
cantidad...asi que mejor vuelva el prcximo mes...
 

M: 	 No sea asi Don Gonzalo, yo ya estoy necesitando
 
esa platita y si no me paga, no puedo comprar una
 
mercaderia que me hace falta. Ya habiamos uedado
 
en que me pagaba este mes...un trato es un trato y
 
mAs teneiendo este documento, esta letra que me
 

garantiza ue usted me va a pagar. Mejor pAgueme
 
nomAs, no vale que perdamos la amistas, asi
 
seguimos haciendo negocios.
 

6: 	 Es que no le puedo pagar...de todas formas ese
 
papel no me obliga...
 

M: 	 C~mo que no le obliga (disgustado) esta letra
 
tiene un valor importante...usted se comprometi6 a
 
pagarme en un mes y por eso vengo a
 
cobrar...ademAs todos los reuisitos estAn, por eso
 
es ue a mi me gusta revisar bien que no falte
 

nada, por si algunito se quiere hacer el vivo para
 
no pagar.
 

G: 	 Bueno, bueno.... verA pues que mismo hace con la
 
letra, porque no le puedo pagar.
 

M: 	 Yo ya tengo experiencia en esto... como aquii estA
 
su firma y no falta nada, aqui hago constar que
 
usted no me quiere pagar y reclamo con juicio.
 

G: 	 Juicio? Uuuf, mAs se demora con juicio que si 
espera que le pague... 

M: 	 No se crea...despu~s usted no me paga y si no lo 
hace tengo el derecho a cobrarle mediante un 
juicio ejecutivo, si, juicio ejecutivo se llama. 
Es un juicio rApido pues la Unica prueba que se 
debe presentar en la letra de cambio, para que le 
obliguen a pagar tanto lo que me debe, asi como 
los intereses. 

Control: 	 Cortina Musical
 



Narrador: Con una letra de cambio que tiene todos sus 
requisitos se puede seguir un juicio ejecutivo, 
que es rApido y le obligan al deudor a pagar 
incluso quitAndole, o se embargAndole alg6n bien 
que cubra el dinero de la deuda. Para esto hay 
que presentar una demanda ante el juez civil y 
adjuntar la letra. 

Control: Cortina Musical. 

Bueno, bueno, Don Manuel, 
problema, yo le pago magana.... 

mejor no hagamos 

M: Veamos pues... si 
el juicio... 

nome paga magana mismo comienzo 

Control: Cortina Musical 

Narrador: Bien, parece que Don Gonzalo decidi6 pagar antes 
de que le obliguen. Lo importante de esto es que 
Don Manuel tuvo la precauci6n de verificar que la 
letra estuviera completa, con todos los datos 
necesarios. Esto se puede hacer f~cilmente 
siguiendo el formulario de letra de cambio, que 
puede comprar en cualquier papeleria. 

Y, bueno, le recordamos que la pr6xima vez que 
reciba una letra, ponga atenci~n en su contenido, 
para que no le falten requisitos y pueda reclamar. 
No olvide que la letra de'cambio debe contener: 

- la orden de pago, 
- la cantidad de dinero que se va a pagar, 
- los nombres de la persona que da la letra, 
- los nombres de la persona que va a pagar el 
dinero (puede ser la misma que da la letra u 
otra), 
- la fecha en que se gira la letra y la firma del 
que gira o da la letra. 



CONTRATO DE TRANSPORTE
 

Control: Introducci6n Musical. 

Narrador: Hola! Que le parece si deja un rato el 

ahurrimiento y vamos a dar una vueltita por 
ahi... QuizA descubramos alguna persona que tiene 

un problema parecido al suyo y le buscaremos una 

soluci6n... Vamos, ponga atenci6n. 

Control: Sonidos de calle. 

D: A ver...a ver...ya 
entregar encomiendas. 

son las dos. Empiezo 
La segora Rosa Rosales? 

a 

R: Si, si...soy yo. 

D: Esta es su caja, no? p~seme la c~dula. 

R: Tenga joven...pero...c~mo que una caja 
(sorprendida, medio enojada). Pero si yo 
embarqu6 las tres cajas... Busque bien. 

nom~s 
misma 

D: Ya va la se-ora (en tono algo grosero) no 
perder el tiempo, solo hay una. 

me harA 

R: Busque, busque nom~s... uno estA pagando por el 
servicio, ni que fuera de gratis que uno manda las 

cosas... 

D: No me harA enojar, si le digo que no hay, 
porque no hay. A transportes La Perlita no se 
pierde nada...Ah! y si se perdiera nosotros no 
reconocemos m~s de 500 sucres. 

es 
le 
le 

R: C6mo! (indignada) qu6 le pasa! si 
cosas de m~s valor. 

las cajas tenian 

D: Ah, eso si no se seora...y bueno qu6 cajas? solo 
una era, usted ya se me viene a hacer la viva! Ya 
le digo que en ese caso le devolvemos los 500 
sucres a que tiene derecho. Indiqueme el papelito 
de envio de encomieda... 

R: (se oye sonido de desdoblar papel) 

1: Ya pues hombre, siga atendiendo. 

2: Apure bonito! 

R: Vea...aqui mismo dice: tres 
viveres...avaluado en 70.O00sucres, y 

cajas de 

la firma el 



dependiente de la 
Perlita...clarito estA! 

sucursal Transportes 

D: AjA! Ahora h~game el favor se~ora...dele la vuelta 
al papelito (en tono ir~nico, casi a punto de 
reirse) Cqu6 dice ahi? 

1: Oiga no se demore tanto, 
esperando! 

no ve que hay m~s gente 

2: Cierto es...pero deje nom~s, parece que a la 
segora le perdieron la encomienda...ojalA que haya 
la mia... 

R: Jesis (asustada) aqui dice: "en caso de p6rdida 
Transportes La Perlita le reconocerA solo hasta el 
monto de 500 sucres...No puede ser! Que me hago 
con 500 sucres. 

D: No se segora, ese es SU problema...usted firm6 ahi 
aceptando. 

R: Ah, no..eso tampoco pAseme la caja y an6teme aqui 
en el papel que me entreg6 solo una. Tome anote 
que me estA dando una sola caja y p6ngale sello 
(tono en~rgico). 

D: Bueno, bueno...yo aqui tengo mucho 
para discutir con usted. A ver, 
persona... 

trabajo como 
la siguiente 

Control: Cortina Musical. Efectos: golpes en la puerta 

R: Buenos dias doctora...me dijeron que 
hacer una consultita gratis... 

aqu! podian 

Ab: Como no, con mucho 
consultorios juridicos 
con confianza 

gusto, estos son los 
gratuitos...tome asiento 

R: Gracias, qu6 alivio. 

Ab: Cu~nteme su problema. 

R: VerA doctorita...yo mand6 una encomienda por 
Transportes La Perlita. Voy a retirar la 
encomienda y me dan una sola caja de tres que 
eran. Vea, aqui consta en el papel. 

Ab: Si, si, aqui consta que al enviar las cajas usted 
anot6 cuAntas eran y mAs o menos el valor total de 
las cosas que habia adentro. Me alegro de que asi 
sea. 



R: 	 Claro doctor, a mi siempre me gusta ser cuidadosa.
 

Ab: 	 Me parece bien, pues esto es pr~cticamente una
 

prueba de que usted tiene raz6n al pedir sus cajas
 

(acentia la voz pues va a dar un consejo). Todas
 

las personas deberian poner en esta clase de
 

documentos lo que mandan y el valor aproximado.
 
Es importante.
 

R: 	 Si, pero atr~s dice que solo me han de reconocer
 

500 sucres.
 

Ab: 	 (Bondadosamente) No se preocupe seSora Rosita...la
 
ley considera que esto que dice aqui no tiene
 

ningn valor...haga cuenta de que existe.
 

R: 	 No me diga doctor! por qu6?
 

Ab: 	 Pues, porque este tipo de clatsula (hace una pausa
 

para explicar) clAusula es lo escrito para que
 

quede cosntancia de que se compromete a algo... en
 

este caso a aceptar que el devuelvan 500
 

sucres...pero bueno, como le decia, esta clAusula,
 

lo escrito aqui, es injusto. La ley establece que
 
no hay que hacer caso...
 

R: 	 Ah, caramba! m~s el susto que me pegu6! Y ahora,
 

qL6 hago?
 

Ab: 	 Bueno, veo que aqui en el papel le han puesto el 

sello de entregado y dice que se le entreg6 una 

caj a. 

R: 	 Si, ni tonta doctor, le exigi al dependiente que
 

me dio la encomienda eso.
 

Ab: 	 Bien DoPa Rosita, qu6 bien. Mejor asi puede
 

reclamar con mAs raz6n. Usted tiene que ir al
 

lugar donde le entregaron su cajita...C~mo me
 

dijo? Transportes Perlita?
 

R: 	 si, ah! mismo doctor
 

Ab: 	 Vaya y exijales la entrega de sus cajas. Como le 

van a decir que no tienen, usted digales entonces 

que tiene derecho a que le indemnicen, o sea, a 

que le den en dinero un valor segan lo que se le 
perdi6. 

R: 	 Pero me han de decir otra vez que solo reconocen
 

500 sucres.
 

Ab: 	 Eso le van a decir, pero lo importante es que
 

usted sabe que eso no sirve, que el ilegal. Oiga
 



bien do-a Rosita, eso de que solo reconocen 500
 

sucres, el iliegal. (Sube el tono de voz) Usted
 

tiene que hacer valer su derecho. Exija lo que le
 

corresponde, la ley defiende este derecho a
 

reclamar que le devuelvan un valor justo,
 

indicando el papel en que consta lo que mand6 y lo
 

que le entregaron.
 

R: 	 Gracias doctor, ahorita mismo voy a reclamar.
 

Bueno es saber estas cosas, o sino le hacen a uno
 

la tonta.
 

Control: 	 Cortina Musical
 

Narrador: 	 No olvide que:
 

1: 	 Es importante que usted detalle, escriba en el
 

papel en que va a firmar, cu~l es su encomienda,
 

qu6 contiene y cul es el valor aproximado de las
 
cosas que envia.
 

2: 	 Cuando le entreguen la encomienda asegdrese que se
 

la den en buen estado y completo, en caso
 

contraric, exija un comprobante por escrito de lo
 

entregado.
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CONTRATOS OCASIONALES DE TRABAJO
 

Control: 	 Introducci6n Musical
 

Narrador: 	 En una situaci6n parecida a la que vamos a
 

escuchar se podria encontrar usted. Asi que ponga
 

atenci6n al contrato especial de trabajo que a
 

continuaci6n conoceremos. Se trata del contrato
 

ocasional que pueden hacer las empresas cuando
 

tienen alguna necesidad Urgente que no se puede
 

solucionar con sus propios trabajadores.
 

Control: 	 Cortina Musical
 

R: 	 Hola Don Pedro
 

P: 	 Que es de usted, do-a Rosita? C~mo le trata la
 
vida?
 

R: 	 Ahi, mAs o menos no mAs, la situaci6n cada dia es
 
m~s dificil.
 

P: 	 Si, oiga, pero no nos queda m~s que trabajar duro
 
para salir adelante.
 

R: 	 Si yo se don Pedro, justo yo ando buscando un
 

trabajito urgente para ayudarle a mi marido a
 
pagar una deudita que tenemos pendiente, pero no
 

encuentro porque lo que yo necesito es un trabajo
 

solo por un tiempito.
 

P: 	 Bien que me dice, Rosita, porque en la f~brica
 

donde yo trabajo andan buscando trabajadoras
 
ocasionales.
 

R: 	 Y qu6 es eso de trabajadoras ocasionales?
 

P: 	 VerA...lo que pasa es que como en la f~brica se
 
daR6 la mAquina empacadora, necesitan mujeres que
 

hagan ese trabajo m~s o menos unos 20 o 30 dias
 
hasta que puedan arreglar la m~quina, entonces
 
estas trabajadoras son ocasionales.
 

R: 	 Pero.. no entiendo muy bien, qu6 significa ser
 
ocasional?
 

P: 	 Uueno, significa que usted trabajaria solo hasta
 
q-e la m~quina est6 arreglada, entonces primerito
 
firma un contrato que se llama ocasional en donde
 

dice que el trabajo no es por mAs de 30 dias,
 

hasta que la empresa pueda arreglar su problema.
 



R: 	 Pero, y si me obligan a quedarme trabajando hasta
 
completar el aio?
 

P: 	 No, no pueden obligarle porque es trabajo
 
ocasional y esa es una nueva forma de contratar
 
que permite la ley.
 

R: 	 Pero...si me pagan, no cierto?
 

P: 	 Claro que le van a pagar. Cunto si no se, pero
 
tampoco puede ser menos del b~sico. Lo que sd, es
 
que le pagan su sueldo con las compensaciones de
 
transporte, del costo de la vida y todo lo que
 
dice la ley.
 

R: 	 Ay, don Pedro, Si me interesa ese trabajo, no sea
 
malito, llveme a su f~brica como trabajadora
 
ocasional.
 

P: 	 Claro Rosita, vamos, pero eso si, verA que cuando
 
ya cumplan los dias acordados se acaba el contrato
 
y usted ya deja de ser trabajadora de la f~brica.
 

R: 	 Si, si ya entendi, ademAs yo solo puedo trabajar
 

un tiempito corto, no m~s de 30 dias.
 

Control: 	 Cortina Musical
 

i: 	 Los contratos ocasionales de trabajo son los que
 
se celebran entre el trabajador y una empresa,
 
cuando las empresas tienen alguna emergencia o
 
necesidad urgente que no se puede solucionar con
 
sus propios trabajadores.
 

2: 	 Este contrato ocasional no puede durar m~s de 30
 
dias en un ago, esto quiere decir, que una persona
 
puede firmar un contrato ocasional para trabajar
 
hasta 30 dias solo una vez al ago con la misma
 
empresa.
 

1: 	 Adem~s el trabajador ocasional tiene derecho al
 
sueldo b~sico proporcional al tiempo que trabaje y
 
a todas las compensaciones que la ley manda.
 



CONTRATO EVENTUAL DE TRABAJO
 

Control: 	 Introducci6n Musical
 

C: 	 C~mo le va don Manuel? A los a~os que le veo.
 
Supe que anda de vacaciones.
 

M: 	 No, no. Lo que pasa es que tuve un trabajo
 
eventual.
 

C: 	 Trabajo eventual? Y qu6 es eso pues?
 

M: 	 VerA compadre, es un trabajo como cualquier otro,
 
sino que los contratos de trabajo de los
 
eventuales como yo son diferentes porque solo
 
duran 6 meses.
 

C: 	 Pero Manuelito, c6mo puede ser, si lo que yo sabia
 
es que los contratos de trabajo tienen que durar
 
minimo un aFo.
 

M: 	 Si, ya se, pero lo que pasa es que esta clase de
 
trabajo es solo para algunas cosas, por ejemplo,
 

cuando en las empresas se van de vacaciones los
 
empleados, se enferman los trabajadores, o tambidn
 
cuando las empresas necesitan mAs trabajadores por
 
alguna cosita y solo por corto tiempo.
 

C: 	 Ah, pero, y c6mo le pagan?
 

M: 	 Igual que a todos compadre...el sueldo mensual y
 

todas las de ley. Eso si, si alguna vez a usted
 
le llaman para trabajador eventual tiene que
 
firmar contrato y tiene que ver que el trabajo no
 
dure m~s de seis meses, porque sino ya no es un
 

contrato eventual.
 

C: 	 Oiga Manuelito, pero no me convence porque no le
 
han de afiliar pues al seguro.
 

M: 	 Noo, claro que me afilian, a qu6 cree que porque
 
solo puede durar seis meses el trabajo no tengo
 

mis derechos...
 

C: 	 No se... pero...
 

M: 	 Vera compadre lo que quiero que usted entienda es
 
que este trabajo eventual es solo por un tiempito,
 
digamos para cuando usted quiera ganarse alguito
 

extra, porue si dura mAs de seis meses ya se
 
convierte en un trabajo normal, o sea que tiene
 
que durar minimo un a~o.
 



C: 	 Ah, interesante, no. Veamos pues, si algan rato
 
entro yo tambi~n al grupo de los eventuales.
 
Gusto de verle Manuelito.
 

M: 	 Hasta luego compadre.
 

Control: 	 Cortina Musical
 

Narrador: 	 Los contratos de trabajo eventuales son los que se
 
hacen para los trabajadores que van a llenar
 
alguna emegencia de una empresa, como por ejemplo
 
cuando van a reemplazar a algn trabajador enfermo
 
o que est6 de vacaciones; o tambien cuando alguna
 
empresa necesita aumentar su n~tmero de
 
trabajadores por un tiempo determinado para pder
 
cumplir con sus actividades.
 

Este contrato eventual puede durar mAximo seis
 
meses en un ago, esto quiere decir, que un
 
trabajador puede firmar un solo contrato eventual
 
al ago con una misma empresa. Adem~s el
 
trabajador tiene todos los derechos, o sea, sueldo
 
y todas las compensaciones que manda la ley.
 



APPENDIX C:
 

5. MATERIAL PARA EL INSTRUCTOR
 



MATERIAL PARA EL INSTRUCTOR 
Tema: LA LEY Y LA CIUDAD 

INSTRUCCIONES BASICAS PARA EL INSTRUCTOR: 
a)Antes de la aplicaci6n del proyecto de divulgaci6n del tema, debe el instructor
 
haber preparado a cabalidad el contenido, actividades y los matenales para el
 
tema, sin embargo debe estar en posibilidad de hacerte las variaciones que se
 
presenten como necesarias durante su aplicaci6n.

b) El instructor debe preparar la sala disponiendo las sillas y elementos
 
complementarios en forma tal que favorezcan un clima familiar, apto para las
 
relaciones humanas y la comunicaci6n. Si el ni~mero de participantes lo permite
 
se puede trabajar en crrculo.
 
c) El instructor debe propender a que exista una empatla grupal. Es ideal que

salude a todos o al mayor ni~mero de participantes.

d) La metodologia, en cuanto a contenidos, actividades y materiales debe
 
modificarse adaptindola a cada grupo de beneficiarios de acuerdo a su
 
especificidad.

e) Para lograr aplicar una metodologia participativa el instructor desarrollar en 

Io posible la sesi6n en base de Io que los participantes conocen del tema en 

cuesti6n. Evitard dar clases magistrales o simplemente demostrar su capacidad
intelectual. 

INTRODUCCON 
ENTRODU con 

Eipresentetemaseconsideraimportantedesarrollarloentreparticipantesuranos, 
quienes requieren tener una visi6n legal del funcionamiento de las leyes en Iaciudad.Con la di-julgaci6n de este tema se deben cumplir los siguientes objetivos: 
- Que los participantes reflexionen soh;d la vida de la ciudad, sus problemas y
formas de soluci6n;
 
-Que los participantes adquieran conocimientos b~sicos acerca de las atribuciones
 
de las autoridades locales y la obligatoriedad en el cumplimiento de las normas;
 
- Que los participantes sepan como manejar altemativas de soluci6n a los
 
problemas y necesidades de la ciudad.
 
El instructor debe iniciar presentando el proceso que se seguird durante la sesi6n.
 
Debe explicarse que se pretende aplicar una metodologla participativa, porque

siempre se parte del acoger y considerar Io que los asistentes conocen del tema,
 
ya que ellos son los protagonistas, especialmente en dste tema, si el grupo es de
 
adultos vecinos de una comunidad organizada.
 



Para hacer luego una presentaci6n de los participantes y del instructor, se 
propone usar una dindmica de integraci6n y soltura, 6gil y activa (ej. f6sforo, tela 
de arafia, parejas, pareja simb6lica), con una duraci6n maxima de 15 minutos 
en grupos de 10 personas. 

DESARROLLO DEL TEMA 

Entre adultos vecinos de un barrio urbano: 

Actividad 1: 

El instructor puede empezar con un breve comentario sobre Ioque es la vida 

cotidiana en una ciudad y los problemas mis comunes que la aquejan.
 
El contenido de este comentario puede versar sobre:
 
En toda ciudad existen servicios b~sicos que brindan comodidades a las
 
personas que viven en ellas, sin embargo por diversas razones tambi6n se
 
generan inconvenientes que requieren ser resueltos para mantener una mejor
 
convivencia. Por esa raz6n se designan autoridades con facultades de decisi6n
 
para organizar la vida de la ciudad. Los vecinos del lugar,si bien deben participar
 
y colaborar en su mejoramiento tambidn deben acatar las disposiciones de las
 
autoridades locales.
 
Al comentar puede pedir a los asistentes que mencionen a su criterio otros
aspectos de Iavida cotidiana. 

sly 

Actividad 2: 
Puede previamente haberse seleccionado dos alumnos para que a continuaci6n 
realicen la siguiente escena de la vida real: 
Narrador (instructor): JOSE y DANIEL son dos vecinos que discuten sobre la 
posibilidad de construir un parque en un gran terreno que se encuentra descuidado 
ysucia poniendo en peligro la salud y la segunidad del barrio. 

J: Qu6 barbaridad!, estos terrenos se han convertido en un sucio basurero. 
D: Si, es verdad; pues hay muchas ratas y moscas, incluso los niflos que juegan 
por aqui se estdn enfermando. 
J: Y por qu6 serb que nadie ha construido?. 
D: Nunca se ha sabido que estos terrenos tengan dueflo, seria mejor que se 
conviertan en un parque.
J: Buena idea, amigo mio, ahora mismo voy a Ilamar a todos los vecinos para 
arreglar los terrenos y convertirlos en parque. 
D: No, pues primero habria que ir donde el Alcalde. 
J: Para qu6, si nosotros mismos podemos hacer todo. 
D: Creo que necesitamos una orden del Municipio. 
J: No, con Iolentos que son en I Municipio, hasta que ellos hagan algo nuestros 
hijos si siguen jugando ahi, se mueren. 
D: Mejor consultemos a los demos. 

Actividad 3: Esta consulta, a la que se refiere el didlogo, se la va a realizarIel instructor a los alumnos, mediante las siguientes preguntas:
1. Qu6 tipo de problema es y a qui6nes afecta? 
2. Qui6n tiene la potestad de solucionar el problema y a trav6s 
de qu6 mecanismos? 
3. Por qu6 debe solucionar el problema la autoridad y no los 
ciudadanos? 
4. En el conflicto, curies son los intereses que estdn en juego? 



Las respuestas deberfan escribirse en la pizarra o papel6grafo. 

Actividad 4: 
A continuaci6n el instructor debe precisar los siguientes conceptos: 
El municipio es una instancia de participaci6n y toma de decisiones de la 
comunidad organizada. Ladivisi6n politico-administrativadel Ecuadorestablece 
la existenciade provincias, cantonesy parroquias. En los cantonesse constituyen 
los municipios que en su circunscripci6n territorial ejerce gobiemo aut6nomo 
pero subordinado al orden constitucional ecuatoriano. 
Gr~fico 1 DIvisi n pol.itIco-a.dministratIva del Entado 
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(bltl;'io 1.1Actividad 

El gobiemo municipal est6 ejercido por el concejo municipal. En caso de existir 
alcalde es el superior jercrquico de la administraci6n municipal, de 1o contrario, 
es el presidente del cabildo. 
El municipio tiene como finalidad alcanzar el bien comn local, por lo que de 
manera primordial debe atender las necesidades de la ciudad, del Area 
metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicci6n. El 
municipio tiene patrimonio propio y capacidad para realizar los actos juri'dicos 
necesarios para el cumplimiento de sus fines. 
Para esta precisi6n de conceptos puede valerse de carteles con gr~ficos par 
ejemplo sobre el sistema de la divisi6n politico-administrativa del pals. 

Actividad 5: 
Luego de esta actividad se formardn grupos de no menos de cinco personas. Se 
solicita que cada grupo constituido elija un secretario cuya funci6n serl la de 

anotar ordenadamente los elementos m6s importantes que van surgiendo de la
 
reflexi6n del grupo y esa misma persona en la plenaria serA el relator.
 
Se pedird acada grupo que identifique, dentro de su vida cotidiana, at menostres
 
aspectos respecto de los cuales el gobiemo local tiene competencia directa, para
 
regular osolucionar cada caso.
 
Los aspectos identificados deben escribirse en un papel.
 

6: 

Posteriormente, a cada grupo se entregarf una lista de problemas, de los cuales 
los estudiantes deber~n identificar los problemas propios de una municipalidad o 
de una ciudad, que ademcs, deben ser solucionados par el goblemo local 
mediante leyes municipales (ORDENANZAS), de aquellos cuyas soluciones no 
dependen de la municipalidad (at final est6 la respuesta correcta). 
1) No hay lugar para el trdfico de bicicletas. Si en Quito 
2) Exhibicifn de peliculas sin censura en salas de proyecci6n. Si 
3) Proliferaci6n de pandillas juveniles. No 
4) Falta de escuelas suficientes. Mixto 
5) Carencia de estacionamientos.Si 
6) Los vehiculos estacionan invadiendo aceras. No 
7) Construyen una fbrica de ladrillos, con homo especial, en un barrio residencial 
junto a las viviendas, dia a dia el humo y el polvo contaminan el sector y el 
ambiente. Si 
8) En un barrio de Quito no recogen la basura durante 20 dias. SI 
9) Entre las 12:30 Y 13:30 hay un exceso de trdfico vehicular en la interseccl6n 
de dos importantes avenidas. Si en Quito 
10) Hacer una ampliaci6n de construcci6n utilizando una pared medianera. Si 
11) En una esquina se adolece de falta de sefializaci6n. Si en Quito. 

http:estacionamientos.Si


12) Una laboratorista coloca en la acera de su clinica, "Prohibido parquear, 
parqueadero pdvado". Si en Quito 
13) En la avenida Amazonas funciona un burdel sin autorizaci6n alguna, parece 
que fuera un restaurant. Si 
14) Carencia de centros de salud para la atenci6n de enfermos. No 
15) Al romperse una tuberia en una calle permanentemente descarga aguas 
servidas. Si 
16) Juan abre una tienda de abarrotes. Si 
17) Una madre de familia sale a la calle a vender tortillas para ganarse la vida. 
Si 
18) Una casa vieja se derrumba impidiendo el libre trcfico de las personas y de 
los vehiculos. Si 
19) Por desperfectos de cables no arreglados una ciudadela estd pdvada de 
alumbrado pitblico por mas de un mes. No 
20) En un solar vacio se acumula la basura por falta de cerramiento. Si 

Actividad 7: 

En la plenada los grupos expondrdn 
pdmero los aspectos identificados por 
ellos de su vida cotidiana y luego los 
resultados de la lista de problemas para 
cotejarlosconceptossobre enqu6 casos 
tiene competencia la autoridad local. 

Actividad 8: 

Luego de la plenaria debe recalcarse que: 

Donde existen municipios dstos tienen la obligaci6n de dotar a los habitantes de: 

-un sistema de agua potable y alcantaillado; 

-construcci6n, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentaci6n del uso 

de caminos, calles, parques, plazas y demos espacios p6blicos;
 
-recolecci6n, procesamiento o utilizaci6n de residuos;
 
-dotaci6n y mantenimiento del alumbrado pitblico;
 

-control de alimentos: forma de elaboraci6n, manipuleo y expendio de viveres;
 
-ejercicio de la policia de moralidad y costumbres;
 
-control de construcciones;
 
-autorizaci6n para el funcionamiento de locales industriales, comerciales y
 
profesionales;
 
-servicio de cementenos;
 
-fomento del turismo; y,
 
-servicio de mataderos y plazas de mercado.
 
Los municipios cuentan con recursosecon6micos paracumplirydesarrollarestas
 
funciones, los recursos se forman en parte gracias a los aportes de los habitantes
 
del cant6n.
 
La creaci6n, fusi6n o supresi6n de municipios y parroquias urbanas o rurales es
 
atribuci6n de autoridades competentes que deciden favorablemente al cumplirse
 
ciertos requisitos legales relacionados con n6mero de poblaci6n, area territorial,
 
capacidad econ6mica y una petici6n expresa de sus habitantes.
 

Actividad 9: CONCLUSIONES
 
A continuaci6n se puede abrir un debate entre los asistentes para obtener
 
conclusiones sobre:
 
a) Que la ciudad es un pequerlo mundo con su propio gobiemo (autoridad propia)
 
y competencias particulares.
 
b)Que la autoridad se preocupa de los problemas tipicos, cotidianos y propios o
 
cercanos de cada ciudad.
 
c) Que existen problemas diversos y para cada uno una forma de solucionarlo, que
 
las autoridades regulan sus decisiones a travds de Ordenanzas.
 
d) Que los vecinos del municipio pueden organizarse para conseguir soluci6n a
 
sus problemas inmediatos.
 
Durante el debate el instructor procederd a evaluarel conocimiento adquirido por
 
los participantes segin la calidad de sus intervenciones.
 

Sugerencias adicionales:
 
Comparar, usando ped6dicos locales, problemas varios en diversas ciudades
 
Quito (El comercio y Ultimas noticias), Guayaquil (El universo), Cuenca (El
 
mercurio),etc. Se pueden usar fotograflas para ilustrar los problemas citadinos
 
m~s comunes.
 



ANEXO SOBRE DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
El instructor debe explicar a los beneficiarios sobre como se expandi6 la ciudad 
de Quito por Ioque se hizo necesarlo actualizar la legislaci6n de regimen
municipal para dotarle de un regimen especial acorde con sus especiales 
caracteristicas. 
Puede mencionarse que en 1983 se introdujo en la Constituci6n la figura de MATERIAL PARA PARTICIPANTES
Distrito metropolitano para la capital de la repblica y la ley que Ioregula se Tema: LA LEY Y LA CIUDAD .Carteles grdficos . Actividad 6:
expidi6 en 1993 y sus normas se imponen sobre cualquier otra que se oponga.
Esta ley asigna al Municipio del Distrito metropolitano facultades especiales. 1) No hay lugar para el trcfico de bicicletas.2)Exhibici6ndepellculassin censura
La explicaci6n serb: en salas de proyecci6n.
La creaci6n del Distrito Metrpolitano no ha modificado la delimitaci6n territorial 3) Proliferaci6n de pandillas juveniles.
del Cant6n Quito, se mantienen adems las parroquias pero se las reine para 4) Falta de escuelas suficientes.
fines administrativos y de prestaci6n de servicios en zonas metropolitanas, 5)Carenciadeestacionamientos.6)Losvehiculosestacionaninvadiendo acras.establecidas por el Concejo en las ordenanzas. Son zonas centrales las ubicadasno Q ito 
 una f, brica de ladrillas (Ham a especial)estcianan inva dencadent oed l I mitesuurburbnas as err s.7) 	 5) CarenCanstruyend namiea Las) vHo en un barrio residencialdentro del limite urbanode Quito y suburbanas las derrns. junto a las viviendas, dia a dia el humo y el polvo contaminan el sector y el
Durante la explicaci6n se presentard el grdfico 1 sobre divisi6n politico ambiente.
 
administrativa y luego el grcifico 2 sobre Distrito metropolitano. 8)En un barrio de Quito no recogen la basura durante 20 dlas.

El Distrito metropolitanotiene competencia exclusiva y privativa en Iorelacionado 
 9)Entre las 12:30 Y 13:30 hay un exceso de trfico vehicular en la intersecc6n
al uso y adecuada ocupaci6n del suelo, con el control de las contrucciones y con de dos importantes avenidas.
la plicificaci6n, redulacion y coordinaci6n del transporte piblico y privado (en '0) Hacer una ampliaci6n de construcci6n utilizando una pared medianera.Quito no es competencia del Consejo Nacional de Trnsito). La prevenci6n y el 11) En una esquina se adolece de falta de sefalizaci6n.
controldelacontaminaci6nambientaltambi6nesfacultaddelMunicipio, aunque 12) Una laboratorista coloca en la acera de su clinica, "Prohibido parquear,
no es su competencia exclusiva y privativa.
La ley contiene normas sobre el procedimiento administrativo que establece parqueadero privado".
claramente como los vecinos pueden reclamar sus derechos pues los actos dei que fuera un restaurant.
Canceja pueden reclamarse par via judicial. 14) Carencia de centros de salud para la atenci6n de enfermos. 

GrflC 2 * Oranizaci n d.1 Ditrito rfetropoIltano 15) Al romperse una tubera en una calle permanentemente descarga de aguas 
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MATERIAL PARA DIVULGACION 
Tema: LA LEY Y LA CIUDAD 

En toda ciudad existen servicios b~sicos que brindan comodidades a las 
personas que viven en ellas, sin embargo por diversas razones tambi6n se 
generan inconvenientes que requieren ser resueltos para mantener una mejor
convivencia. Por esa raz6n se designan autoridades con facultades de decisi6n 
para organizar la vida de la ciudad. Los vecinos del lugar, si bien deben participar 
y colaborar en su mejoramiento tambidn deben acatar las disposiciones de las 
autoridades locales. 
El municipio es una instancia de participaci6n y toma de decisiones de la 
comunidad organizada. La divisi6n politico-administrativa del Ecuadorestablece 
la existencia de provincias, cantones y parroquias. En ios cantones se constituyen 
los municipiosque en su circunscripci6n territorial ejerce gobiemo aut6nomo pero 
subordinado al orden constitucional ecuatoriano. 
El gobiemo municipal estd ejercido por el concejo municipal. En los casos en que
la poblaci6n es mayor, existir6 un alcalde quien es el superior jerirquico de la 
administraci6n municipal, de lo contrario, es el presidente del cabildo. 
El municipio tiene como finalidad alcanzar el bien com~n local, por lo que de 
manera primordial debe atender las necesidades de la ciudad, del drea 
metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicci6n. El 

municipio tiene patrimonio propio y capacidad para realizar los actos juridicos 
necesarios para el cumplimiento de sus fines. 
Uno de los problemas mas comunes de las ciudades estO representado en la 
siguiente historia: 

Jose y Daniel son dos vecinos del 
barrio Los Robles. Un dia de fin de 
semana se encuentran en la calle 
frente a un gran terreno sin 
cerramiento, que se encuentra 
descuidado y sucio, pero que es el 
lugar de juego favodto de sus niflos. 
Luego de saludarse los vecinos 
comentan sobre la deplorable
condici6n del mencionado terreno, 
convertido en un basurero y 
demuestran su preocupaci6n porque 
esti poniendo en peligro la salud y la 
seguridad de los habitantes del bar
rio. 
Jos6 menciona a Daniel que quizd en 
el terreno no van a contruir porque 
nunca se ha sabido que tenga dueflo; 
ante 6sta afirmaci6n Daniel comenta 

que seria mejor que se convierta en un parque.
A Jos6 le pareci6 una buena idea e inmediatamente convoc6 a todos los vecinos 
para limpiar el terreno y convertirlo en un parque con juegos infantiles. Con la 
ayuda de todos podrian logradlo y sin mas demora evitarian que los niflos que 
juegan ahl se enfermen. 
Sin embargo, Daniel pens6 que estaban actuando precipitadamente y que deblan 
primero ir al Municipio para tener una autorizaci6n. 

Este problema es un ejemplo que estd relacionado con el mejoramiento urbano 
y el uso de terrenos y afecta a los habitantes de la zona quienes podrian
beneficiarse si se diera un buen uso al terreno. 
En casos similares al descdito, son las autoridades locales, que tienen como 
finalidad el bien comtn, quienes por lo tanto deben atender sus necesidades, 
planificar e impulsar el desarrollo de la localidad. 



Donde existen municipios Lstos tienen la obligaci6n de dotar a los habitantes de: 

-un sistema de agua potable y alcantarillado; 

-construcci6n, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentaci6n del uso 

de caminos, calles, parques, plazas y demos espacios pcblicos;

-recolecci6n, procesamiento o utilizaci6n de residuos; 

-dotaci6n y mantenimiento del alumbrado ptblico;

-control de alimentos: forma de elaboraci6n, manipulkeo y expendio de viveres;

-ejercicio de la policla de moralidad y costumbres; 

-control de construcciones; 

-autorizaci6n para el funcionamiento de locales industriales, comerciales y

profesionales; 

-servicio de cementerios; 

-fomento del turismo; y, 

-servicio de mataderos y plazas de mercado. 

Los municipios cuentan con recursos econ6micos para cumplirydesarrollarestas 

funciones, los recursos se forman en parte gracias a los aportes de los habitantes
 
del cant6n.
 
El gobiemo local tiene competencia directa, para regular o solucionar los asuntos
 
ya mencionados a trav6s de ordenanzas, acuerdos o resoluciones que son las
 
leyes municipales. De todos modos, los habitantes pueden organizarse para

solicitar que el municipio les atienda sus necesidades.
 
La creaci6n, fusi6n o supresi6n de municipios y parroquias urbanas o rurales es
 
atribuci6n de autoridades competentesque deciden favorablemente al cumplirse

ciertos requisitos legales relacionados con nimero de poblaci6n, area territorial,

capacidad econ6mica y una petici6n expresa de sus habitantes.
 
RECUERDE:
 
a)Que la ciudad es un pequeflo mundo con su propio gobiemo (autoridad propia)
 
y competencias particulares.

b) Que la autoridad se preocupa de los problemas tipicos, cotidianos y propios o
 
c) Que existen problemas diversos y para cada uno una forma de solucionarlo,
 
que las autoridades regulan sus decisiones a travis de Ordenanzas.
 
d) Que los vecinos del municipio pueden organizarse para conseguirsoluci6n a
 
sus problemas inmediatos.
 
ANEXO SOBRE DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

La ciudad de Quito se expandi6 tanto que se hizo necesario actualizar la
 
legislaci6n de regimen municipal para dotarle de un regimen especial acorde con
 
sus especiales caracteristicas, y asf constitucionalmente se califica a la capital
 
como Distrito metropolitano.

La ley que regula el nuevo sistema de la capital se expidi6 en 1993 y sus normas
 

se imponen sobre cualquier otra que se oponga. Esta ley asigna al Municipio del 
Distrito metropolitano facultades especiales.
La creaci6n del Distrito Metrpolitano no ha modificado la delimitaci6nterritoal del 
Cant6n Quito, se mantienen ademds las parroquias pero se las redne para fines 
administrativos y de prestaci6n de servicios en zonas metropolitanas, establecidas 
por el Concejo en las ordenanzas. Son zonas centrales las ubicadas dentro del 
limite urbano de Quito y suburbanas las demds. 
El Distrito metropolitano tiene competencia exclusiva y privativa en lo relacionado 
al uso y adecuada ocupaci6n del suelo, con el control de las contrucciones y con 
la plicificaci6n, redulacion y coordinaci6n del transporte prblico y pnvado (en
Quito no es competencia del Consejo Nacional de Trinsito). La prevenci6n y el 
control de la contaminaci6n ambiental tambidn es facultad del Municipio, aunque 
no es su competencia exclusiva y privativa.
La ley contiene ademds normas sobre el procedimiento administrativo que
establece claramente como los vecinos pueden reclamar sus derechos pues los 
actos del Concejo pueden reclamarse por via administrativa o judicial. 



INSTRUCCIONES BASICAS PARA EL INSTRUCTOR: 
a) Antes de la aplicaci6n del proyecto de divulgaci6n del tema, debe el instructor 
haber preparado a cabalidad el contenido, actividades y los materiales para el 
tema, sin embargo debe estar en posibilidad de hacerle las variaciones que se 
presenten como necesarias durante su aplicaci6n. 
b) El instructor debe preparar la sala disponiendo las sillas y elementos 
complementarios en forma tal que favorezcan un clima familiar, apto para las 
relaciones humanas y la comunicaci6n. Si el ntimero de participantes lo permite 
se puede trabajar en circulo. 
c) El instructor debe propender a que exista una empatia grupal. Es ideal que 
salude a todos o al mayor ni~mero de participantes. 
d) La metodologia, en cuanto a contenidos, actividades y materiales debe 
modificarse adaptdndola a cada grupo de beneficiarios de acuerdo a su 
especificidad. 
e) Para lograr aplicar una metodologla participativa el instructor desarrollarden 
lo posible la sesi6n en base de Io que los participantes conocen del tema en 
cuesti6n. Evitard dar clases magistrales o simplemente demostrar su capacidad 
intelectual. 

MATERIAL PARA EL INSTRUCTOR 
Tema: EL Orden Social y la convivencia en Comunidad 

INTRODUCCION 
El instructor debe iniciar presentando el proceso que se seguird durante la 
sesi6n. 
Debe explicarse que se pretende aplicar una metodologia participativa, porque 
siempre se parte de acoger y considerar Ioque los asistentes conocen del tema, 
ya que ellos son los protagonistas al ser un tema de interns general, pues serc 
aplicable para cualquier grupo humano de trabajo. 
Para hacer luego una presentaci6n de los participantes y del instructor, se 
proponeusarunadin6micadeintegraci6nysoltura, gilyactiva (ej.f6sforo,tela 
de arafta, parejas, pareja simb6lica), con una duraci6n m6xima de 15 minutos 
en grupos de 10 personas, dependiendo siempre del ni~mero de 9sistentes. 

OBJETIVOS CENTRALES 

1. Reflexionar que nuestra vida diana se encuentra regulada prdiversas leyes 
y normas que hacen que todo tenga sentido. 
2. Inducir los fines sociales de la ley y, en definitiva, del derecho: segundad y 
certeza, protecci6n de intereses, soluci6n de conflictos, etc. 
3. Dar la posibilidad de observar que la ley es ttil, a pesar de la defiencia en su 
aplicaci6n. 
4. Participaci6n civica de los ciudadanos. 

DESARROLLO DEL TEMA 

Entrvisd un 
Actividad 1: 

El instructor debe esforzarse para que los participantes comprendan la diferencia 
entre el orden y el caos. Para esto procederd a preguntar a los asistentes
participantes que ocurriria si las personas dejarian de respetar ciertas normas y 
leyes para hacer Io que ellos creyeren conveniente y correcto. 
Aqui se pueden citar vanos ejemplos, que pueden ser contestados par los 
participantes: 
1. Comprar un televisor a cr~dito y luego no pagar. 
2. Vender menos de lo debido u obligar a comprar cosas no deseadas. 
3. Golpear a alguien sin raz6n par considerar que es una persona que merece la 
muerte. 
4. Llegar al trabajo atrasado varias veces en la semana. 



5. No respetar al profesor en la aula de clase. 
6. No vestirse y salir a la calle. 
7. Culpar a alguien de cualquier robo sin existir pruebas para ello y ajusticiarlo
 
sin derecho a defensa.
 
8. Manchar las pa,edes del vecino con cualquier clase de leyendas.

Lo b~sico de esta actividad es que los asistentes puedan reflexionar sobre la

realidad que todos los actos y hechos de la vida cotidiana se encuentran 
regulados pordiversas leyes y la necesidad que la libertad humana sea regulada 
para beneficio de la colectividad entera. 
Actividad 2: 
Una vezque los participantes hayan comprendido la necesidad de la observancia 
de las normas para que exista orden en la sociedad, el instructor debe proceder 
a explicar la necesidad de la existencia de una autoridad que haga respetar las 
normas y la existencia de diversas sanciones. Es factible que los participantes
se dividan en grupos y formen equipos de trabajo para que discutan sobre un 
tema, se har=n dos cosas: una discusl6n sin moderador y otra con las reglasimpuestas por un moderador.(Es opcional la comparaci6n con un partido de
algn deporte guiado o no por un 6rbitro). 
Se sacardn las siguientes conclusiones: 
Son necesadas las leyes y la presencia de las autodades para evitar a) Falta
de orden, seguridad, confianza y previsi6n. b) Conflictos inmanejables o 
manejados indebidamente. c) Falta de protecci6n de ciertos derechos. d)Interpretaci6n err6nea de las normas. e) Utilizaci6n de la fuerza y el engaflo para
hacer cumplir las normas. 
Los participantes serin impulsados a explicar sobre como las regulaciones y
posiciones de la autoridad pueden ser aplicadas en relaci6n a los diversos
problemas, conforme al siguiente cuestionario: 
1. A quidnes afecta el no obedecer y respetar las normas?
2. Quidn tiene la potestad de solucionar los problemas y a travds de qu6 
mecanismos? 
3. Por qu6 debe solucionar el problema la autoridad y no los ciudadanos? 
Las respuestas deberian escribirse en la pizarra o papel6grafo. 

Actividad 3: 

El instructor deberc dar la posibilidad de que los participantes entiendan que la 

ley es 6til, a pesar de la deficiencia en su aplicaci6n y de los errores y mucha 

veces corrupci6n de los funcionarios obligados a cumplir con su funci6n p6blica. 

En esta actividad se presentard el siguiente caso de la vida real, o alguno

parecido. Las copias se distnbuircin a los asistentes que a su vez se dividiran en
 
grupos.
 

4. 

Juan y Pedro son propietados de terrenos vecinos en el barrio "La Pdmavera". 
Juan levanta un cerramiento en suterreno. Pedro, al conocerdel hecho, va al lugar
y observa que el cerramiento de Juan ha sido levantado varios metros dentro de
 
su terreno. Inicialmente Pedro decide derrocar el cerramiento porque, seg6n 61,

estaba mal ubicado. Ante esta actitud Juan, al sentirse hendo en su derecho,

acude al juez para que dinma el conflicto.
 
Al finalizarla lectura, el instructorguiard una discusi6n con el siguiente cuestionano:
 
1. Cudles son los actos que originan el conflicto entre Juan y Pedro ? 
2. Qu6 tipo de leyes aparecen en el caso ? 
3. C6mo se podrfa solucionar este caso a trav~s de las leyes ? 
4. CuM es la relaci6n entre ley y ciertos valores ? La ley proteje ciertos valores ?, 
cudles ? 
5. Qu6 ocurrirla en este problema si no hubieren normas y autondades ante 
quienes acudir ? 
Las conclusionesde los gruposserdn discutidas ysistematizadasen papelgrafos 
o en una pizarra.
 
Actividad 4:
 
Serd importante que el instructor explique a los participantes que la utilidad de Ia

ley no depende solamente de las autoridades, sino tambidn de nosotros, que

debemos saber paticipar y exigir nuestros derechos.
 
Para esto se desarrollard la siguiente historieta, pudiendo asignarse los papeles
 
a uno de los asistentes:
 



Carlos y Felipe sostienen la siguiente conversaci6n:
 
Carlos: No te preocupes 1,para solucionar tu problema realmente to iOnico que
 
necesitas es un poco de dinero.
 
Felipe: No, no es as[, pues yo tengo [a raz6n y no debo gastar mds dinero del que
 
ya he perdido.
 
Carlos: Aunque tengas la raz6n, escucha mi consejo, debes pagarle al juez para
 
que te [a reconozca, pues sino, olvfdate perder~s tu tiempo y tu plata.

Felipe: Pero Carlos, para eso precisamente hay normas que los jueces deben
 
respetar y hacer cumplir. Adem~s debes entender que no habria jueces
 
corruptos si no hubiera personas que los corrompieran.
 
Carlos: Escucha, no solamente estM el problema con los jueces, sino ademds,
 
y todos Iosabemos, la mayoria de las leyes son injustas o anacr6nicas.
 
Felipe: A pesar de todo, creo que es mejorsometerse a las disposiciones legales
 
que a la ley de la selva, pues sino yo mismo me encargaria de hacerjusticla con
 
mis propias manos y a mi modo.
 
Con esta historieta se advertirb que las leyes son necesarias, muy a pesar que

la administraci6n de justicia sea ineficiente o que las mismas normas, muchas
 
veces, sean injustas, cuando protegen ciertos intereses dlite. No se debe olvidar
 
que la ley regula las relaciones entre los diversos ciudadanos y sus intereses,
 
adem~s onenta la relaci6n entre los ciudadanos frente al gobiemo y a las
 
autondades. 

Actividad 5:
 
A continuaci6n se puede abrir un debate entre los asistentes para obtener
 
conclusiones sobre como se logra el orden social, as[:
 
a) Respetando la ley que siempre manda, prohibe o permite.
 
b) Exigiendo su cumplimiento a las autoridades y a goblemo.
 
c) No violando normas porque otros Io hacen.
 
d) Participando activamente en los problemas de la comunidad, nunca quejarse,

sino siempre actuar.
 

Se podria terminar con el slogan: Es nuestra obligaci6n luchar por conseguir una
 
honesta y eficiente administarci6n de justicia, para que sea una garantia para
 
todos: poderosos y d6biles.
 
Tampoco se debe dejartodo en manos del gobiemo, porque en definitiva quienes
 
hacen el orden social voluntariamente son los individuos, las autoridades estdn
 
para exigirles a aquellos que se resisten a ello y para imponertes sanciones.
 



MATERIAL PARA DIVULGACION 
Tema: LA LEY Y LA CONVIVENCIA EN COMUNIDAD 

Para poder vivir tranquilos, sin temor asufrir abusos por parte del resto de la 
gente que nos rodea, es importante convivir bajo ciertas reglas, pues solamente 
asi tendremos paz, orden, seguridad y justicia. 
Todas las sociedades han reconocido la necesidad de la existencia de la ley, ya 
que sin ella podria primar la confusi6n, el miedo yel desorden debido aque las 
personas podrian aprovecharse de los demds, al no existir un juego de normas
claras yprecisas que respetar. Sin embargo, esto no quiere decir que toclas las 
leyes sean justas o buenas, pues las necesidades ycambios sociales hacen que
una norma sea mds o menos 6til, siendo siempre necesarias. 
De todos modos, la ley protege los diversos intereses de los ciudadanos y nos
hace iguales unos a otros, por ello es nuestra obligaci6n obedecerta para vivir 
en armonia, pues es el crbitro que controla nuestros movimientos yactividades 
diarias. 

Para evitar el caos existen normas que todos conocemos yque las cumplimos
simplemente sin damos cuenta. Asi mismo hay otras que son mds complicadas 
yes el gobiemo quien se encarga de obligara la gente aque las cumpla, teniendo 
estas reglas que ver con la autoridad, la libertad, la participaci6n, la propiedad 
y el pals.
En este contexto, nosotrosdebemos entenderque las leyes son necesarias, muy
apesar que la administraci6n de justicia ysus funcionarios sea ineficiente o que
las mismas normas sean injustas o anacr6nicas, cuando solamente pareceria 
serque protegen aciertos grupos poderosos, al respecto, no se debe olvidar que
la ley regula las relaciones entre los diversos ciudadanos as( como las relaciones 
entre los ciudadanos frente al gobiemo. 

Qu6 debe hacer cualquier ciudadano para exigir el cumplimiento de las normas? 
Todas las personas y los grupos de menor poder deben buscar altemativas para 
que se integren a la sociedad y puedan reclamar debidamente sus derechos,
mejorando asi sustancialmente las cosas. 
Es trascendental comprender el hecho que es mejor una ley, aunque parezca
mala, antesque no exista ninguna norma, pero que esfundamental la participaci6n
ciudadana para hacerla respetar. 

EL ORDEN SOCIAL SE LOGRA: 
a) Respetando la ley que siempre manda, prohibe o permite hacer o no hacer 

Exigiendo su cumplimlento al gobiemo.
) Exiiendo su cumpmieto lob e. 

c) No violando normas porque otros Io hacen. 
d) Participando activamente en los problemas de Iacomunidad, pues es mejor
reclamar en forma debida que simplemente quejarse. 
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* * **".: 

CAPACITANDO: 
A trav•s de diferentes actividades 

educativas, con equipos especializados 
en: 

- Derecho Constitucional 

- Derecho Penal 

- Derecho familiar y del menor 

-Derecho Civil 

- Derecho del Trabajo 

- Medio Ambiente 

- Derechos Humanos 

INVESTIGAN DO: 

De manera participativa, quiere decir; que 
previo acuerdo con la comunidad barrial, 
juvenil o penitenciaria, realizamos la 
investigaci6n conjuntamente, para luego 
elaborar un plan de capacitaci6n que 
atienda los problemas jurdicos, legales y de 
derechos humanos reales y sentlidos por los 
ciudadanos. 

COMU N ICAN DO: 

A travLs de medios grupales y masivos, la 

necesidad de crear espacios de control 
social, para el cumplimiento de las leyes por 
parte de los ciudadanos y por parte de los 
organismos protectores y administradores de 
lusticia. 

"A 

'" D-- A-- CAPACITACION 

Inicialmente capacitamos a Y DERECHOS
 
9 Niflos y j6vene, estudiantes CIUDADANOS
 
e Organizaciones bariales 

e Internos de los centro penitenciarios 

Por ser los ms afectados en el 

desconocimiento y ejercicio de sus 
derechos, por la posibilidad de multiplicar
la experiencia y por la relaci6n directa que 

tienen con [a administraci6n de justicia. 

Actualmente tenemos programas de 
capacitaci6n con las siguientes organiza
ciones e instituciones: 

* CLUB DE MADRES BARRIO LADRILLERA 
e CLUB DE MADRES BARRIO COTAHUMA 

• INSTITUTO AMERICANO 
•COLEGIO iTAITI 

* PENITENCIARIA DE SAN PEDRO 

CAPACITACION Y DERECHOS 
CIUDADARNOS 

Avenida Mariscal Santa Cruz, NO 2150 

Edificio Esperanza, S~ptimo Piso, Oficina NO 5
Tel~fono 355358,Casilla: 10928 

Fax: (591) 2-376254 
La Paz -Boliviad 
LaPz-BlvaUniversidad 

I C E 

Cat6ica Boliviana 
UPRODE 



C-P CTC Y DERCHS 

Iprogramas 

, 

411" 

A una vendedora ambulante le fu6 arrebatada su 
bolsa de frutas, por no pagar el sentaje a la
Alcaldia. Un policia vi6 impacible el mal trato 
dle que fu6 objeto un anciano en plena calle. 
Una Madre de Familia, Iloraba de impotencia al 
no pagar la coima exigida por funcionarios para 
recuperar a su nii'a extraviada. Los m~s 
elementales derechos humanos y ciudadanos 
son permanentemente violados, por 
desconocimiento de las personas que corno Ud.
tiene que enfrentarse a los organismos destinados 
a brindar protecci6n y seguridad. 

Por estas razones CAPACITACION Y DERECHOS 
CIUDADANOS, le ofrece la posibilidad de
asumir defensa de sus propios derechos, y asi•-
recuperar la fs y esperanza en Ud. y en todos 
nosotros. 

CI.DDA S CORINCO 

IQUE ES CAPACITACION Y NUESTRQ CONVENIOS DEDERECHOS CIUDADANOS? COORDINACION 

Es una instituci6n privada de desarrollo social,sin fines de lucro destinada a realizar Hemos establecido convenios dede capacitaci6n en todos los
 
aspectos juridicos, legales y de derechos 
 coordinaci6n con Instituciones privadas 
humanos expresados en la declaracicn de las y organismos del Estado. 
Naciones Unidas. 

NUESTRO OBJETIVO PRETENDE a Con la Universidad Cat6lica Boliviana: 
Que Ud. sea capaz de cumplir y hacer
cumplir los derechos ciudadanos, respetando - Organizamos equipos de capacitadores.
la diversidad cultural, idiomAtica, de modo 
que el conjunto de la sociedad y los - Utilizamos sus ambientes de trabajo.

administradores de justicia actcen en el
 
marco de la ley y los derechos humanos
 
ratificados por nuestro pais. 

° Con colegios y centros educativos: 

I Capacitamos a los j6venes estudiantes.
LI I- Prornovemos el ejercicio de sus derechos

-Pcadanos. 

Con ell Ministerio de Gobieo: 

"IOrganizamos campafhas de sensibilizaci6n 
y defensa de los derechos ciudadanos a 

trav~ss dle diferentes medios de 
comunicaci6n. 

Capacitamos a los internos de los centros 
penitenciarios de nuestro Pals. 
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INFORME DE LA EVALUACION INSTITUCIONAL A
 

CAPACITACION Y DERECROS CIUDADANOS
 

GESTION 1993
 

I.lntroducci6n
 

A menos 
de un aflo de haber iniciado las
actividades, Capacitaci6n y Derechos Ciudadanos,
ha considerado 
 necesario 
realizar 
 la presente
evaluaci6n 
 con el objetivo de 
 analizar 
 la
experiencia desarrollada 
de manera que 
se pueda
orientar el 
futuro, 
 sobre todo cuando en la pr6xima
gesti6n, 
 la instituci6n contarS con un presupuesto y
recursos 
b~sicos que enriquecerAn la
enormemente
labor educativa desplegada hasta la fecha.
 

CDC, cuenta con un reducido personal el 
 que se ha
nutrido de un 
 fuerte contingente de de
estudiantes
la carrera de 

que 

Derecho de la Universidad Cat6lica,
a nivel de voluntariado cumplen el papel 
 de
animadores capacitadores, siendo el nexo entre la
instituci6n y los beneficiarios.
 

Cabe destacar el encomiable esfuerzo de su 
personal
por darle forma Institucional a sus ideas 
 Iniciales,
elaborando planes 
 y proyectos, 
 estableciendo
relaciones de 
convenio y coordinaci6n 
y de busqueda
de apoyo financiero 
para el proceso de capacitaci6n
legal. Pero 
adem~s valorar la 
 enorme iniciativa,
voluntad y esfuerzo 
que pusieron 
 los estudiantes,
los que tuvieron que aprender a nadar 
en las mismas
turbulentas 
aguas 
de nuestra realidad juridica y
ciudadana.
 



lI. Retodologia de trabajo
 

B~sicamente se plante6 priorizar la evaluaci6n del proceso

de trabajo, tomando en cuenta que se trata de una nueva
 
experiencia en un campo aun no muy desarrollado como es la
 
de la capacitaci6n legal.
 

Por tanto no se puso 6nfasis en el cumplimiento de los
 
objetivos y metas planteadas, sino mas bien en la forma de
 
encarar las acciones de capacitaci6n, el procedimiento
 
organizativo y de constituci6n de la instituci6n y las
 
potencialidades que ofrece y se han desarrollado en esta
 
experiencia piloto.
 

Asi pues, la presente evaluaci6n recupera los logros y

dificultades planteadas por quienes han intervenido en la
 
pasada gesti6n, asi como las alternativas de soluci6n que se
 
pueden poner en pr~ctica en adelante.
 

De este modo la primera actividad que se realiz6 fue la de
 
la investigaci6n documental, realizando un andlisis de los
 
siguientes documentos:
 

1. Proyecto de Capacitac16n y Derechos ciudadanos
 
2. Estatutos del CDC
 
3. Informes de los responsables de los tres equipos
 
4. Resultados del diagn6stico realizado en los tres
 
sectores
 

La segunda actividad planteada fue la realizacion de
 
entrevistas con los responsables de los diferentes equipos

de voluntarios, asi 
como de la Directora de la Instituci6n.
 

Razones de tiempo impidieron realizar entrevistas con los
 
beneficiarios, habiendo solamente efectuado una visita de
 
observaci6n.
 

Finalmente se procedi6 a la interpretaci6n, anAlisis y

ordenamiento de la informaci6n concluyendo con 
el presente

informe, el que describe inicialmente los elementos
 
precedentes a la constituci6n del proyecto, continua con la
 
relaci6n del proceso de trabajo, enfatiza en las acciones de
 
capacitaci6n desarrolladas, resume los resultados, para

finalizar con las recomendaciones, que son sobretodo una
 
sintesis de las preocupaciones de los miembros de
 
Capacitaci6n y Derechos Ciudadanos.
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II. Situacibf del Proyecto
 

1.Contexto hist6rico
 

Son varios los espacios hist6ricos que configuran lo que hoy
 
se denomina Capacitaci6n y Derechos Cludadanos. Una primera
 
experiencia estA expresada en la labor desarrollada par la
 
Dra. Nardy Suxo, come defensora de oficlo, en el Penal de
 
San Pedro y en el Penal de mujeres de la ciudad de La Paz.
 

En dichos centros penitenciarios fue identificando una serie
 
de dificultades, con las cuales tropiezan internos, abogados
 
de oficio por un lado y abogados independientes,sistema
 
judicial y policia por el otro, estas dificultades se
 
expresan en aspectos como:
 
-La ignorancia legal como base para el abuso del poder,
 
siendo unos victimas al no saber el procedimiento para
 
asumir su propia defensa y otros que conoci6ndola se
 
convierten en infractores a la ley, pues en lugar de
 
defender ante todo el derecho ciudadano,atentan contra 6l.
 

-Los innumerables gastos que se deben ejecutar para la
 
tramitaci6n de su proceso, unida a la extorsi6n de que son
 
objeto los recluidos, por parte de diferentes personas,
 
organismos que tienen que ver con la administracifn de
 
justicia.
 

-La imposibilidad de poder contar con personas cercanas para
 
seguir los tr~mites fuera del penal, por simple
 
desconocimiento del procedimiento juridico legal.
 

-La falta de conocimiento sobre los derechos que le otorga
 
la ley, al interno en penitenciaria, generando un ola de
 
abuso,extorsi6n y retardac16n de Justicia.
 

-La falta de voluntad politica por parte del estado para
 
agilizar los procesos Judiciales y estudiar lineas
 
conciliatorias que eviten a las partes recurrir a organismos
 
legales superiores, ingresando a procesos largos,
 
econ6micamente debastadores, psicol6gicamente destructivos y
 
socialmente desestructuradores para ambas partes.
 

-La imposibilidad del litigante de no poder realizar el
 
seguimiento a su abogado, al juez, al diligenciero y a todo
 
funcionario,con pleno conocimiento de la ley, de manera que
 
pueda evitar, retardaci6n, manipulac16n, pagos onerosos e
 
ilegales a quien se los pida.
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Un segundo nivel de experiencia tiene que ver con el
 
ejercicio como profesional en bufete privado, donde la
 
primera barrera para el cumplimiento de la ley se encontraba
 
en los mismos organismos de administraci6n y protecci6n

quienes haciendo ostentaci6n de su poder podian ordenar
 
detenci6n, 
 detener y hasta enjuiciar a ciudadanos
 
aprovechando de la ignorancia legal 
a que dicho ciudadanos
 
se veian sometidos. Aqui aparecia con mas evidencia la falta
 
al articulo de la Constituci6n politica del Estado que

sefiala que , Las leyes deben ser promulgadas y conocidas por

los ciudadanos, siendo una obligaci6n del y un
Estado 

derecho del ciudadano.
 

Paralelamente a dichas experiencias, desarrolla 
 la defensa
 
de los derechos humanos dentro de la Asamblea permanente de
 
derechos Humanos Amnistia
y Internacional. En dichos
 
organismos fundamentalmente se desarrolla 
 la defensa de los
 
derechos civiles y politicos de detenidos,desaparecidos en
 
bpocas dictatoriales.
 

Finalmente la experiencia en la defensa de la mujer, los
 
nihos y adolescentes en instituciones no gubernamentales

completan el cuadro de antecedentes que van a permitir
 
estructurar un espacio de trabajo y una necesidad vital:
 

El espacio, ubicado en el 
 contexto de las personas que se
 
encuentran en un mayor abandono legal, 
los que prActicamente
 
no conocen la ley y sus derechos y los que mas relaci6n han
 
establecido con la administraci6n de justicia.Pero al mismo
 
tiempo los que potencialmente serdn capaces de difundir y

denunciar los derechos a otros sectores.
 

La necesidad vital: poner en manos de los ciudadanos las
 
leyes, de 
 modo que puedan enfrentar en mejores condiciones
 
las diferentes circunstancias legales y asumir defensa de
 
sus derechos ciudadanos.
 

Esta estrecha relaci6n con el ejercicio del derecho y los
 
diferentes sectores de la poblaci6n, fue profundizando la
 
necesidad de buscar nuevas 
formas de contrarrestar ls
 
violaciones a los derechos humanos,unido al permanente

intercamblo de experiencias en el Ambito juridico a nivel
 
latinoamericano, y norteamericano 
muy vinculado a la ley

estadounidense y la presencia de latinos en ese 
 Pais, fue
 
desarrollando las bases, principios y formas de encarar la
 
tarea de devolver al ciudadano los instrumentos que la
 
sociedad fue creando para normar las 
 relaciones entre
 
iguales.
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NICEL, experiencia de capacitaci6n establecida 
en Puerto
Rico, Estados Unidos, Chile 
y Ecuador, dieron el apoyo
requerido y marcaron las pautas de trabajo en este campo. De
este modo nacl6 
la idea de formar una instituci6n de
capacitaci6n legal para los ciudadanos 
bolivianos, cuya
finalidad es, la de difundir y defender los derechos b~sicos
 a travs de la capacitaci6n a los sectores vulnerables de la
sociedad boliviana y la observancia estricta a la ley por
parte de los administradores de justicia y 
entidades del
 
Estado.
 

Expectativas de la poblaci6n: En general 
 se puede advertir
 que los diferentes problemas por 
los que atraviesan, los
hacen mas vulnerables a todo tipo de 
ofertas con tal de
mejorar sus condiciones fundamentalmente econ6micas, pero
tambien sociales y claro estd legales. Por ello parece ser
 que la poblaci6n meta, quiere una 
 instituci6n que resuelva
 sus problemas, mostrando un nivel 
 muy bajo de autoestima
credibilidad en 
 si misma. Esta actitud deviene tambibn por 
y
 

pr~cticas 
 de algunas instituciones de car~cter
asistencialista que pretendiendo ayudar, 
consiguieron crear
esta mentalidad de inseguridad. Por estas razones el camino
de la capacitacion se torna a momentos muy complicado ya que
no solo se debe desarrollar una labor educativa en el Ambito
legal sino tambi6n en los ambitos social,psicol6gico y

econ6mico.
 

La labor educativa debe estar impregnada de elementos de la
realidad que permitan demostrar la posibilidad de ser

sujetos de su propio destino.
 

2. Objetivos del proyecto
 

Tal como estA seflalado en su documento 
el objetivo general
pretende promover 
el ejercicio y reconocimiento de los
derechos ciudadanos en la poblaci6n, respetando la
diversidad cultural e idiomhtica, de modo que 
la sociedad
civil y los administradores de justicia actuen 
en el marco
 
de la ley y los derechos humanos.
 

Sus objetivos especificos son:
 

-Identificar la problemtica juridica 
y la violaci6n de los
derechos ciudadanos 
a travs de procesos de investigaci6n

participativa, que permitan 
estructurar un plan de
capacitaci6n por sectores poblacionales, problemAtica

Juridica y grados de escolarizaci6n.
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-Lograr que la capacitaci6n legal se constituya en un medio
mas para alcanzar avances cualitativos 
en la relaci6n
 
sociedad-estado.
 

-Buscar el pleno ejerciclo, protecci6n y defensa de los
derechos humanos 
 por parte de la sociedad civil y los

administradores de justicia.
 

-Desarrollar y mantener programas de divulgaci6n a trav6s de
los medios de comunicaci6n y los idiomas nativos existentes.
 

-Lograr que los beneficiarios identifiquen el 
funcionamiento
del sistema legal. Uso, 
 costumbre, derechos y obligaciones
de los ciudadanos y de las instituciones del estado.
 

3. Descripci6n del proceso de trabajo
 

Rol de cada sujeto social y contraparte
 

Capacitaci6n y 
Derechos Ciudadanos, cuenta con 
 un personal
de planta de dos personas, sus funciones son las de
direcci6n y secretaria.Por otra 
parte dicho personal cuenta
con el apoyo de estudiantes voluntarios de 
 la Universidad
Cat6lica Boliviana, quienes han conformado tres equipos para
trabajar en tres 
 contextos diferentes: Internos de la
Penitenciaria de 
San Pedro, Mujeres agrupadas en clubs de
Hadres de 
 dos barrios populares de La Paz 
y J6venes
estudiantes de 
ultimo curso del Colegio Itaiti e Instituto
 
Americano.
 

Sus funciones 
 son las' de desarrollar 
 las tareas de
capacitaci6n en cada sector. 
En cada grupo existe un
responsable y est~n conformados de 
 6 a 7 personas.
grupo 
tiene un evento de capacitaci6n por 
Cada
 

semana, con una
duraci6n de no mas de dos horas.
 

La contraparte local: Luego de haber tomado contacto con una
serie 
 de instituciones gubernamentales y no
gubernamentales,CDC, 
 ha establecido convenios 
 con la
Universidad Cat6lica Boliviana quien aporta 
al proyecto
facilitando 
 recursos y 
 reconoce oficialmente 
 la
participaci6n de los estudiantes como capacitadores.
 

Por otro lado 
 estA el convenio con el Ninisterio de
Gobierno, quien el
avala trabajo de capacitaci6n

desarrollado en la Penitenciaria.
 

Finalmente se establecieron convenios para capacitar 
a los
jovenes del Instituto Americano 
y el Colegio Itaiti y crn
los clubs de Madres de Cotahuma y las ladrilleras.
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4. Los beneficiarios
 

Los internos en el Penal de San Pedro
 

La convocatoria fue 
 libre y el n~mero de inscritos

limite, se pudo advertir una actitud 

sin
 
de desconfianza
provocada sobretodo por las innumerables ofertas que parecen
recibir permanentemente los internos, de personas y
estudiantes de las diferentes carreras de 
 la Universidad


Estatal, sin que 
 las mismas cumplan con sus prop6sitos

ayuda. De acuerdo a sus propias 

de
 
versiones, los estudiantes
 

se 
 acercan con diversos objetivos de acuerdo a la carrera a
la que pertenecen, sociologia, psicologia,arquitectura,

derecho etc.
 

Por otra parte, sus expectativas estAn mas bien encaminadas
 a resolver su 
problema esencial, obtener su libertad.La

penitenciaria, "crea defectos", 
 de acuerdo a los criterios
recogidos en la investigaci6n, la promiscuidad 
y el
hacinamiento no permite separar 
y clasificar a los internos
 por tipos y grado de delitos, dando lugar al" contagio

criminal".
 

A 
su vez se puede advertir en algunos internos cierto grado
de conocimiento 
y manejo del procedimiento legal,
seguramente por 
la estrecha relaci6n que lievan con la
tem~tica, por lo que el 
proceso de capacitaci6n se facilita,

sin embargo obliga a mayor cuidado
un 
 y preparaci6n por
parte de los capacitadores, circunstancia que 
evidencia en
los internos una necesidad 
de conocer de manera sistemAtica

el tema de la ley y los derechos ciudadanos.
 

Las organizaciones de mujeres
 

Tanto las mujeres de Cotahuma como 
 la de las ladrilleras

forman parte del clubs 
 de Madres de cada sector, por lo que
tienen reuniones en dias especificos donde realizan
actividades 
de capacitaci6n en tejidos, bordados,cocina y
reposteria, en un numero de 30 a 40 participantes.
 

Las muJeres son en su mayoria analfabetas, con varios hijos
y necesidades econ6micas apremiantes por lo que 
sus
expectativas estan dirigidas a 
mantener el hogar o apoyar
con algun trabajo extra y en 
 este caso a la consecuci6n de
alimentos donados y la cualificac16n de su mano de obra. En
el mismo lugar se puede observar lavanderos que las mujeres

utilizan para el 
lavado de ropa por encargo.
 

Sus necesidades de aprendizaje y conocimiento estan
vinculadas a la posibilidad 
pues


de reportarles utilidades

econ6micas mayores, aun parece muy 
 secundaria la
satisfacci6n de 
 necesidades complementarias como el 
 de la
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alfabetizaci6n y en nuestro caso el conocimiento de los
 
derechos ciudadanos.
 

En el diagn6stico se refleja con fuerza su aguda pobreza y
 
en todo caso los problemas dentro del derecho familiar o del
 
menor o de la muJer que aparecen tienen raiz en dicho mal.
 

Ahora si bien yen como importante conocer sus derechos que

les permitan defenderse del maltrato, por otro lado les
 
cuesta pensar siquiera en enfrentar a la violencia por temor
 
a romper su vinculo matrimonial. Esta racionalidad tiene dos
 
origenes: cultural y econ6mica.
 

La racionalidad cultural que reconoce como autoridad y jefe

de familia al Esposo o c6nyuge, por tanto la pertenencia de
 
las personas que viven con 61 se deben a las normas
 
tradicionalmente establecidas, que incluso algunas pueden
 
estar fuera de los marcos que establece la ley.
 

La racionalidad econ6mica que anula todo intento de defensa
 
en el caso de conflicto entre c6nyugesporque se reconoce
 
como obligaci6n del hombre mantener el hogar, hecho que se
 
perderia si se provoca una ruptura, agudizando los problemas
 
de pobreza en la que viven.
 

Sin embargo existe un importante numero de mujeres que son
 
madres solteras,o separadas que participan de estas
 
organizaciones con las cuales se deben enfrentar otro tipo
 
de problemAticas, como filiaci6n, reconocimiento de los
 
hijos, pensiones familiares y otros.
 

J6venes estudiantes de Colegios
 

Son adolescentes que pertenecen a la poblaci6n con medianos
 
recursos, tienen relativa capacidad econ6mica, son el sector
 
de la poblaci6n que pr~cticamente desconoce sus derechos
 
pero que sin embargo son los que soportan un frecuente
 
atropello a los mismos. La sociedad en 
su conjunto ha
 
generado una suerte de relaci6n agresiva con ellos.
 
Parad6jicamente son los que menos interbs muestran 
por
 
conocer los derechos ciudadanos.Sus expectativas est~n
 
vinculadas a 
 temas como la sexualidad, las diversiones,
 
Jesucristo, delincuencia juvenil y otros.
 

Hay que tomar en cuenta que el contexto donde se desarrollan
 
es bAsicamente de estudio, pero ademAs en mayor o 
 menor
 
grado es una actividad que la realizan por obligaci6n. El
 
sistema educativo no hace demasiado para atraer y animar a
 
apropiarse del conocimiento, todo lo contrario mas bien
 
facilitan la deserci6n o el sentimiento de apatia hacia el
 
estudio.
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Esta circunstancia condiciona y limita bastante el poder

acercarse a colmar las necesidades Juveniles y nutrirse de
 
sus experiencias.
 

5. Funcionamiento del proyecto
 

Directorio
 

El directorio de Capacitaci6n y Derechos Ciudadanos, estA

conformado por un representante del Hinisterio del interior
 
boy Ministerio de gobierno, un Representante de la comisi6n

de Derechos Humanos de la C&mara de diputados, el Rector de
 
la Universidad Cat6lica Boliviana, el Presidente de la
 
Asociaci6n de Periodistas de La Paz.
 

Sus funciones estan sefialadas en el documento de estatutos y

reglamentos de la Instituci6n.
 

Direcci6n y Secretaria
 

B~sicamente el personal de planta compuesto por la directora
 
y la secretaria, destinaron sus esfuerzos a la 
estructuraci6n del 
siguientes acciones: 

proyecto de capacitaci6n bajo las 

-Preparaci6n y elaboraci6n de documentos constitutivos.
 
-Establecimiento de relaciones con instituciones
 
gubernamentales y no gubernamentales


-Conformaci6n y consolidaci6n del Directorio
 
-Motivaci6n y conformaci6n de equipos de capacitadores

-Acercamiento a los sectores de la poblaci6n beneficiaria
 
-Establecimiento de convenios de apoyo y cooperaci6n

gubernamental y no gubernamental


-Consecuci6n de apoyo financiero en organismos de
 
cooperaci6n internacional
 

-Participaci6n en eventos juridico legales a nivel nacional
 
e internacional
 
-Elaboraci6n de informes peri6dicos

-Organizaci6n y elaboraci6n del sistema administrativo
 
contable
 

Podemos sefialar que a pesar de las dificultades propias de

toda instituci6n naciente,las acciones desplegadas por el
 
personal de CDC, fueron marcadamente positivas, pues raros
 
son los organismos de 
 este tipo que han logrado redactar a
 
un principio sus estatutos, llevar adelante 
el moroso
 
tr~mite de su personeria Juridica y conseguir minimos
 
recursos 
a travs de convenios de cooperaci6n,al mismo
 
tiempo que emprender las actividades de capacitaci6n.
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Otro elemento significativo que acompafla al anterior es que
 
parece ser que su personal cuenta con un alto grado de
 
confianza por parte de organismos de nuestro Pais,de otra
 
manera no hubiera sido posible la constituci6n de un
 
directorio caracterizado por su diversidad y pluralidad
 
ideol6gica y profesional, donde forman parte tanto
 
instancias estatales como instituciones privadas acad~micas
 
de profesionales.
 

Sin embargo advertimos que fruto de los cambios permanentes
 
de carActer politico en los poderes del Estado boliviano,
 
puede en algun momento interferir, intervenir o politizar
 
las acciones de capacitaci6n legal, salvo que se haya
 
previsto esta situaci6n.
 

Otro elemento importante que se advierte es que la
 
actividades de carhcter administrativo-organizativo de la
 
instituci6n ocuparon la mayor parte del tiempo, hecho que
 
debiera ser asi, pero a su vez se pudo notar la falta de un
 
coordinador educativo capaz de poder elaborar un plan
 
sistem~tico de capacitaci6n, organizar y preparar a los
 
equipos de capacitaci6n, consolidar las relaciones y
 
convenios con las organizaciones o instituciones de
 
beneficiarios, organizar curriculas y coordinar la
 
elaboraci6n de materiales educativos, establecer lineas de
 
sistematizaci6n y seguimiento,etc. actividades propias de
 
todo proceso educativo pero que sin embargo
 
institucionalmente se ha sentido ausente,por la falta de
 
este profesional que apoye las actividades de direcci6n y
 
secretaria.
 

Cabe destacar la enorme capacidad organizativa que se tuvo
 
pues sin contar con los recursos necesarios, se logr6
 
establecer espacios de trabajo, cooperaci6n de entidades
 
como la Universidad Cat6lica Boliviana a nivel nacional y de
 
NICEL y USAID a nivel internacional.
 

Equipo de c&pacitaci6n
 

Por convocatoria abierta dentro de la Universidad Cat6lica
 
Boliviana, se invit6 a estudiantes de filtimo nivel para
 
participar en Capacitaci6n y Derechos ciudadanos,
 
desarrollando labores como educadores.
 

A la convocatoria se inscribieron 20 estudiantes qued~ndose
 
17, mas una estudiante de la Universidad Mayor de San
 
Andres.
 
Los 18 estudiantes se dividieron por opci6n propia en tres
 
equipos,nombrando un representante por grupo. Cada equipo
 
atendia un sector poblacional.
 

Paralelamente se realiz6 una sesi6n introductoria acerca de
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la metodologia de planificaci6n dentro la educaci6n popular
 
y mas adelante se tuvo la capacitaci6n por parte de NICEL,
 
para dichos voluntarios.
 

La primera fase del trabajo fue la de motivaci6n y
 
elaboraci6n de un diagn6stico, de manera que se pueda
 
conocer la realidad concreta de cada sector y estructurar un
 
plan temAtico, priorizando las necesidades de cada sector.
 

Cada grupo a su vez disefl6 su plan temAtico y fue
 
desarrollando la capacitaci6n al menos una vez por semana y
 
en algunos casos hasta dos veces por semana.
 

Dificultades
 

Aspectos organizativos:
 

Los capacitadores coincidian, en que los criterios para la 
elecci6n de estudiantes, no deberian ser tan libres puesto 
que se requiere un conocimiento lo mas serio posible en 
relaci6n a diferentes campos del derecho. Por ejemplo: Para
 
el trabaJo con mujeres se requiere un manejo del derecho
 
procesal civil,de manera que problemas que tengan que ver
 
con la familia, el niflo, la mujer, se puedan atender con
 
eficiencia.
 

Lo mismo que para el trabajo en cArcel, se puede observar
 
que es fundamental conocer el procedimiento penal. Estas
 
necesidades se expresaron limitando en algdn momento el
 
trabajo de algunos miembros del equipo.
 

Otra dificultad fue la falta de criterios para la selecci6n
 
de responsables de equipos y la espocificaci6n de sus
 
funciones asf como de los demAs miembros.De ahi que al
 
principio, la posibilidad de ejercer autoridad, de organizar
 
el equipo, de planificar las acciones, de realizar
 
seguimiento a las mismas se complejiz6. Sin embargo dichos
 
problemas se fueron resolviendo medianamente.
 

La falta de experiencia y metodologia educativa apropiada
 
para el trabajo con sectores populares, rest6 fuerza en su
 
momento a los equipos.
 

La falta de materiales educativos apropiados limit6 las
 
posibilidades de profundizar y hacer mas eficiente el
 
trabajo.
 

La falta de proceso de capacitaci6n sistemAtico para los
 
educadores, no estimul6 su creatividad y esfuerzo.
 

La falta de tiempo para los momentos de planificaci6n,
 
elaboraci6n de m6dulos educativos, preparaci6n de
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materiales,rest6 fuerza a los equipos.
 

Impresiones globales de los voluntarios
 

Un primer impacto fue el hecho de encontrar en la ciudad de
 
La Paz, el grado de miseria y condiciones infrahumanas de
 
existencia. Los estudiantes admitieron que su realidad era
 
completamente distinta a la que veian en los barrios
 
suburbanos. del mismo modo que su percepci6n acerca de la
 
situaci6n legal recogida en la Universidad, guardaba grandes
 
distancias con la problematica de los internos en el Penal.
 

Un segundo impacto fue comprobar que no era suficiente
 
conocer la tem~tica legal, sino que adem~s era
 
imprescindible contar con una metodologia educativa para el
 
trabajo y ampliar los conocimientos en otras ciencias
 
sociales.
 

Finalmente se puede observar que si bien el car~cter de
 
voluntario restringe las posibilidades de ofrecer una mayor
 
dedicaci6n,contribuye al proceso de autoformaci6n del
 
capacitador, pues 1o enfrenta a la realidad con la cual
 
tendrd que lidiar una vez profesional, luego le permite
 
confrontar su conocimiento te6rico con la problem tica
 
concreta, ademds de ofrecer su capacidad y compromiso humano
 
con quien no tendrA ninguna posibilidad de acceder al
 
estudio en niveles academicos, como son los pobladores de
 
los barrios marginales de nuestras ciudades.
 

De nuestra parte podemos sefialar que el voluntario, estA
 
adquiriendo conocimiento en las areas educativas,
 
sociol6gicas, psicol6gicas, ciencias que les permitiran
 
tener una mayor amplitud en su futuro trabajo profesional.
 
Por otro lado estdn creando las bases sociales que mas
 
adelante ser~n potenciales clientes, del mismo modo que a
 
nivel de las relaciones con instituciones,profesionales y
 
otros se convertirAn en el futuro espacio de relacionamiento
 
que ningun otro circulo le proporcionarA. En ultima
 
instancia esthn creando todas las condiciones para ejercer
 
el derecho desde otra dimensi6n pero adem~s con mayores
 
facilidades que otros estudiantes.
 

6. Las acciones de capacitaci6n
 

En base a una reuni6n con los responsables de los tres
 
equipos, conocimos rApidamente algunas caracteristicas del
 
trabajo y sus dificultades, que a continuaci6n sefialamos.
 

Penitenciaria
 

Se tuvo una primera reuni6n explicativa con 80 internos.
 
con quienes se inici6n el proceso de capacitaci6n.
 

12
 

q7 



La primera fase del trabajo fue realizar un diagn6stico de
 
modo que se pueda conocer la situaci6n legal y social de los
 
internos.
 

La segunda 
fase fue bAsicamente el proceso de capacitaci6n

bajo un plan tem~tico que sali6 del diagn6stico y de las
 
necesidades expresadas por los internos.
 

El desarrollo trabajo vio limitado de
del se alguna
 
manera,por la demora 
 en la ejecuc16n del convenio
 
establecido con el Ministerio del Interior,puesto que sin la
 
debida autorizaci6n no era posible 
realizar las actividades
 
educativas.
 

Inicialmente se tuvo dificultades en 
 la metodologia de
 
trabajo; la organizaci6n interna del equipo, las
 
responsabilidades individuales y colectivas, atravesadas con
 
las actividades acad~micas en la Universidad.
 

La preparac16n de los temas, junto 
a la ausencia de
 
materiales 
educativos hacian que la capacitaci6n se torne
 
conflictiva a nivel interno.
 

Inicialmente 
hubo motivaci6n para reunirse previamente con
 
fines de planificaci6n del trabajo, sin embargo esta no se
 
pudo mantener.
 

A nivel de los internos, se tuvo un promedio regular de
 
asistentes, un 
 pequeflo porcentaje era itinerante, es decir
 
venia unas veces y otras no.
 

En general se encontr6 receptividad, la hostilidad y

desconfianza inicial se transform6 en voluntad y 
 deseo de
 
conocer su situaci6n legal.Este logro se puede atribuir en
 
parte a la perseverancia de los capacitadores, logrando

inclusive subir el nivel de participaci6n y asistencia.
 

Otro aspecto que contribuy6 efectivamente a satisfacer las
 
necesidades de aprendizaJe legal, fue el 
 apoyo recibido de
 
manera casual, de la 
 materia de Derecho Procesal Penal. El
 
equipo casi en su mayora tom6 dicha materia en la
 
Universidad, lo 
 que permiti6 realmente hacer de la
 
capacitaci6n una 
instancia util para el interno.Una vez mas
 
se confirm6 que es mas importante saber como proceder, que

aprender de memoria las leyes.
 

A pesar de no contar con una metodologia educativa definida,
 
se fue construyendo en la pr~ctica, un logro a destacar es
 
que luego de la exposici6n de los capacitadores se realizaba
 
una evaluaci6n que consistia en que los internos
 
reconstruyan la charla, enriqueci~ndola con aportes de
 
todos.
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Un elemento importante que hace a la vida institucional y al
 
resultado obtenido es que uno de los internos obtuvo 
su
 
libertad condicional.Los conocimientos adquiridos en 
 el
 
proceso de capacitaci6n motiv6 al interno a 
 exigir y

realizar el seguimiento a su abogado, al juzgado y al
 
estudio de su expediente, hasta conseguir este excelente
 
resultado que muestra la potencialidad de un proceso de
 
capacitaci6n con mayores recursos.
 

En proyecci6n los capacitadores yen oportuno evitar el
 
cambio de personal pues restaria continuidad al trabajo ya

desarrollado.Lo que si se debe es 
 elaborar criterios y

reglamentar las responsabilidades de los voluntarios.
 

Organizaciones de nujeres
 

Se tuvieron dos modalidades de capacitaci6n, Charlas de
 
invitados especiales,generalmente abogados de diferentes
 
especialidades y la capacitaci6n realizada por el 
equipo.
 

Inicialmente se procedi6 
a realizar el diagn6stico, base
 
sustancial para la elaboraci6n de un plan temdtico los mas
 
cercano a su realidad.
 

La primera modalidad fue la que tuvo mayor participaci6n por

parte de las mujeres, en cambio con el equipo se tenia que

hacer mucho esfuerzo, la participaci6n se mediatizaba por
 
que las mujeres cumplian con sus actividades manuales
 
mientras escuchaban, circunstancia que no estimulaba el
 
proceso de aprendizaje.
 

Esta limitaci6n es consecuencia 
 de la falta de recursos
 
materiales necesarios en todo proceso educativo siendo mas
 
efectivo aun si 
los materiales se los va produciendo con
 
ellas.
 

En relaci6n a los capacitadores, el carActer de voluntariado
 
resta eficiencia y una mayor disposici6n de su tiempo. Se
 
plantea como alternativa buscar formas de compensar su 
labor
 
ya sea a travs de becas, bonos o intercambios con las otras
 
instituciones de capacitaci6n legal de otros paises.
 

La capacitaci6n tiene la caracteristica de ser magistral,

evidenciando 
 la ausencia de m~todos participativos,
 
sumAndose a ello los diferentes criterios de trabajo que
 
tensionaban al equipo.
 

Se deberia capacitar a los educadores y mantener un equipo

base de estudiantes capacitadores.
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J6venes estudiantes de coleglos
 

Se trabaJ6 en dos colegios particulares, con alumnos de 4to
 
medio.
 

Se asumi6 dos modalidades de trabaJo: Una modalidad tenia
 
como caracteristica la obligatoriedad 
del mismo y formaba
 
parte del horario habitual de clases.
 

La otra modalidad era libre y en horario diferente, en ambos
 
casos se parti6 por el diagn6stico de situaci6n que permita
 
elaborar un plan de contenidos.
 

En la modalidad obligatoria existian algunos factores que

dificultaban el proceso:
 

-Tiempos largos de permanencia en el colegio por parte de
 
los estudiantes, recargando su horario por espacio 
de una
 
hora al final de todas sus clases.
 

Despubs del medio dia 
y habiendo soportado casi 5 horas de
 
discursos vaclos de sus profesores, no les quedaban Animos
 
para continuar con otra clase mas.
 

-Hubo cohersi6n de parte de la direcci6n. Inicialmente se
 
les plante6 a los estudiantes la participaci6n

voluntaria.Ante la informalidad de 
 los mismos,la direcci6n
 
determin6 la asistencia obligatoria.
 

En determinados 
 contenidos el nivel de conocimiento subia,

prueba de ello son las evaluaciones realizadas donde 
 se
 
puede ver resultados positivos.Esta experiencia 
 se
 
desarroll6 en el Colegio Itaiti.
 

La otra modalidad libre y fuera de horas 
 de clases,

desarrollada en el Instituto Americano,atraves6 grandes

problemas pues la falta de apoyo de la direcci6n 
y su
 
personal impidi6 encontrar un espacio, un aula, en fin, casi
 
imposibilit6 la puesta de la
en marcha capacitaci6n. Por
 
otro lado, los profesores citaban a 
 los alumnos en horarios
 
programados por nosotros, para otras actividades e inclusive
 
los mismos alumnos organizaban eventos deportivos sin tomar
 
en cuenta el horario reservado para la capacitaci6n legal.
 

Inicialmente los alumnos pensaron que se trataba solo para

quienes iban a estudiar la carrera de Derecho, que adem~s
 
tendr~n puntaje de calificaci6n oficial.
 

En general se caracteriz6 por su discontinuidad por la
 
alternabilidad de los alumnos, mientras unos 
venfan a una
 
sesi6n otros venian a otra.
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Sin embargo de estas limitaciones podemos ver que los
 
resultados son alagueflos pues con un promedio de 10
 
persistentes asistentes, se logr6 que varios reconozcan en
 
la capacitaci6n desarrollada muchos elementos que ayudaron a
 
cuestionar su vida estudiantil y de ofrecerse como
 
voluntarios en el CDC, de acuerdo a versiones de la
 
Directora.
 

A nivel del equipo, podemos sefialar que en algunos momentos
 
se tuvieron dificultades propias de la ausencia de una
 
metodologia educativa adecuada y los materiales necesarios
 
para el desarrollo de la capacitaci6n.A momentos aparecian
 
dos maneras de elaborar los contenidos, los cronogramas y
 
otros.
 

Por tratarse de dos colegios,se tuvo que dividir en dos al
 
equipo y se puede decir que falt6 una mayor coordinaci6n.
 

Los capacitadores que trabajan con j6venes sugieren que

deben trabajar a partir de los segundos medios. establecer
 
un equilibrio entre lo obligatorio y lo voluntario.Debe
 
realizarse dentro del horario de clases y ser parte de la
 
curricula oficial.
 

A nivel del equipo
 

Cuidar que sean estudiantes de un mismo nivel acadbmico
 
Nantener continuidad
 
Establecer convenios con el Ministerio de Educaci6n
 
Estructurar un ciclo de capacitaci6n para los capacitadores
 
en temas como educaci6n popular, t~cnicas de investigaci6n,
 
de estudio.
 
Sefialan que es preciso aclarar la duraci6n de la jefatura.
 

IV. Resultados
 

1. Resultados a nivel institucional
 

De la organizaci6n interna
 

En menos de 10 meses, se han conseguido establecer
 
convenios interinstitucionales los cuales han reportado
 
ya beneficios concretos:
 
-Infraestructura basica: oficinas con algunos muebles y
 
tel~fono por parte de la Universidad Cat6lica.
 
-Autorizaci6n y reconocimiento de la capacitaci6n en
 
las penitenciarias,por parte del Ministerio de
 
Gobierno.
 
-Publicaci6n de un triptico de promoci6n institucional
 
con apoyo del Ninisterio de gobierno.
 
-Convenios de capacitaci6n con las organizaciones de
 
Internos del Penal de San Pedro, los directores de
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establecimientos educativos y las organizaciones de
 
Clubs de madres de dos barrios marginales de la ciudad
 
de La Paz.
 
-Constituci6n del directorio
 
-Constituci6n de los equipos de capacitaci6n

-Consecuci6n de apoyo financiero externo de NICEL y
 
USAID.
 
-Tramitacion de la personeria juridica.
 

De la aplicaci6n pr&ctica
 

-Libertad condicional de un interno capacitado,
 
conseguida por 61 mismo y ahora se ofrece como
 
voluntario del CDC en su barrio.
 

-Un grupo de estudiantes del Instituto americano se
 
ofrecen como voluntarios en el CDC para apoyar la
 
capacitacion de j6venes.
 

De la capacitac16n
 

-Internos del Penal de San Pedro capacitados
 
especialmente en derecho procesal penal


-Nujeres de dos organizaciones de Clubs de madres de
 
dos barrios capacitados en derecho civil y de familia.
 
-J6venes estudiantes de 6ltimo curso de dos colegios
 
de la ciudad de la Paz, capacitados en Derechos
 
Humanos y del menor.
 

De los capacitadores
 

-18 estudiantes de la carrera de Derecho incorporados
 
al CDC y con experiencia en capacitaci6n legal


-3 responsables de equipos con experiencia en manejo de
 
grupos y organizaci6n del trabajo de capacitacion.
 

Como efectos colaterales se tiene
 

-Acercamiento de los futuros abogados a la realidad
 
social de la ciudad de La Paz.
 

-Formaci6n de una nueva conciencia social de dichos
 
estudiantes.
 
-Conocimiento bAsico en planificaci6n y capacitaci6n
 
educativa asi como en elaboraci6n de diagn6sticos.
 
-Acercamiento a sectores de la poblaci6n civil y
 
entidades estatales y privadas.
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V. Recomendaciones
 

Tomando en cuenta 
que son menos de 10 meses trabajados,sin
tomar en cuenta la parte administrativa que Inici6 sus
actividades con 
 anterioridad podemos congratularlos por el
esfuerzo desplegado por todos y cada uno de los que tomaron
parte en Capacitaci6n 
y Derechos Ciudadanos. Sabemos 
 que
apenas se han demostrado a s1 
mismos la magnitud del trabajo
y las potencialidades que encierran a nivel 
 de beneficios
 para los pobladores y los miembros de CDC, 
por lo que la
presente evaluaci6n no 
 es sino un ajuste inicial a nivel
metodol6gico, cosa 
 que por lo dems merece
reconocimiento, un
 
pues demuestra la voluntad de iniciar un
trabajo sistematico y organizado.


Si vemos que los resultados han sido satisfactorios con las
limitaciones a nivel de recursos y otros, una vez corregidos
estos factores, el proceso de trabajo 
arrojard mayores

resultados.
 

Aspectos organizativos:
 

-Aun se siente la un
falta de Manual de funciones que
reglamente y ordene, las diferentes actividades y funciones
de los miembros del CDC, especialmente en la parte de los
voluntarios. Es necesario para el buen 
 funcionamiento del
pr6ximo aflo delimitar con claridad los siguientes aspectos:
 

-Para los responsables de equipos definir
 

Formas de elecc16n
 
Duraci6n de su cargo
 
Perfil del responsable

Condiciones para asumir el cargo

Funciones que debe desempeflar

Niveles de decisl6n y autoridad
 
Derechos y obligaciones con CDC
 

-Para la selecci6n de voluntarlos definir
 

Numero m~xImo de voluntarios
 
Durac16n del voluntariado
 
perfil del voluntario capacitador

Condiciones para asumir el 
titulo de voluntario
 
Funciones que debe desempefiar
 
Carga horaria que debe cumplir
 

-Contratac16n de personal
 

Nos da la 
 impresi6n que la experiencia ha demostrado
suficientemente la necesidad de contar con un equipo 
que no
solamente tenga conocimiento 
de la parte legal, dicho
conocimiento 
no hace 
 mas que a la temAtica a ser
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desarrollada, pero 
a su 
 vez se requiere capacidad en el
manejo metodol6gico educativo que va desde la planificaci6n,

la organizaci6n del trabajo,la selecci6n 
de recursos y
materiales educativos, el 
 diseflo y elaboraci6n de m6dulos
gula de capacitaci6n, la estructuraci6n de procesos de
sistematizaci6n y seguimiento, la 
 creaci6n de instrumentos
de evaluaci6n permanente etc. funciones que deben 
ser
cumplidas 
 por un experto. Por ello 
 recomendamos la
contrataci6n del 
 Coordinador educativo 
que rena estas
caracteristicas 
y que pueda organizar el proceso de
capacitaci6n con 
los voluntarios de forma sistemAtica.
 

Otra necesidad que aparece a 
nivel de personal es la de un
comunicador capaz de poder producir materiales 
educativos y
apoyar la capacitaci6n a travs de los de
medios masivos
comunicaci6n. EstA comprobado que en 
 los procesos
educativos, la comunicaci6n juega un rol protag6nico, pues
estructura 
 los espacios pedag6gicos, dAndoles la dimensi6n
social,humana 
y aporta con materiales que ayudan a su vez a
elaborar nuevos materiales con 
el sujeto social con el que
se trabaja.Pero a su vez, ya no es posible abstraernos de la
potencialidad 
queo, tienen los medlos masivos, hecho que
posibilita multiplicar la experiencia educativa, 
en corto
 
tiempo y masivamente.
 

Cabe en este punto seflalar algunas consideraciones de parte
de los voluntarios, que ya seflalamos mas arriba pero que por
su importancia 
vale la pena reiterar. 
Existe una sensaci6n
 en los voluntarios de que es demasiado el esfuerzo y trabajo
entregado a la instituci6n que los beneficios que les
reporta. Asf mismo 
muchas deficiencias se deben al

tiempo y ningun incentivo que se tiene. 

poco
 

Estas preocupaciones creemos 
que deben ser aclaradas,

ademAs tratar de conseguir algun tipo 

pero
 
de incentivo que
permita garantizar la continuidad del trabajo.
Ratificamos la linea 
 de voluntariado, creemos que
beneficios son mutuos para todos tal 

los
 
como lo hemos descrito
 en otros ac~pites, pero tambien creemos que 
es necesario
asegurar la continuidad del proyecto por lo 
 que se plantea
estudiar alguna linea 
de compensaci6n material,hasta
inclusive pensar en la ampliaci6n a futuro del personal con
una 
plantilla de capacitadores que coordinen 
sus acciones
 

con los voluntarios.
 

-Utilizaci6n de los 
recursos
 

Del mismo modo, 
el aflo que culmina ha demostrado que la
imaginaci6n puede suplir la falta de 
recursos, sin embargo
tambi6n puede demorar, dificultar y hasta trancar 
los
procesos educativos 
mucho mas cuando se trata de 
poner en
comun, conocimientos Otiles y pr~cticos dentro las 
 ciencias
 
sociales, a los seres humanos.
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Es preciso contar 
 con material cducativo impreso,
audiovisual,grafico que 
haga de la capacitaci6n un espaciomhgico donde sobre todo 
se pueda recuperar la autoestima,
valorando la experiencia y el conocimiento de l,'s demAs y
aportando con la parte que corresponde desde la instituci6n.

Tanto los materiales como 
 los equipos t~cnicos de que 
se
dispongan deben estar 
sujetos a al 
 plan de capacitaci6n a
elaborarse, diferenciando 
los elaborados de los 
 que se
realizaran con participaci6n de los beneficiarios.
 

-Las acciones de capacitaci6n
 

Una primera recomendaci6n 
es la de maneJar con mayor
rigurosidad los m6todos de planificaci6n de manera que en 
la
pr6xima 
gesti6n, se pueda identificar con claridad los
objetivos, metas y acciones a desarrollarse, y utilizar como
un instrumento para la 
 sistematizac16n seguimiento

posterior evaluaci6n. Se recomienda combinar el 

y
 
marco 16gico


y el ZOPP, en la planificaci6n.

Se debe imaginar sesiones de 
 capacitaci6n r~pidos 
 con un
fuerte uso de T6cnicas y materiales educativos, haciendo mas
6nfasis en los problemas prActicos con 
los cuales convive el
beneficiario,todo 
ello deberA 
 estar disefiado 
 en m6dulos
educativos que la metodologia de la Educaci6n Popular 
a
 
elaborado.
 
Con el diagn6stico.ya realizado en la pasada 
gesti6n, si
bien no es completo, 
nos permite plantear la redacci6n de
 una curricula por cada contexto de trabajo, previo al 
inicio
 
de la nueva gesti6n.
 

-Capacitaci6n para los capacitadores
 

Una gran limitante fue la falta 
de adiestramiento 
en el
manejo metodol6gico de los capacitadores por lo que se
requiere establecer un plan de capacitaci6n en Netodologia,

m~todos y t6cnicas de oducaci6n Popular, de manera que 
los
capacitadores desarrollen sus actividades con mayor eficacia
 
y eficiencia. Como modelo ver plan adjunto.

La presente recomendaci6n 
no niega el gran aporte que
realiza NICEL a trav6s de su directora regional, la Dra. Ana
Isabel SAnchez, del mismo modo que 
 las charlas de
actualizaci6n 
 que se desarrollan con invitaciones a

profesionales abogados.
 

El plan debe tomar en cuenta que todo proceso de
capacitaci6n debe 
ser sostenido y permanente por lo que se
requiere un minimo 
de compromiso por parte de
estudiantes,de destinar durante el aflo, 
los
 

3 o 4 sesiones de 3
dias cada uno y a tiempo completo.
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La capacitaci6n a los capacitadores permitirA consolidar los
equipos de voluntarios, establecer lineas 
de coordinaci6n
entre equipos,manejar 
con mayor facilidad las 
 relaciones
humanas internas y realizar un seguimiento sistem~tico de la
labor desempefiada.
 

-Los beneficiarios
 

Para la pr6xima gesti6n quizds seria 
mas importante
establecer convenios con 
la secretaria de educaci6n 
y los
colegios 
 fiscales,de manera que la capacitaci6n beneficie a
los j6venes de sectores populares, quienes posiblemente
tengan menores posibilidades de asumir defensa o buscarla en
otros sectores de la sociedad. Los convenios deben 
tomar en
cuenta las recomendaciones que 
 nacen de la experiencia de
los capacitadores de 
 cuyo tenor redactado 
mas arriba me

ratlfic6.
 

Lo anterior es extensible a los convenios con organizaciones
barriales, pensando talvez 
estructurar convenios con 
 las
organizaciones matrices 
 y con sus directorios en pleno de
modo que la responsabilidad 
sea compartida 
y no solo se
atribuya el 6xito o fracaso a la instituci6n.
 

Seria interesante poder establecer 
dichos convenios con
sectores de la Iglesia 
Cat6lica, quienes 
cuentan con
diferentes pastorales de 
 j6venes, catequistas,parejas,
familias etc. y adem~s 
disponen de infraestructura 
en sus

parroquias.
 

Otra posibilidad de ampliar el campo 
de acci6n y
simplificar 
 los esfuerzos estA 
 en la coordinaci6n 
con
instituciones privadas de desarrollo social, 
 las que tienen
zonas 
 de trabajo ya establecidas, 
de modo que se pueda
reforzar su trabajo 
con capacitaci6n 
legal dentro de sus
programas habituales de trabajo. 
Se busca la coordinaci6n
pero a su vez se 
mantiene y 
respeta la especializaci6n

institucional.
 

A nivel de los internos por publico
ser cautivo, la
ampliaci6n dependerA 
de la capacidad y persistencia que se
muestre y externamente de las 
 posibilidades institucionales
de ampliar el trabajo. Hay que tomar en 
 cuenta que cuanto
mas se extienda mayores recursos humanos y 
materiales se

requerirAn.
 

Cada 
uno de los aspectos sefialados no da la impresi6n que
son d6biles 
por ello nuestro inter6s 
en fortalecerlos. Por
lo demAs hemos encontrado bastante fluidez 
y claridad de lo
que se quiere lograr. Por otra 
parte es necesario reiterar
que la 
 presente evaluacl6n no hubiera 
podido ser elaborada
sin el aporte de los miembros 
- personal y voluntarlos de
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CDC-, de quienes hemos recogido sus aportes de la manera mas
flel posible, de modo que las recomendaciones se eJecuten en
el marco de las inquietudes planteadas 
 por sus

protagonistas, para cada contexto.
 

La Paz, Diciembre de 1993
 

Jos6 Luis Rivero
 
Comunicador
 



APPENDIX D:
 

4. PROPOSAL TO USAID -- LA PAZ DATED
 

AUGUST 2, 1994
 



Cob0;q b'0 a Sc /
 

La Paz, 2 de a,_-st.o de 1993
 

Se ;or
 

Carl Lgeonard 
DIRECTOR USAID/BOLIVIA
 
Fresente.
 

D:i t ingui do Sr.:
 

En octubre de 1991, visite !c's Estados Unidos .racian a una 
inviraci Or de USA I./Bol ivi a, con el propos.i to e conocer 
vivencialmente el sistema judicial de ese pais . ha-iendo entre 
ot.ras estabiecido un conta,-to co'n NATIONAL INSTITUTE FOR 
CITIZEN EDUCATION IN THE LAW. que a iuai q.ie ustedes 
,onfiaror, en rni persona para rep licar el trabao ,ue eiloz 
realizan Para el conocimier to de los derechos ciudaian'o. 

Hoy, corJ ei apoyo ae ustedes me permnito presentar a 
onsideracir, suya a.ia propuesta que Ma nacido de !a visita a 
los E-tanOz inds .. !a misam que sin uar a duilas :sr"ir 
Para ,rear las bases so:liales en !as que rnas tarne deLera 
desenvolverse todo el apoyo otor.ado para la ro"err, iza:i n w= 
la Administracion de Jus:icia en Bolivia. 

Sin otr' partic'ular y a 1- -s~pra '.ara ye: rnas de co:ntar comon' 
aernpre co:n vuest ro appcyo.( 1 / ad: usted atentamente. 

DRA. 4N 4' RIVERO 
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RESUMEN EJECUTIVO
 

1. Esta Propuesta eS entregada For CAPACITACIIiN Y DERECHOS 

CII;,ADANOS (Cr.,c) , ent.iad sin fines Ile 1uCrt C , ue 

actua 1mente s encuentrEt i rnp Iernentando acti v i dades en 

favor de ia educacion legal par-a seCtc'res de la Socedea 

bcl i viaia de taJos r-ecursCs ecor16rnicos. La propuesta, 

tiene el fin de solicitar un firanciaiernnto de $129, 3 

de LISA D/Bol i via. El financiamiento solicita,o servira. 

Pare el cumplmi ento de los objetivcs del ryectc p'rF I 

tiepc de 211 meses a partir del I de septlimbre de 1993 a 

acr 1ari 1995. 

2. . .C. utilia:tra los fondos so l i'ci taios parc Seir 

irlI eMentacndC su t.r abajo laen capac:ita-i rin 1 lga 

d i r i ,lca a tres grupos berieficiar ios: coiegios; irupos 

barriaies ,:cn enfesis en rnujeres; y carceles. 

3. E yryec tc p ar a eI cual se esta solI icittatd e 

f i nanci ami entc ye ha dadc ini':iio a SI - activi daces en el
 

nes de febrerc de 1993. ,cr- financia iiento otorga,-lo pt-

NATIONAL INSTITUTE 
FOR CITIZEN EDUCATION IN THE LAW
 

(NICEL). med iante 14na donaci 6n ,e la AGENCIA
 

INTERNACIONAL PARA 
EL DESARROLLO 
 embaso sntid,des 

mdc- ee en Wa shIng'ton f'.C.. 

4. La :-F:-actaci6n legal Forlacual SE csta ertregar,,nC e:-ta 

prc'pue.=.a era fa,-ilitaca por una investigacln previa 

de os tr-es gruPos beneficiarios 
c,--n i:s que se trabac ar-a 

acer,-E te sus necesliades ,el saber legal, asi c',ono pare 

la difusi or- scbre los cances del Froyectco. 



IV ~. Toi': c'ste i:rabalo d:e anvcstia ca:ao, capac:i tac16 

in: iravel 'ic 1adi fusaori zero cEjcu:.ta pc'r alurnis' de ultim 

e.tudiaartcs hat-Un aver adad Cat~liaca Boli vians~.. Est.':s 

rcibido: caparcitaciofl en tcrnaz 3Lstantivos del derc:h':, y 

de ur,en mrie:todolo':'ia dec Portecreciiana c:apaci t.ac1a6n 

de NICEL Qna Sanichez) Toda en.i:a capa':ata':i n
iniemb~r': 

favor de i:': *as1udiaantes de derchc' secra arterna en 

a 1as necesidades Para queJ 1':'prrmarnnte de ac:Llrd': 

es~ rnuy bier preparados' Para asumiar We.t.Lciaartes 

r-esponsabil1idad 'Que naF adqiridC', y para que pLucdarl 

grup:'Etrarzinit1r 1a C'du':d'in leg1cal a 1 :'s tres. 

!:ceficar ni ': de rnrra 	 Opiama. 

6. 	 Est~a propuesta apc'ya di rctaentC al pn:;yect 

Yuticia de USAID - BOLIVIA.-drinaistra:ion de 

ya, qL4C el Fro:yect' 'drinisatracior de 'ustici:aa tiaeric 

su objeti vos' fortale':er Usa Ins~titLJ'ior;Cseritre 

i. D.C. prepara la base 	 soc:ial a travds 'del.3udiciaaic 

conoc: ma nto I ewl ern 1'osocr-cf iciar i o isci edad ci vil), 

Para el sustert:' del Froyecto de Adminflatrtaci 6f de 

wplres ~cnocamiaetosrJusti.a. :uor.or - a orpoa *:i 

ra a p1 craienteoin pit' 1 es~t~e1 egal1 P~	ar a, RLIC l 

haci a loa' cainbla os posiatiavc's 'ue artent~a iograrm':t.ivada 


ide Ai~nia der Lstic.iaa.
el Froyec:to tr a::~ iC 

dr ~Qi7. Canc rnc'io:nan que~ 	se realiazara uria evalua':in 

prarrera etapa del proyecto en cl rnes de diirflLr de 

de abr ii de 199%,199:3, 'y otra final externa en el rnes 

'con el Fropos at' die deterrnar 1la *::rtianiuaci:1 o no del 

ide ':o:bProo"~r ama y determrna r elc uinplaimiaenit' lo jet avos'. 

http:Ejcu:.ta


CAPACITACION Y DERECHOS CIUDADANOS
 

1.- ANTECEDENTES. -

Bolivia, pais andino de 6.420.000 habit.antes en una extension 

con una tasa de ct-cirnientoterritorial de 1.093.591 m., 

anual de 2.2% cuya masa poblacional dividida: en 49.7%.,la 

asCs 19 at-os en l area urbana y de 1E:: eao mediana de poblaci, 


en el area rural, con 57.5% de poblaciOn urbana, 42.5% de 

poblac1in rural. Carac':t.erizada pot la pluralidad cui1:.ural y 

tener un sisterna uni forme debidonornmativa que dificulta 

precisarnente a esta diversiand, lo qua en muchos casos no 

permite Ai facil acceso a la AdministratiOn de Justicia o, al 

cono1cimiento de sus Derechos, obl igando a la sociedad 

:oliviana a, asurnir dist.intos sistemas de regula1ion social.
 

El Estado Boliviano tiene como principio dar a putilicidad las 

estedisposiciones legales qua reulan la vida ciudadana, 

principlO si1': rnbargo una rnera en.ciaci,r-, debido as queda Cn 


la falta de politicas de divulgaciOn de los Derechos
 

Ciudadanos, es.tamos refiriendonos al desconocimiento de los
 
-
:erschos basicos no solo de sect.ore_s vulnerables como son los
 

ni o, et:u.ian:es, organizacones ;:'arriales sino tamb'iln 

sectores de profesionales C incluso ,depersonas que :ienen qua 

ven con la Administraci On de Just.icia Como son los 

Magi st.rados, Juec'es y personal subalterno qua adoptan 

costumnres que daran AcI prestigio de !a Administraci~n de 

Justicia. 

En este carnpo debemos referirnos al apoyo que la DivisiOn de 

Iniciativas Democrat icas de USAID-Bol ivia ha prestado al 

personal de Justicia de bolivia dand'o ejecuciOn al Proyecto de 

Administratni de Justi':ia. quC tiene Como meta mejorar a 

eficacia. Cficiencia y ac:esibilidad al sistema de justicia 

en Bolivia. 

i 
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El Proyecto descrito ern esta propuesta comPlementa ei Proyecto 

de Administracion de Justicia creando y fortaleciendo uria base 

popular conformada por, :=iudadar,os bol iviar,os que ser n 

capacitados e-i cuestiones legales, para que puedar, hacer ur,
 

Uso rns efectivo de las irst ituci ories que a trav.s del 

Proyectcn de Administraci6n de Justicia se vear, fortalecidas. 

El NATIONAL INSTITUTE FOR CITIZEN EDUCATION IN THE LAW (NICEL) 

que ha dado inicio a este traba]': tiene el cornpromiso de 

crear en la opini6n p,.jblica la necesidad de contar cor un 

programa educativo que tenga como resultado el desarrolio del 

cornocIm i erit.:, y format al estudiante con un pensarni ento 

Cr it.ico y analitico de la realidad en la que se desenvuelven 

para *--L4e asuman actituides positivas frente al programa y a la 

Administracin de Justicia. 

NICEL, tiere una experiencia mnuy importante en este campo 

en paises como Chile y Ecuador donde se desarrolla programas 

como El Presentado, apoyados por la AID. Es en este sentido: 

que NICEL y la AID, estrn brindando apoyo a la organizaci6n en 
Bolivi a para repl icar 1o obtenido en estos dos p.a ises 

latinoarmericanos, a traves de los estudiantes de derecho de 

ultimo nivel de la Universidad Cat6!ica. 

CAPACITACION Y DERECHOS CIUDADANOS (C.D.C.) en Bolivia.va se 

halla trabajando desde el rnes de febrero de 19927 con recursos 

otorgados por NICEL y la AID. El trabajo realizado hasta 

ahora ha ayudado a sentar las bases para la capacitaci6n legal 

en ,_rupos piulares para ,que cor,oziwan sus derechos c:iviles. 

El Programa en Bolivia, pese a no contar a.:r, con rea 

infr aestructura ade':uada (no ortarn'os con oficina, con 

muebles) ya ha obtenido algunos logros y ha superado ya las 
primeras etapas del Prograrna. 

http:Bolivia.va


['eritrt-: e1Cs1co 'sefESrfrircs 

a).'*-La -Firmra de una cartat de intenciC'r-iC con la LUt-iversidad 

'*-to .lca So 1.ivi ara, Para UC Sea est:a Superior c:asa de 

..e~t.Lld I S LjCe provea 1':s tcCUrS'S hLUrnn:S (capact':1tadc'res) 

b.- - -,sjscrip16n- de uri ::'rvernio: con'r- el Mi r-i ster ii del Ite~r io:r 

Migracion Y .YUSti'ia, par-a pc'der trabajar en- las c~trceles. 

* - Cr':rmaci 6ri del [ii rct:rio: de 1la org-'ar-i aci 6n con, 1 a 

repr-eser-ta':i~r de per-sinaiidades er-tre las quie poideris 

destacar ai la Fresiden-ta de la rAsiociaici6n- de Fcriodistas dec La 

PaZ Rector de' la Universiiad Cat61ica Bol iviaria y el 

5L46ielr-et&r-''icd Just iia del Minister1 io del Inter1ior. 

d).- E: b't-a':i~ dje Estatut's y Re'glamntos, Par-a la obtenci6nt 

':e !aE prt'ierz-ial dad jut-idaica de la o:rg~ani1 aci 6n. 

['critrco jel cum~li iinto de las fases -del F'ri:yeito se ha 

cubiectti la~F'r-lera refer ida a: 

a)'_- El r-eClLuitarien-t,: de l':s estudiantes ide De'rchio qij s 

COnSti tUyerorO?-i cri:apa:i tadores. 

Li).-Irnfirnaii6n so-'Lre' l': quc es el F'royecto~ y las rnetas y 
obiLetiavoE 'qiui PrtCeCr e cuE'ri r tanti: a 1 ns i:apaci~tador-es coimi: 

a los beriefi ci at-io':, as 1 '':'n a las autior-idades qije tienen que 

V,,r :on- 1a Pt-ob 1emn~tic'a juLr idic'a. 

C)- In-vesti'aci6 r- y sior-deoi de 1os grupos'de 1la i::run idad que 

l'n:'s berief ± 1ari os del F'ro:grara (ci:leg~ios g'~'rupo arae 

c~r'c I es) 

di) .- Se ha icir-clujidi: la fase de preparaii driie lons det-e'hos 

sustantivois (penal, famnil1iar, laboral, civi1),con lCiapoyoi de 

lios F'roCfesoir-C de la Univer-sidad Cat6 1ica E":a1iviaria. 

A1 la fed-ia nos hal larnos a la espera 'de la llegada de Ana 

Isabel S~t-i'hez, de NICEL quien ayuiiar-a a se'guir caF'acitado a 

1ins estud iantes capac i tadores. 



., 

habiendo presentado
Por todo 1o obtenido hasta la fecha y 

apoyan
las actividades a todas las autoridades que
inforrnes de 


Pro,'rama habiendo 


al Programa, se ha losrado adern = qua autoridades como el 

Subsecretar io de Justicia se halla comprometido con el 

inc1uso manifestado "... Bolivia finalmente 

PcodrA cont.ar con una propuest.a concret.a qua sirva de 

Para desterrar la corrupci6n,instrument o a toda la poblaci6r 


a legal, logrando de esta
el prevendal ismo, y la ignoran':i 


marera el respeto al orden establecido por la Constituci6r,
 

Folitica del Estado y las Leyes".
 

nEl programa se halla apoyado en !a Legisla':i6n National que 

su 177 establece:
la ConstituiOn Politica del Estado en art. 

ES LA MAS ALTA FUNCI6N DEL ESTADO, Y EN EJERCICIO
LA EDUCACIWN 


DE ESTA FUNCION DEBERA FOMENTAR LA CULTURA DEL PUEBLO. El
 

la letra dice EL ESTADO PROMOVERA LA
art. i78E: ,e la C.P.E. a 


ENSEKANZA PROFESIONAL TECNICA,
EDUCACION VOCACIONAL Y LA 


DESARROLLO ECONOMICO Y LA
ORIENTANDOLA EN FUNCION DEL 

art.. 179 ,oe !a cart.aSOBERANIA DEL PAIS. Por otro lado el 

magna manifiesta que LA ALFABETIZACION ES UNA NECESIDAD SOCIAL 

y alfabetizarEN LA QUE DEBEN CONTRIBUIR TODOS LOS HABITANTES 


sin:
 no querE decir ,Onrai,:arnent.e enseb:iar a leer y es: ribir 

:arnien a conocer sobre sus derec:hos y respetar ei de los 

demns. 

Firnalmrente debemos referirnos a la identi ficaci On de las 

personas que se hallan trabajando ena el programa, la d, reccir, 

de Rivero quien es la persona qucestart, a cargo de Nardy ux'o 

esta real izando actualmente t.odo el t.rabajo aojuntam'os 

curriculum) 

su cargo el rnanejo de
La secretaria contable quidn tendrA a 


los fondos que reciba el Proyect.o, la mnisma que tiene un 

curriculum que la acredita para estas funciones, habi endo 

demostradi Por otra parte su Pleno compromiso :on el trabajo, 

fecha se halla realizando labores de coordinaci6n.ya que a la 

po no ':ontar a,:Wn :on la persona que deber& hacerse cargo de 

este trabajo. 



2.- MARCO GENERAL.

L~a grave crisis soc"ial y e':''r6rnica que vive n'acstrc pais, no 
solo': ha in':crmentado: i':s inidic'es de p':breza de rnera 
alarnrte, sin: tarnLi~r i's F'r':bl eras en el rel a'ic'nani erntc 
entr- ic's 'grLupos .oci:ales y de estocs con ic's o:r'anis mcs del 

Estado: Eliviar':. 

Lsfuer-tes rn:v i ni ent':s mi 'ratocr i 's de 1as :':nas rural es ha': ±a 

las capitales de departamnintoc y de estas a la sede de 

gocbi err-c' i-ar gienera dc nLucvcs c'n fli 't's a rii e de I as 
regul1a':i cnes de 1la ley Y su aplica':i on, as i :Como' har: 

evi den: iad': el desc'nc:i ri ant': de 1as I eyes, en relci:±6n aJo 
dcrcho:s y o:bligacio:nes p':r par te de l':s ':audadan':s 

bocl ivian':s. 

En al Estado:. a nivel de sus ti-es Fc'deres, per': so'br'e tod:co: en~ 
relac16 n al F':"-er J.udic'i al, se advierte 'una inc:':rrecta 

apli 'a:i 6n de las n':rrnas legales siendo: prepo:nderantec la 
'...'rrjp'i~n or l1a retarda:i 6n de justi':a y la di s':riinra':i c 
pr:":esai. 

Lo drninistrador-es dec Justic':a. des'c'ncen l'os tratado:s e 
1nstrunentocs interna': ':nal1es vi gen tes y en n i ng~n mozment': 
dentra del del i'ad': trabaj': *i'.i deL-en desenpekar r-efise eren -A 
nr':'rns interna':, ':nales s.i . se realizara .4n estu'ni sc'br 
:'ian:o: 'c'rcen- de est:s temas ei rcsultadc' sin duda al1 unc-

seria aiarnante 

El ':r-deram,. crtoc legial nun':a ':':mc en esto:s tiemrF':s. ha rncsl:.iaii 
su ':ar-~cter c'Lsc'ietoc y ajcrc a la real idad del co''rtex>tc 
social, pje mLJ'has de las leyes estabic':das ya n': 
'c'orresp:ndenr a la dF":"a Presertec ni scfkalicon:'' precis i r l':s 
dercchcoS y deberes de l':s diverso:s sct'res o1nra':icnales de 
!a F'cbla:ior 'C'omo ic's j6venes. ni~c's trab:ajado:res, muieres y 

otros/
 



Del mniso mocrn:do:, 1as 1eyes bo'liv ianas no' han toc'rado: en cuenta 

1la presen':ia de pueblos1:o grupc's 6tniccs Co:n va 1cres, ':Ul1tura 

y corgani :aci bn Fro:plas sLur'iendo: una ser ie de cc'nfi ictocs 

irres:ilubies po:r no: cstar cc'ntempiadc's en la icy o'P'r ser 

ex~tt-aidas de ':6digc's *que responrder, a real idades eurc'Fcas 

di starites de la f:rrnaczi 6n soc":ial1 bo'liv iana. 

Lo:s C-4ltiarns tiernpcs en l':s queJ se rcstituy6 la 'icmo:cra':ia 

forrnal, I s goibier-nss de turno: reflejarc'n ign':an':ia a 

linconirLueria en. el rnarcc' del r.espeto'- y defensa 'de ic's 

D:erechcs Humnr's, g'actad':s y r ati fi cad':s an~ fo:ro:s 

1nterrnaacrnales. de las Na':i':nes Lini das, v icoi1arid: 

Pr-rmnrentemrnrte 1as i L'rtades ':1udadanas 'de expresia n. 

F':11it 1c as y dea 'r'gani zaci 6r sci:aal, dejarid: en U irnpLnida'd 

ats-dcl i:tivo:s de fun':icnar io:s del rnismnc 'Zzbiern:s. 

agJd1:ani:,i el ralstar y 'iescrcinientoc de 1a po":blaia'6n h-a':ia 

l a Practi ca dern':crat.ic'a. (Inf':rrncs scibre 1cs dercho:s Hurnan':s, 

a rivest. i -*iacioner~s per icd ist 1cas as i l'o dernuestran) 

Es tcs aspectos gener-ales no's permiaten identificar dentr' dc la 

Pc'lia:i 6r a Jo:s scctocres rnas afe':tad':s p':r el mal rnanej': 

jLur idico, siend: irs *j6veries, niv's est:udiantes y 

tra~bajadorres, iris p':biadc'rcs de ic's barr iors rnar'inales de las 

:i udaijes, dc'ndc fundamcrnta 1 ent~e la mu icr es unra ide lais. 

vi ct ras y f inal1ment~e 1cs anter nors de 1 rs centro de' 

dcterci On. 

El1 s istena de r'~gi men ':ar:c ar io, pro'ru 1gado: mccii anr-i. Lecretor 

Ley, estaL-le'c una seric de medidas Oe pr'rteccion Para ic's 

i ni-.rn:s, slin embargo': Fcr desc:'rc:irni ent'n de la rnasrna rno:se 

Ciercita. Las penitecrci ar as no'r 'uerntan con'r persnal 

esPecializadc'. noex'~ iste unra separacior, pc'r catego:r-ias ide 

i nt:er-n ns. Pr ~ctc'arnrte no' se cuenta co'n uri p1lan ide 
reI-abil1ita'i6n, la infracstructura car':eia i a as defi:iente 

ail'crandci cuatr- v-c's rnas dec la caFpacidad instalada. as! ci 

Penal de San FPedro':, dc iA Ciudad dec La Paz, cLucnt~a co:n 1. 401:1 
Siternos, siendn qua su ':apa':idad cs Par-a :300. 



fisicas ha sidoLa deten:i 6n en determ1nadas condiciones 

Derechos Hurnar-,os dZe
calificada reiteradamente por el ComitY- de 

las Na:iones Urnidas como violatoria del derecho de todo 

tratado hurnanamente y con el respeto a la
recluso a ser 


a toda persona entre esas condicionesdignidad inherente 


el ha,:inamientomencionadas expresamente por el comi,t' estin: 


la falta de luz
 o 	la detenci6n en una celda demasiado pequek:a, 

un lugar ilurminado 24 horas poro al contrario la deteni6n en 

a las
dia, la falta de ventiiaci6n o calefacci6n adecuadas 

La insalubr idad, la privaci6n decondiciones cl imrticas. 


ejer,-icios fisicos y de recreaci6n, la falta de atenci6rn
 

medica adecuada.
 

3. FINALIDAD DEL PROYECTO.-


El Proyecto intenta lograr el conocimiento ,de los derechos 

basicos en los benefi ciarios, estudiantes de colegiio, grupos 

barriales, personas privadas de libertad. 

Es importante sek;alar que el Proye,:to pretende ilesar a los 

Administradores de Justicia y a toda persona obligada por 1a 

Propla Ley a transmiti r el conocirniento de los Derehos 

Ciudadanos, a trav_s de Seminarios, talleres, mesas redondas y 

todo medio efe,:tivo , Para lograr un trabajo en conjunto con 

los capacitadores en favor de los beneficiarios, para lo que
 

se promoverr,este tipo de actividades.
 

4. OBJETIVOS.

4.1. OBJETIVO GENERAL.-


Promover Ai ejercicio y reconociient.o de los derechos
 

ciudadanos en la Poblaci6n, respetando la diversidad cultural,
 

e idiomtica, para lograr que el discurso juridico se 

efectivice en realidades concretas. 

Promover el respat.o y reconocimiento de los erechos 

Ciudadanos en los beneficiarios y en los Admiristradores de
 

Justicia.
 



4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

y mantener prograrnas de divulgacion a t.raves
1.- Desarrollar 

tenga acaeso,
de todos los medios de comunicaci6n a los que se 

creando mecanismos efect.ivos de informacibn sobre el Proyecto 

para 1ograr el conociriento de 1os 
en los idiornas nat ivos 

la soc:iedad boliviana.derechos bsicos en 


la violacin de 1:'
2.- Identificar la problernatica jurdica y 

derechos ciudadanos a traves de procesos de invest igaci 6n 

participativa. 

en un medic
3.- Lograr que la capacitaci6n legal se constituya 

mas para alcanzr avarices cualitativos en a relaciOn socaie0ad 

- Estadc, a traves de los elementos teoricos que reciL'iran de 

una mejor
parte wie los capacitadores 'que posibi ii t.arin 

comprensiOn de los derechos.
 

4.- Lograr Rue Ics beneficiar los identifiquen el 

y
fun'ciorarn1erto del sisterna legal, aorno la Ley les afecta 

como ellos pueden afectar a la Ley. 

5. BENEFICIARIOS.

ha elegido a tres. sectores
Del con junto de la poblaciOn se 

importantes corno beneficiarios del proyecto estos son: 

a traves del trabajo con :olegios con los cualesa).-Jbvenes, 

se suscri ,a convenios 

b).- Organi zaciones barriales, donde pr incipalrnente se 

trat'ajara con la mujer 

.-Polaci On penitenciar ia 

Esta elecaion se debe a la irportancia que darnos a los 

sectores mas vulnerables de la sociedad boliviana ya que por 

insti tuciones .ubernamental es y noestudios real izados por 


gubernamentales corno el Instituto Nacional de Estadisticas y
 

el Instituto Latinoarnrricano de Irnvestigaciones Sociales, 
se
 

ha eviden':iado que:
 

,JAI) 



En elci:sc de ic's jAvenes se tierie Una po:bia':ion en wadc 

es:':1ar *;ue 1lg ac'unII 55%. En ic's Cecr-trcs barr iales 1 at 

rnLjerIes sonr lats rnas disciinada~s lats mirnas *:ue reprsentar a 

arn altc ri~lferc' de atnal fatbetas dje n'aestrc patis y po:r 1o:' nt 

suIs Oerechc's sonr- mats vulineratdcs. 

Enelci:atsc de la p':'l-atci or penitencl:arja 'icbcmos referirnics a 

laE relat'i or conr !a atdmni]str-aci 6 de j'sti':iaL qLue esta :Como ya 

no:s refrin':s en Unfa etat de desprestigio':, dc'ru'e la 

retaroat'ion y Wt:' crrup':1on so'n de c'rden :com~n. esto 1-rae :c'rn 

consecaenci:a un'a- des.':nci±micnstoc 1cs detoi:tal de D;D. HH. I Q5 

deteniadc&. 

A~, tcdo: c 11 c debemc's atkad ir la :compl1eta a'asecia: at el 

cc'nocia n-t. det 1cs d'er e':h's ':a datdano':s ern est:s se':toresz 

tr ayerndo: Co'mo 'conse':ue-c'a la anou~servanc:i a del cr den 

est1atblca'1d: . q'aedatndc' en Ai simnpl1e di s'ursc' 1o *ue en 

real adad debiera ret ijar la atdrnnistracion de .J'stii'a y A 

':unPl imient' de 1cs deberes de ic's c'trn's do's po:dercs Ai 

Legiaslattivc' y el Eecutivo:. 

Po:r tocdc' loc atr-':tat'i atnter crmnrte, es cqij, cieg i mcs est's tres 

se':to:res, trabatjanrdo a 1A ferha co:n do:s c' 1C acs en sus c:i cs 
4toc. medi' k instiatul:. Amer 'ricn y Nuest:ra Se?:ra de I taiati) 

Oics g~rupos batrriaati (fCotahuna y Lats Latdril1 iras) y !a catr':e 

de S'an Pedrco. 

El niCmrer-c de berief ici ario':s t.':'nrdo: er- :uenta 1cs 1:res se' tor i 

ali'ar-ia a 220 di rct':s y 1. 3010 1idlr-e':t.s. Estomc's ~tan si erndc 

ya ':atPacitatdc y c'bter-drern':s la evatluac'i~n y i':s atl':a'ces de 
lA :atpact:ac.:ar- en 1':s rneses de roiemrnr- a da:cmnbre. 

6. LINEAS DE ACCION.

1.- Inivestiaga,:6ri
 

2.- CatPacitatc±on
 

3.- Di'fu.si6r, 



-6.1. INVESTIGACION. 


capacitaci6n y serafundamento de laLa investigaciOn sert& el 

esta dependerar,
del resultado de
ejecutada previamernte ya que 


los temas que seran desarrol lados durante la fase de la
 

capacitaci On.
 

Para poder contar con datos exactos y verificables, asi ,corn':
 

para .que los estudiantes de derecho que serar los 

del lugar donde van a 
capacitadores 	 tengan ura visiOn real 

rabajo, .e ha determinado una invest.igacior
realizar su 

de esta manera por que los. 
Part.ii pat. iva. derorn inada 

berefi:iarios y :apacita o res investigadores ,:ump1iran ur, 

pudiendo realizar esta investigacian a traves de 
nol activo 


que sean as maz
 
tallerez. encuestaEs y otraes tcnias 


la obtenciOn de la informaciOn.
aecuadas para 


Esta nvestigacion debe estar enfocada ei:
 

a).- Cuant.o conocen los benreficiar ios sotre sus derechos
 

Civi les. 

esperan del Programa, cual es cA plant.eamiento ,Ie
b.- '.ue, 

desconoimiento
los beneficiarios para resolver cl problema de 

de la Ley.
 
on We


Cual su concept.uaLi1 za':i on de la Admini1straci 
,_.-


Justicia.
 

el fir de lograr de los mismos 
Be tornan estos parrnetros con 

les perrn i tan resolver EuS 
benef iciar ios respest s que 

m mismos a t.raves del respeto a la Ley.problern t por si 

6.2. CAPACITACION.

Pro.rama tiene 	previsto dos tipos de capacitaciOn:
El 

derecho inscrit.osa).- CapacitaciOn. para los estudiant.es de 

a la vez seran los ejecutores del en el Programa, que 


Proyecto:
 

http:estudiant.es
http:inscrit.os


La capa': 1ta':ion que re':i b 1 tai 1:' estudi1antes " LaF~' 1tad':re' 

5sfrj dulrantC lo:s rneses de .jun-ic' a jul io:, en este tlerlF": ic's 

estudiantes F'art1':1Faran de ?tal leres en l':s *qLJ se 

iesarr':'ilara una F'reF'ara':i n en la Farte. substantiva del 

'er e'h': (F'n':"ediient':s p~enal1es, ci vi les, lab':'al1ez Y 

esF'C':1a1 s.) 'con ei apo:yo: de I ':s Fro:fescines de I a Uni versi dad 

Cat6 1 ia B'ol1ivi ans. Asirnizi': contarem's :con la prepFaraci1 n en 

!a parte rnet.':d':'6gi'a en el rmcs de ago:stoc co:n el ap':yc' de Aina 

I sabel Ein:hez de Ni CEL *que es 1la pe r sona que CS ta c' r di nanwnc 

entre el Pn':'vctc y la AID:. Se ha fi jadoco'n Ana i sab'e1 

1:cndrernos 9 tall enes de rnot:d': lcgi a, en el rnes de a'g:osto de~ 

1993 kse e&F'Cra 54 1 leada Para el 2 'deagc'5t': 

Lo's *apa:i tadc'nes se hall an dl vididc's p':' gn'apc de 

benef 1:1 ar 1's, haL' endc' des 1'niad': un r esF":'rsabl1e pc'r r up': el 

rnismn' qLJC es eleiid: i':s src'5'aFacitador'es, tenienic.entre miso 

1saoblig~'ac16no de ':c'rdinar co':n Qa di necc'i cn y de elevar 

1nfc'rres es:r i tocs a':erca del desarrc'11 c del trat'ao. Es:'. 

resF'cnsani2es no' seranr ernunerad:s ya *q'u' s.' desi1 aci On 

':arbiaans de acuerdc' a las aptitudes de ei ics risrn's. 

Lo:s ':apa':tadc'res, tenor~n a su cargo: Ia elaboc16': r; Oe iQS 

rodulics de i':s tall eres, d~el se'guirnientoc a i:'s tienefi ':aaic's 

resF'e't': al1as nie'esi1dades de coc'::irient': legal 'LJ' ten'gan 1cs 

t'erefi ':1ar ic's asirni si': tendr~n a su c:argo a d:eW. iabo'a':i on 

infc'rres rnensuales del tra'ajc' que ebtan d'esati':'1land':. 

W.)- LCapacita'i 6n. Fars ic's benefiilan 1 u se~.~ haliLati 

de'scri1tos' en el ':api tuic' (No:. 5 1 

Conr- el sc'rdc' y l':s resuitad':s de 1Ia in-vesti'ga'i6n real izada. 

previ arrente, del *grupo-benefi:i ar-ic', sC Fneparara maer~ial de 

a':uerdo: a i':s r-e'uer imnient':s de dic'hc' grupFoc Para 1 eg 

difundin 1': a travW~ me ic's tal leres de ':apa'itaior- en las. 

Areas 'onrrcspo:ndieCft.Cs vCgnzt 1tui onai, Dreehis Hurnan':s. 

Penal, civil1. labor'al , famniliar. medic' amnLi ente)* 

http:onrrcspo:ndieCft.Cs
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nidoz
Se realizaran aproximadarnente 30 talileres con cort. que 

debertn ser analizados 	 para cada uno de ellos., estos talleres 

veces a la sernana durante los rnses deserin desarrollados dos 


agosto , septierntrc. octubre y noviernbre.
 

AREAS DE LA CAPACITACION LEGAL.

a). -DERECHOS CONSTITUCIONALES. -

Poitica del Estado garantiza los dere,:hos
La Constituci6n 


:iludadanos y establece como deber fundamental del Estado en su 

art. 177 QUE EL ESTADO rEBERA FOMENTAR LA CULTURA DEL PUEBLO, 

el art. iT:E a la letra dice EL ESTADO PROMOVER4 LA EDUCACAIiN 

VOCACIONAL Y LA ENSEANZA PROFESIONAL TCNICA ORIENTNDOLA EN 

DEL PAN, as iFUNCI N 'DELDE:SARROLLO ECON6iMICO Y LA SOBERAN A 

estabiece :como contribucion de todos los habitantes en la 

alfabetizacion. Por todo lo expuesto creemos que es de suna 

los Dere,oairnportancia coadyuvar al coi rn ien''to ,e 

fundamentales en 1a ciudadania. 

en cuenta que el capitulo de las garantiasDebmt-rno'=s tornar 

arts. 22: y 229 de la C.F.E. declara WCe LOSconstitucionales 


APLICARAN CON PREFERENCIA A
TRIBUNALES, JUECES Y AUTORIDADES 


LAS LEYES LA CONSTITUCION. "LOS PRINCIPIOS GARANTIAS Y
 

DERECHOS RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCION NO PUEDEN SER
 

LAS LEYES QUE REGULEN 	SU EJERCICIO NI NECESITAN
ALTERADOS POR 


REGLAMENTACION PREVIA PARA SU CUMPLIMIENTO".
 

Dent ro de este carnpo se hara Mnfasi en el ,-onocinmiento de los 

D:erechos Hurnan s . y las dispo-icior es I nterna:ionale que 

proteger el derecho a la di,_inidad de 1a persona. 

b). -DERECHO PENAL.-

El derecho penal por estar relaciorado con el cornFortafllento 

humano y su relac:i6r' co', la sociedad asi :orno las 

actos antijuridicoscor'secuen, aas que se desprende de diversos 

rWas aun t.ornnrdo en cnt.ra las n.evas :corrietn'tes acer,:a de la 
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Reformas al Derecho Penal que en Bolivia es un sistema
 

escritural , retendiendo ahora ':onvertirlo en un sisterna oral.
 

,-.-DERECHO FAMILIAR Y DEL MENOR .-


Que regula las rela,:iones farniliares y la prote::iOn de Nikos 

y jOvenes Frotegi dos enunc':i at i varnente en la Const ituci Or, 

Politica del Estado en su art. 193 

(EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA MATERNIL'AD ESTAN BAJO LA
 

PROTECCI6N E:,EL ESTALO).
 

d). -DERECHO CIVIL.-

Jue reiula las relaciones entre las personas individuales y 
,:oie,:tivas, en esta area se tomara en ':uenta los derechos de 

la personal idad individual y los dere-hos de propiedad 

individual.
 

e).-DERECHO DE L TRABAJO.-


Las relaciones laborales eston reguladas por 
 la Ley General 

del Trabajo en esta Area se trabajara con los problemas que se 

desprenden de las relaciones obrero patronales, taies comoic 

scnr- el contrato, benefi':ios so':iales y se capacitara socre las 

formas de relacian entre ambos con el 'rcpc sito de evitar 

conf 1atios que mu':has ve':es son aprove':hados por corrieentea 

Po i i:as y 'ue nos i levan al caos en di ferentes 

ci rcunstan,: aas.
 

f).-MErIO AMBIENTE.-


El conocimiento de la Ley del Medio ambiente tanto a nivel 

Na:ional1 omo Interna:ional creemos que es muy irnportante
 

sobre todo ahora que se esta desatando una lu':ha para proteger
 

el medio ambiente que esta 
 en grave peligro, pretendiendo
 

prevenir sobre actos en 
contra del medio arnbiente. 



6.3. DIFUSION. -

Con la difusibn de 1os crtuetivos y los alcan':es del Programa a 

trav's de todos los medios de comunicaci 6n, se pretende 

sobre la importancia
despertar el inter's en toda la comunidad 

del cono:cimiento de sus derechos civiles. 

La difusion ya iniciada con a promocion del Programa a t raves 

Oe visitas personales a varios estable,:imaen os educativos, 

grupos oarriales y a las autoridades e AdministraciOn del 

Regimern Per ir.enciario. Ha dado como resultado el cre:-iente 

in:er e- en cl F'rograma. 

Ecobre todo porque persi gue al conocimierto y difusin de los 

Derechos C audacanos. para po'er ejerctarios. La d iv,.LJaci: on 

de los Mbetivos del Programa en esta fase tan importanten del 

Pr oyto ra aCcado uar a .que Se propc gan acuerdos 

irterrsoitcionales para aplicar el Prorama cr otros ambitos: 

(er * -uevo- coiegios, grupos barriales). 

Por i0 axpues.o. la difusior para ci Programa cs ce vital 

importai-cia cor 1o que .ieemos intentar que tocos los medoas 

p'o_-inles- *adios. ;,rogramas televisivos. difusiOn escrisaaeta = 

apoyen el traLa.o,, ia otrgaci6r de espacios. gratuitos er 

favor de a capacitacion legal. 

La participacion en ferias I otras actividades an U.s .iuc 

Podam'o's ,d mpekar el Papei de difusores de lo que as al 

proyecto s.er r importara-a.de mucha 


Otro memalo que no poiemos ejar de iado seran lo5 ECminraios 

mesas redoncas cor la partiipac i6 e miemros dei Poder 

Judicial. en cste objetivo e cetera coorai nar con el Proyecto 

de Administracion de Justicia quc iieva adearte Ia AID,. 

Los beneficiario que era a quienes se diri aa esta difusion 

ceben ser 1.os protagonistas de la preparacior, de to'co Wl 

material a difurdirse.
 



, L UC t i 6u~d-rti. para I o~ diy'ch id~i-;t -- ao~Vt':frf 

{det Eriitno~ qlUe rI0 datril ILuC- ar EttIrV6 asib 'iiit ieildo4 

~~~,~~ ce ito.zv' Sczlbn'fi 'Paz i v.- d ac~ Capa..i tc .i 6ri:' 

E s Pc'0 ,ueSC, qUe- ha 'iptado para el1 trCabaUL co nI=or r, alprnat 
~ .K~,procesor edi-~ativID Part iiPatiV''. Erterdnd._'dc'_-se 'qLJ' Ica 

~ ~rn't' l~iLlaC a i rnpernInearse Par.*DI.. 'r de ~d'j~n~~li1c 
pat.'t~ j~. 1- 1:1,'~' be-rgi- f i' at- iO S e C ' r i tUYatr -

a'C-ItES r-epF-rOdU'tores" de' '' '-ri-~~.' 1q~eg I cC'rtrj bljy.tIl' '' de
maIEr a fo ma cid iais - R de f. tretI M -

I -sPorisabi 1 idad sccI a1 y c i'n Prl~'ri~L n 1 rl el s i stemil a 
dd'-n c r 'icc~C, -'ve-y'-ido al CiLddriotI : eo- I c'oIic'" ii iri - , d: -. 

v EII--res Y act.ittUdes' favorat,1e rr irteo Et 1a Dernoc r Ec ica ic1i 

L.os~tuci 6ri. 

0-bdcI a est&a Tnet.co:j1cgc.;ja es rj sno' r.eferiml:7' bjetief.iciaric''s 

8FASES DEL PROVECTO. 

Lat F--r ine r EtPZ qti'-e e S coniider aciic o i'n o la ejecuc4'i6i pi 1 1:1 

A i Il Po-yecot.:-, .4rja durt ic idti de 101 rn es, die I de- mrflcir'" a, 

b e r i jab ,s tC, C,~~ i rid' reI ---t.i4C, s~c c~i ~ 'I 

,E t eit arz-lci idr-A1 doLII aidu'-

PRIMER FASEci ffebrero,* mazotaay_-'-e-*e-itclr ail-I-

F*~~~~~~C li ,_r1s_.C I Ciy 

1- E ~e-~1 -in--e d feLrer C,se pr 'oco di6 al reCl1L4t-arnlio-rl''Q di- 1 IS 

-~t~da~eSdie Jiet achb i eabied oI ,1orad'o qu'e 2I est.u. iarnt.e de 
~ , '~t~rno* LrzO doe 1 E Ui i ve a i daid LCat.6 1 i ca Bo 1 ivi1ariat. 

ber4' i Iar i CI S I ier tIos de~ I' P erl al d;- "a'ct 

alunri Cl ; de, Co I~ i oS4 CgIJ rCSt .Ut : ffe~ a-0YNet 



Senora de Itaiti ) 'de los alcarces del Proyecto Y suZ 

perspect ivas. 

:3. - En lIos meses de abri 1 y mayo se proedi, a la 

investi._aci On y sondeo 'de los grupos bereficiarios ( barrios, 

csrcel y cole;_ios) 

SEGUNDA FASE.- unto y julio 

Elaborac, r del irfforme del sondeo e investigaci6n de los tres 

sectores enefiliarios ccon io.s *R,.e nos hallamc's t.ra'ajardo 

esos inforrmes ya estan realizados, ver Anexo) 

Elaboraci6n dei material, Para el trabaio de capacitaci6n de
 

acuerdo a a investiacion real izada ( Areas eapeci fizas, 

elaioraci On de cartillas, elatoraci On de los m6dulo de los 

talleres)
 

Capaci:.aci Or, interna Para los estudiantes de derecho que 

trabajan ,como capacitadores.( Programa NICEL 

Capacitacion eterrna a traves de la asistencia a eventos donde 

se pueda re-o._er otras experr_nclas similares. 

TERCERA FASE.- ' a._osto a roviemre ) 

Trabajo de campo impiemerntardo el material el aboraco cwe
 

acuerdo a ia investi.gacion y capacitacion recibifa.
 

Be implmer,tar&r 30 talleres, para los benefic:arics .OcS. P'
 

semana, se dejan dos tal ieres en ctaso de sur. ar aicCr,
 

Irccoverierte k. se toma en cuenta 16 seman--, ademas de'erar:
 

asistir los capacitadores otra vez po semarna fuera el dia de
 

taller para confrontar los resultadc' del taller y los cambios
 

que deberan hacerse a la programaci on. La Directora del
 

Proyecto apoyara cor jurtamerte el coordi nacior la elabora:-iron,
 

de los diselos de taller y die hacer el segu-,iento a esto.,
 

Para determinar el efecto que se i'ora cor la imp1ementacOr,
 

de la capa,:itacin lega.1
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Asirnismric durante t.':do el mes de ago:s to: a nov iembre se 
refc'rzara lo que haya quedadc' en duda durarite la ':apacita'iir 
de 1':s capa':itado:res , en temas, espec:if i 'cs. 
Los tal let-cs se realizaran de EvL4Crdo al plan general de 
trabaji: y de acLucrdo a la estructurac:i 6r que C. t:.C:. harA 
c:o'cer dur-ante el trabaj:, ya qLJC estos tal leres. deben 
responirde r a 1as rieces idades. 

Coarta fase- ( di':icrbre 

Eval1ua i on y puts i 'aci on dej l os resul1tadics. 

Entre lo:s meses, de rDiiiiemrn-e dec 1993 a Abri 1 de 1995i se 
pretence replic'a r el pr'gr ama dec acLet-do, al rtonog~-ra 

ad jun t.t 

9. EVALUACION.
 

La evaiua':i n responderk a una interrna y o:tra exterrga bajo las 
51siuentes rncdalidades: 

9.1. EVALUACION INTERNA. 

Las evalIua:cines se las. reaIi zarari peri 6d iciament:e cada final 
de etapa. se cntara conir ura eva 1luac:1 6n final an Ai meis de 
di i ernb re. Ut ii and: la. meto:dolIogi a 
Parti'ipatiava.(beneficiaricis, ':apa':itadores y la ta reci n del 
F'royecto) 

9.2. EVALUACION EXTERNA. 

A 1la cioni: 1us i6n de los 20C meses que ':onsi'gnar an tanto: 1':s 
rneses de traL-ajo, pi lot': corn: al trabaj: desarro:l lad': ya en, 
base al primer' serA s':irnt±do a una evaluai6n extetrna co:n 
... pertos si:bt-e Froyctos de Deisarrcoll de']bid'o a que se 
reci b i r f irnanc iam i nto par a di feren-tes rubr cs quc deben 
respo:nder nec:sar i arente a los iobj et vos. 



Er ambos casos la evaluaci6n ser6 de los siguientes rubros:
 

I.- Pro'resos Instituciorales.
 

2.- Pro,sresos de la poblaci~n meta
 

10. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
 

Director.-

Tendrht como funciOn especifica representar la Proyecto ante 

las autoridades G,.4bernamentales y No Gubernamentales con las 

que el Proyecto ten,.ia relaci6r, de trabajo. 

Realizar Propuestas para el buen desarrollo el trabajo a 

implementarse en C.D:C. 

Elaborar ,conjunt.arnrte el equipo el Plan de Trabajo. 

Presentar !os informes requeridos por NICEL y los 

financiadores del programa. 

Reunir al Directorio Para informar acerca de los avances del 

proyecto y realizar los ,:ambios qu.4e asi requiera el trabaio. 

Realizar el trabajo de loby para log"rar la inclusi6n de IWE 

Derechos Ciudadanos er la curricula es:'olar. 

Prornover rnovimientos a favor de la capacitac16n legal er todo 

el pais. 

ObtendrA la personeria juridica de C.D.C. 

Realizara a-ciores para conse;uir fondos para el prograrna 

Evaluar los resultados de los Proyectos de C.r:.C. 

Elaborara los planes curriculares y ees temiticos para el 

trabajo con los estudiantes conjuntamente el coordinador. 



:C"JRI'I NAL1iiR. -

Read izara le seiquirnient': del trabajc' de ic's estud iant:es y de 

1':s *grupo:s benef 1ila rios a travas die eva1luac:i ones per i 5d 1 as 

Elevara irifcrrnes a la di rec:'i 6n. 

Pr ,:-ncver a y ':cordinai-a lA elabc'ra':i6n y FLb1 i':a'i 6n de los 

materi1ales. 

Apoyara en tc'das !as tareas inherentes al Fr'zyectoc al Di rec:to'r. 

SECRETA~RIPI CONTA~BLE.-

Estara a cargoc de la ':':ntabil1idad del Frc'yeatc' detiend: elevar 

aiform.e-.a la Di re'::a n. 

Cuidara del F'atr-im':nioc del F'r':ye':to si end' la di recta 

respo:nsabls del mnasmn'. 

F'ropcndro la rnejc'r si sternati za:i 6n de la ':':ntaat'a1 a'ad.
 

Ter,,dra-, a su c:argo: 1la dcumentac1 6n y 1A i nf'rrna:i 6n
 

:c'nputar izada del Frc'ye':t.
 

Ser respc'nsabl1e die aspect.:s adrn i strati vcs y die coicrdi1na: 16n,
 

del1 q41Po y 1:s estLdi1antes.
 

Responsi'able 'de la base de datocs de lA Bibl icte'a.
 

MENSAJERO. -

Cayvra 1cs estud iantes F'rc'p'r':i :nondol1es Ai material 

I-e.ueridci p'r ei ics previa aLutcriza':i6r de la se':retaria. 

Se c'ntara asirnisn': 'con perso:nal eventual Para ei t:raL'ajco de 

public'a':c'rges, o eiab':ra:i 6n dJe mater ial audiovisual 6 Ic's 
requeridos Para el traL'ajo. 



FERFIL D'EL PERSONA~L. 

T':"ic el personial clue trabaje 'con C. :. C. deber? resFcjnoZer a Una 

Freparacion comror'rntida coni !a capacitaan legial Y WE'a 

tengari criter a': fc'rrad':, co:n capac:adad Para tc'rmul ar 

£'eberan reszponrder a I as 'ara:ter i tias dec un i ider. 

No F'cdran s.cr rnilit te -'con a':tiv idades. Fc~blic as *corn tales 

Asirnismro: tenrdran t.'das 1aErcbl ioa'ic'nes Y re.p':'rsaL'il1idadce. 

estabiccidas p'r el Estatutoc y el Rc'g1arent.' 

RECURSO:S r1ATER I LES. 

Lir espa': j *fisic 

Mesa Para. reuri ':rec 

Sil11as 

S~ala deaspe-*ra 

L inea teclef6ni:a 

EquiposC'. - L.CorALtado:r a. fax, f':t':::p i adora, c~mara fotog.:"r ~iaca, 

televiso:r, pro:yc:to:r de sliades, betarnax, -crara de video'. 

Mater aai dec ec'r-itcr i':. - Libros , papeleria 

11. CONCLUSIONES. -

El trat'aj a desarr' 1lad': hasta el rnc'ent;: ha 'bteni do: 1':' 

siguientecs reul4tados: 

1.- Se esta traaj arid con'r 201 estudiantes de 1la Un avers idad 

Cat~lic'a B':' viana et-tre ci 1':s deberncs mnc:1nar 'que sehalQl 

Unra estudiar-te de la Liiversidad Mayozr de San At-dr~s quidr- ha 

s':1ic'itado a tos:do: el equi F": su n'crpc'ra:i on 1c'rando: 'ana 

buena a:e~taci6ri de parte del rnasmoc. 

2.-Se ha ':''r'luidc' la fase de investiac~'i6 r y sc'nde':, 'contanda 

a 1la fec:ha con 1's resF'ccti vo:s inrfo:rrnes (anem':). 



:3. -Se present: a la Universiad' Cat.61ica Bol iviana Q. 

justi fi cac inr Para q'ae el Frog'rama o:fre': ±do F':r C.L. C. se 

iricorp':re ':':m': unra mater ia ':Ftat1va en el plan ide esLtflic' 'de 

la carrera de £'erec:ho:. 

4. - Se han calaor ado: 1cs EstatLt.':s y Regl1arnent.':s hab'i endc' ya 

1fl1:1ad': el trir 1t~e de 1la Per sonralida Jur idic'a. 

5. e ha coni':ui dc con la pr-eFara:i 6n de lo:s ':eras 

sustantivc'3 en las *Areas del dere':ho en las *que trabajaremos a 

Parti~r del mes de a'g':sto:, debiendo paralelanente re':ibi r el 

cu~r-:: 'de rienod':' :i a dic'tad': po:r A~na I sabel1 Sanc:hez de~ NI CEL. 

1.ta proipuesta tiene W~ solic'itu dei la obtci n de $Us. 

129 9:35. para firnani'iar las a':tividafes 'des:ritas. Es pre':isz 

1 que riureri ide Lenef ici ar 1 esti mad': que sealarar el s 

beret iciados durant~e 1':s .20 meshs es de 7.000L, ya qLue tenemos 

1a s':'1i::tud de tres co1''gi'' mas que deseari benefic'iarse con 

el Frc'grarna. teiernos la s':'1iciitud de la .Junta ide Vecinc's Par 

tratiajar con al meno:s do:s barr ios W~s. en 1la M:r-'ce 'de Sian 

Pedro' tenemo:s Q s':'1i'i tud de arnpl iar este Prog~rarna a uri 

flume r': mu':hoc mayor. 

ide se a .30 l::o-cue 

Ya se e-a trabajandc'. 

E~ste numero beriefic'i ar io:s surna 1':s :con cs 

El mayor Presupuesto es el desicrit: Para irifraestrutLra. va 

Wue se Propone contar c:on una i. raestru:tura *que nos permi ta 

contiruar el trabajc' mas hal la 'de 1':' 20L1es 

For to'd ei ii esperamocs '::ntar c:on la aprob'La:i on de toda 1la 

propuesta Para poder ':ont iuar nuestro: tr a'aj elc m i sin' 'q'a 

For ser Fil1cio sin duda a1guria rio reurira toida la expe:tativa 

que n':so:tros desean':s ':ubr i r. Siin emL'ar'o ide toid: ci lo no's 

':abe mani festar que el 'comprc'misc' asurnid': :on 1:5 

':apa':itadores y los L'enefiiciar-i':s debernos ':umF1 ir ya que en 

toi:di rn''rent~o no:s hemnos refer id': al apo~yo: que no's br inida el 

IGob ierr-ic de I ':s Estadcs Un idos. 



CRONOGRAMA
 

FEBRERO 1993 - ABRIL 1995
 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
 

Con la perspect.iva de ':ontinuar el t.rabajo iniciad: y de 
aCuet-do a la evaluaci6n de los diez pr imeros meses plant.eamos
la posibilidad de ampliar este no solo los 20 meses .que
estarnos Sol1:itandc apoyo de a'uer-'do a 1a prc'puest a sino c--n 
Un futurco mLJ:hc rns L1 ejano. Por este motivo, proponernc's el 
saguiente cr oniraMa que ser& repetitivo ':a'ia aPio per':' con la 
observaci Or de que EI rL4Merc 'de bernefi :iar IS aufLret-ara 
irnt-entando 
 a mas iargo p azo 1 legar a t-oda la pcblaci 6n 
ten i en'dc' ccMco rneta itr': luso el de expandirnos al inter ic'r del 
pai z. 

Cronograma Para los meses de febrero a diciembre 1993
 

I. INVESTIGACION. -

A) OBJETIVO.-


Conocer vi ven'c i a I mente Ics se:t.cres c--on los ,:ua1e Se
 
trabajai-a y reco-qer infornaci6n cer,:a de las necesidades 
 en
 
Cuantoc' a conoc i m i ent.c' legal t. -ga deterrminado 9rupo y

deterrninar que metodoloci;ia es la injs apropiada para gr L4pc'.
ese 

B) POBLACI6N META.-


Grupos barr iales, de jOvenes y poblaci n penitencianria. 

C) TIEMPO.-


Abril a Mayo
 

C:on visit-as a los grupos dos veces a la sernana en diferentes 
horar los. 

D) METAS.-


Recopilar 
 y contar con datos confiables y verificables en 
cuanto a la pobla,:i6n benefi,:iaria del programa. 



E) OBSERVACIONES. 

De.bemro-s rairifest.ar qute ya se tienenri esultados en esta~ hrea 

haibiendo log'rado la~ integracz1n de la~ pob'tlac:i6n mneta al 

prc'r2arnE y en prox irncs dia&s e tenoran irs resulitadcs dec A~ 

invest 1 c 1 n tanu~lJ1aics. 

II. PREPARACI6N DE MATERIAL.-


A) OBJETIVO.

delElabornacion del material did~cticc', Frevia di scusi 6n 
eqL4 1p:, concl1uyendo: con- 1la presenitac:16On al i rect:.r 1'. 

B) POBLACION META..-


Griupoz nann iales, j Oveneis, poblaci 6n penitenc'ian la, medic's de 
'rmn'.n a'c:i on. 

C) TIEMPO.-


Juni1o: y *julio. 

D) METAS.-


Logran la di fus: on de irs dene':ho:s ':iLdadan'rs a travis de 
now ls meolics pos ibl s. 

E) OBSERVACIONES. -

Para el ':LrPl imieniti dec este 'rbjetiv' y'a se astan elabrandc' 
al1 unas rme t.':d: 1':'ias. 

III.CAPACIT(CAdN INTERNA.-


A) OBJETIVO.-


El equ ip'r necibi n& adiestrnaient.: retocdi:'1:a'ico~: pana 1la 
irnplernenta'i on del mnatenrial y la di fusi16n ide lers D.ere:hi.:s 
LCiuldadanocs. Esta IcaF~asitacijn la ne':abi nernis de 1la co.nsul t.''a 

http:rairifest.ar


B) POBLACI6N META.-


Los estudi antes de la, U. C.B. que estan.r 'iesarr:. ando: el 

Fr.:grarna. 

C) TIEMPO..-


Est :Etzatavion se la~ rea1 i:ztra durante 1c's reses de jul ic. 

D) META.

*:cgr ~r que lo e~ad i antes tega 'n rnanejo Ro: 1lut.': de 1 -Z 
_ ias de Ediucacv1 6n Legal 1o dliferentes gr upcc5 en 

E) OBSERVACIONES. -

Lo adi1 nt es sera :pa.: en I eijca 1tado:s Fn':"e'jl n1entc's 1 

as :.cm en rnet.':dolcgia. 

IV.IMPLEMENTACION DE LA CAPACITACIGN.-


A) OBJETIVO.

_osaa 
 en la practica la utli dad del material la 

B) POBLACION META..-


LGrLupo barrn 1al1es, 16venes, p':t'lac 1on pen-i tenc:iai yn 
c:ludadan2.a en g~eneralE.1 

C) TIEMPO.

Ago':st':, septiemrnbe, o':tuE'ne y ni':viemrnbe 

D) METAS.



r dC 6rdscide CaUaSet jdel <l-srn pot, ical 

Baa el. iid ice de crirnireialidad i'averui 1 

Lra o qqe' al mrencs e- ~6 C%dEI ai ;pc'bIac:i 6 r benef ic..iartia 
C~'0_C Y et-rC i te SUS5 derechos ci uditdirio's. 

conoiairni'-tto de sus. DerechOS 1t7iL~ditdaios y se fovi liic enr t. trric

a lat inclusi6r, del prograna en. lat curricula estudianti 1~ric 
mediai cornc' superior. 

E) OBSERVACIONES.-


Pa r a --l ce.rplirierlto de este objetivo se r" 1-eCesaic rostrar 
la etecrtiviiad del Pro,_:rana y sus' alcanizes. 

V. EVALUACI6N
 

A) OBJETIVO.-

EVal1Liart lit efectividad 6 rio del Pr -:-Pra ma de cuerd o a los 
.t.' rm i fnc-: a eSPe-: i f i ados- etn el. subt itu10 de lit Eval1URC:i 6n1, 
r-,ara ccntiruitr oin 'lit risrna rnetoi:'dlogia o cambiarw pa tt.E. lI 
ejecuci 6r dje l':s pr6x imcos meses. 

. 

':croirarna p-ara lois roeses dje eriero it cii'erbre :jel pr"'<Imo 
etO5Ci bLajol lo:s rnisrn' tl~rrnincs :or, las siguierites var i'i:'_L7' 

.El 

ENERO A FEBRERO..- (1994)
 

Reclutamiento de nuevos estudiantes de lat Cat6lica y de I&
 

Universidad Mayor de San Andr~s.
 

Identificaci6n de nuevos grupos beneficiarios, tomando en
 
cuenta las mismas Areas grupos barriales, j6venes, y pobiaci6n
 
penitenciaria.,
 

MARZO A ABRIL.
 

5,P iagnostico de las necesidades de los grupos beneficiat los.
 
'r dij*t -atb - p il c.-:0lI~:cnas rn i-rnas ca~te i.ticas' t7 a c 



MAYO JUNIO Y JULIO
 

Implementaci6n de la capacitaci6n
 

AGOSTO
 

Evaluaci6n
 

SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE
 

Trabajo con mayor nCmero de beneficiarios en las mismas 6reas
 

DICIEMBRt
 

Evaluaci6n.
 

OBJETIVO.-


Evaluar los avances del Programa y el incremento de
 

beneficiarios del programa.
 

ENERO a FEBRERO DE 1995
 

Reclutamiento de nuevos estudiantes de la Universidad Cat6lica
 

Boliviana.
 

MARZO.-


Elaboraci6n de los informes finales
 

ABRIL.-


Evaluaci6n externa por expertos en programas de desarrollo con
 
el objetivo de determinar si el programa continua 6 no.
 

Aclaramos que paralelamente continuaremos con el trabajo
 

programado para cada gesti6n.
 



P R E S U P U E S T 0
 

1993 ( 1 de septiembre - abril 1995 )
 



CAPACITACION DERECHOS CIUDADANOS (C.D.C.) 

PRESUPUESTO 
20 MESES 
(en $us.) 

Organizacl6n(*) 

Elaboraci6n de Estatutos, Reglamentos, Trdmites,
 
Timbres, Valores, Resoluci6n Suprema 500
 

Total 
() 	La Personerla Jurldica es de suma importancla con el propdsilo de plantear los ajustes a nivel 
nacional al Goblemo Boliviano y que no so yea esta Organlzacl6n como una Inlerforencla. 

Sueldos y Salarlos (*) 

Detalle 
1 Directcr 
1 Coordinador 
1 Secretaria Contable 
1 Mensajero 1/2 tiempo 

Director (1) 

Coordinador (1) 

Secretaria (1) 

Mensajero (1) 


Mes Total 
1.645 	 32.900 

778 15.560 
562 11.240 
128 2.560 

2.500 
1.167 

833 
167 

Total a1 66.927 
() 	Esta considerado Agulnaldo y Seguro M~dico do $us 20 por persona como aporte patronal 
(1) Riesgo Laboral 

Material de Escritorio y Publicaciones 

Detalle 
Utiles de Escritorio 
Folletos 
Cartillas 
Otros Impresos 
Material Audiovisual 

Capacltacl6n 

Mes Total 
40 800 

200 4.000 
100 2.000 
200 4.000 
100 2.000 

Total 	 12.800 

Dia Total 
Una persona de NICEL a La Paz (20 dfas) 
Pasajes 1.370 
Vidticos 165 3.300 
Una persona de C.D.C. a Pto. Rico (10 dfas) 
Pasajes 1.370 
Vidticos 150 1.500 



Una persona de C.D.C. a Ecuador (10 dias) 
Pasajes 720 
Vidticos 150 1.500 

8 Talleres para capacitadores c/u $us 100 (1) 800 
30 Talleres para los beneficiarios c/u $us 20 (2) 600 

Total 11.160 
(1) Incluye refrigeno, material, honorarios a los profesores 

(2) Material 

Equipo de Oficina 

1 Fax(l) 
1 Computadora con impresora(2) 
3 Escritorios 
1 Escritorio para computadora 
4 Sillas p/escritorio 

2 Gabeteros 

1 Mesa de reunion 


12 Sillas 
1 Estante de libros 
1 Kardex base de datos 
1 Televisor (3) 
1 VHS (3) 
1 Filmadora (4) 

Total 

Unitario Total 
800 800 

2.000 	 2.000 
300 900 
400 400 
125 500 
270 540 
350 350 
50 600 

650 650 
200 200 
350 350 
300 300 

2.000 2.000 

9.590
 
(1) Se debe pensar en comprar un equipo, ya que el alquiler es elevado. 
(2) Es necesario contar con la computarizacl6n del material de Educacl6n Legal y tener almacenados 

los Informes sobre el programa. 

(3) Capacilacl6n 

(4) Elaboracl6n material 

Gastos Generales
 

Movilidad(1) 

Consumo serv. tel6fono y fax 

Traducci6n de reportes(2) 

Evaluacin(3) 


Total 

Mes Total 
190 3.800 
100 2.000 

2.000 
2-.000 

9.80
 
(1) Visila lugar do trabajo (carcel, coleglos, club de madras) de 20 estudianles, 2 veces por semana, Sus 47,5 semanal. 

(2) Los reporles deben ser traducidos necesaramenle para nuestros financladores 
(3) La Evaluaci6n externa es necesaria tanto par la pare tdcnlca como administraliva. 

RESUMEN 

Organizaci6n 
Sueldos y Salarios 
Materiales de Escritorio y Publicaciones 
Capacitaci6n 

500 
66.927 
12.800 
11.160 



Equipo de Oficina 9.590 
Gastos Generales 9.800 
Imprevistos(°) 11.078 

Total 121.355 
() So consIdera un 10% de imprevistos por seguridad, en caso de varlar alguno o muchos de los Items del presupuesto 

Infraestructura 

Oficina 
Linea Telef6nica(*) 

Mes 
300 

Total 
6.000 
1.800 

Total 7.0 
() Nuestra preferencla es comprar una linea que cuesta Sus 1.800, en vez de perder en alquiler $us 1.000 
Todo lo quo concleme a este rubro serd un aporle do InUniversidad Cat6lica Bolivina (UCB) 

Las rendiciones de cuent2s se las realizar, en forma trimestral, adjuntando toda la documentaci6n 
con copia a nuestros Financiadores. 
Todos estos bienes por disposici6n de los Estatutos y Reglamento, pasarn en caso de disoluci6n 
a favor de un proyecto de similar o igual caracteristica. 

La Paz, 30 de julio de 1993 
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INFOnME
 
GRuo CARCELES
 

Con obieto do Ilevar a cabo el Prorgramn de Capaci taci6ri 

Legal en el area de crceles, se encomend6 esta labor a nuestro 
grupo, que esth integrado por 6 estudiantes do Ia Carrora de 
Dereclito, y son: Guery Abuday,, Giovo.ri, Corne jo, Pabiana Cunioli, 
Gonzalo DAvila, Bernarda Flores y Marcel Forgues. 

Este Programa no comeiz6 i)aralellamente al I. rabaj ode Idoe 
g rt)os de colegios y mu jeros debido a probiemas dov ir idol 
burocr t i eo para consegui r una credenciaI qu: permi ta el I ibrf 
ingreso aI Penal de "San Pedro"; por e ste motivo iuestro trabajo 
su fr i6 un ret ra so de aprox imadidaiei I de m:es .dos 

thit voz colipgui(iias Ia credenc ial , coflenizamC'., con la pr ilora 
etapa, que es Ia del diagn6stico. Para tal efecto, el grupo 
primero realiz6 rina sprie de conversaciones tanto con el Personal 
Admiiistrativo, los delegados de secci6n, los delegados juridicos 
y, Io. estudianter internos do la Carrora de Derecho; coil objoto 
de expl icarles nuestro. proposi tos, imuestro plat de trabajo y 
peidirles, al mlsmo tiempo, su colaboraci6n. Esta propuet;ta fue 
aceptada pos itivamen te e Incluso log ramos que 1lo s estudi aiit,.s 
Irte0rnes de derecho se unileran a nuestro grupo para real izar utn 
trabajo de manera conjunta. 

Utn v,. logrado todo esto, real izamos una vi.-i la "iII 
ex tensu" de I Pan6pt i co de San Pedro a fin de conc ient izarno s y 
lIomar tin c:onrtacto mas pr6ximo con el Area le trabajo. 

Luego, se tuvo una reuni6n preparatoria con los estudi-antes 
iriteriIo., "in la cual .e decidi6 reailzar, en primer lugar, tin 
l lamado a inscripcionr!s p-arn el Taller de Capacitaci6n Legal que 
se I levaria a (:abo todos los dias Sibado do horan t 5:OQ.a 17:00 
en la (apilla del Penal; en -egundo lugar, decidiim:.s comenzar ('on 
isima dinimi.ca acerma de la prot.1limi'ItiC e social, educativa, jurdica 
y de rehabilitacion do lo:, internos en el Penal. 

Asi pues, lleg6 el primer sibado do trabajo, doride se nos 
preo-sen 6 una lista de 80 personas inscritas, nimero con el que 
quedamos sati sfochos. En .sta primera sesion, nos l.resentamros los 
integrantes del grupo y e:.:p'lsimos los objetivos del programa en 
.. , ademas del plan de trabajo. Tambi6n hubo lugar a diferentes 
preguntas por parte de Ilc, i nternos; y finalizamos con Ia 
divisi6n en subgrupos para trabajar de esa manera los sigulentes 
shbados.
 

El segundo sAbaclo se (:oncreto lo planeado acerca de la 
din6rmica sobre la problemblica del penal . Esto fue bastante 
product:tivo, a tla punto que I dinrmica continu6 el tercer 
s&ado, donde tma v.z obtonicla la problemtica, se di scu t i 6 
sobre las posibles soluciones tanto desde el punto de vista de 
los internos como nuestro. 

Esta primera fase de diagn6stico nos dio Ia siguierite 

AO 
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http:Giovo.ri


I ARIEA MEUCATIVA 'i aat 

Pr ob Iea' t- i c a 4,ih 

i~ 1) r EIl VIa i!t~ n~~ l o's~ e ncargcaco s'."~'..a'',. ~ <4~e 

SSo luI 1'one0.11 ' aS' 

C~'' W.11t;LTdCu.rcu ~poQS so.g~vamontoan-I . clu 

7~ a'IIAiAA SOCJI "A 

~~,:~~~7$~P ole jni Li ca:, <.,V. 

I')iab[a((I"I t''aiba'a1, 1-" i dad, pur par t~ 10 lOs flUeVOde ~. 

Dei" o nt ac i 6ri fam..,, a 

N'o es ti'acomdos por t ipi I icrc i6 1 ( ad i t -D t d 6 
e 1t IlilcZcC' I ado'adecon 

'Cn LagVlio C rIm inala 
AAlcoholiDsnio'a 

a 

Drogad icc'i6n :: 

C,o I.a,.. 

,*' 

No' ex: [ste uri segu irnen to fainI I ar,'a~'~ 
aa* 
 Presupue sto ;paraaa Ia- Direc,6i Ntc iota I de, 

it ad a - e ~arC 

(IX - A i. e am

Il'a' - r~, ur~ e e ~ ,socra, i I de1 fiora i a 'r i argatvI t a .,, n uin 

ilI ra1taa ~fertesae 'u ra,3InaV devlbuar elaaj aho la de Ia 
~~reo 

<1o rbd itac11o e itr te resam'Dt I rcc i rrGenra' dtt 
' e-' i t en icarra. s n st ar S c ia I f~ila 

*''11e ~ 16 n,'a e cedeuJiJuabaiaai.a la esi 
F~"~ o atn "a. a a . 

Noordemiiteri aaa n Iri o, e t dIretcor loaJado]aiaaea de o 
No 1 . .'-'"st'6a' c t 

1,1m aIonr (,ctoa 1 s -aboa de of I o' 1) aaJ 

"Y"aaa 



4 00 r n 

i~. s 1a.1 
X Qv i t de, p Iazo s "de ?'o s 1)rore s os . 

cro4 ruiT )r in pr-vr icatO I prIede J"" cc s 
v~~.ulpI i m 

r' Is < '~4 j '444,. 4- 44C4'i~ e ci )1o~ II rhI r I I" t4V i 

'N 4' niiriir v 7,ip~ i'~o sV II caPor~ r 'n ' ' xutit I1 r 
a u' t d 

11444'. o444~'44 r'....
Qu 4'e' ud'44 i a t,,s I l i tI o u sa 

4d . 

m i I r;'~" 44.444'4' ''i4 r a 44 ac 4~44e I :4e r 4. 
4 

c I4>r,"") r.a o4r 

44 ~~ ~ ~ .. 4,5 n r ~ Vo .444.4~44 4 ~ 4''~44~ 4., 44 

Prkob It carI irnoar'rs 
r44.o4 r a c,, re~ ' 

4 ~ ~ ~ e s,4''444' 6~'~ 4pr4 4 ~fr c~ 1r 4' 
-a 9y 44d4 e4. E st ad o p.,.44'9La 0f4C v 

4 
4'4"'Z4.,441..4'4.,4444. l'4V', r I~ 1 r 611 4444 44.444 4~4444,'4 >'~y 4 ~ , 4.' .4.4 444 j . 44 

r.o4s .4 4444444.pre4.4.4s.am4a
".m4 E4 u a4u o4 r44 b''"4 14.4 11 a. c~4'4444 

co-, V4' 4nLt-1, f W'' '4'>" ' ip' v 4) I 444t(a
 

4,44.44444440 4 44i4'" 

t'coiwind 

. a4 44,4..4444 444.444.. 

No 

h"" .~ IF4.~&4' 1; 0P 1I ti fI.~o s" "'4 hO4l,4 ,.lj< 4',. 44 " ~~ 
o); u'r';<4r con4K C 4a. 4s16441 

Pa4 r444"4a4 1) r'~'444.4.t i a s c reart a e.e 444444.444 

~ '444:4'444~4~.444444'4.,44,44.444 4444..4 '4' ''0 



. ; : A.I.. 


.I...I 1"A'. G:A I) EI..1. I? .ILA.1I' i(J 



14 i O -J LI -'E 

44 

- - -  - - - 44. 4-j 

;44I~~444~IN*UG 4-- - 54454 

.. ~~~~~A -. C 4-4-4 

FP ..-. .4 -4. - 44444~.4 

MAI- ~ 5~-4~~4-44. 
- 4..~4-~*~~*-

REG4E - - 4.--.. 

-OF -OTO-S-DALUL 

44~44- - -. T. 54ug4s.'* 
4Urj>4: 444--

4-4*~=G CIE- CAR 54 4-~ 

7' 11 

4-

c. 
. 

r4 E:
,. 4 

~ ~ ' ,2 .4 4X 
4 4-4C44,.44 

_ -.4Alt 



ENCUESTA No.2 
I IPHIlAIA Al. AIWA .11IUDl lI("A 

I. TIPOS DE DELITOS: 

Suministro (ley 1009) 1
 
Falsedad(complice u autor) 3
 

Deuda dinerar.a(deudor o garante) 3
 

Aprop. Indebida/abuso de confian 2
 

Giro de Cheque 2
 

Calumnia y Despojo 1
 

Violacion 1
 

Estafa 1
 

2. DISPOSICION DE ABOGADO: 

I.UB .LI .E.....1o] 
"Sl.. ... . . 14 " 

[7--...... -I 

3. CALIDAD DEL ABOGADO: 

4. DESEO DE QUE ALGUIEN MAS LES EXPLIQUE ALGO DE SU CASO: 

5. MATERIAL DISPONIBLE EN LA CARCEL PARA ESTUDIAR SU CASO: 

Linea telefonica 4
 

Los juridlicos __2 

No Hay 10
 

6. SI YA TIENE SENTENCIA Y SI ESTA DE ACUERDO CON ELLA: 

AUERDO 2?LDE 
NO DEN....iJ



ENCUESTA No.3 
REFERIDA AL AREA SOCIAL 

1. 	RELACION CON SU FAMILIA: 

ANTES DE INGRESAR 

IBUE AI. ..... uLA L - -. LA '13 I.R .* . M .
 

DESPUES DE INGRESAR 

IMEJOR06"/SE _MANTUV - I [_Ek.'A-l 

2. 	EN RELACION A ALGUN OFICIO: 

ANTES DE INGRESAR 

S.I . .N O 0 

EN EL PANOPTICO 

_SI[ V. .Jj.iq[NO7 _5. 

3. GRADO DE INSTRUCCION: 

[PRiM-ARIjO lINTERMEDA_-I 
 5.
 

_ME _ -
 E ,S_ .IV . 



I N F 0 R M E 

PROGRAMA DE CAFP'ACITACION IURIDICA 

GRUPO DE TRABAJO CON M-J3ERES 



ANFORME; DEL' TRABAJO-REALIZADO CONWLOS~ 
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desenvolvemos. A saber:
 

Areas en las que necesitan mayor informacion juridica:
 

Toda 1.a informaci6n s e encuenri:ra. det.all en e.1 prncria
 

de trabajo que plar'teamos para la c:apacitaci6n, tomandc.
 

ern cuenta la sitcx:i6n d:- amio. grupos de trabajo.
 

Estado civil, edad, nmero de hijos.
 

Sobre el estado c-i.vil Ja tuaci6n varia. En el
Yai. grL pc de 

CoL.ahuma e.,i.stAe on ri'., ,'eF- . de l:r-..., y, :maior~ .n ireT. 1:1. 

.l.as ladrilleras W im..ori. esAn c asadas legalmente. 

La -da , en amfo: (.r c.S.i .]. en t r 1 CI . vy ) r.3040 b n , 

1-1. I11 .UCiCF1- C ' CIt- lI'' i (,-. " [' .P ? ele "- O (: (.'lt iAt117i l} i.,: 1*r .I . )~.l , i: 

p.tlr F,.:io,eos de I: !,j .!. 

Las condiciones de vida de ellas y sus familias.
 

En ambas zonas de tr'abajo las familias cu,-mtntan :::::I
 

escasos recursos econ6mi.cos, l.a mayor.a de el.,
 

subsisten s6lo con el sueldo del marid, o cocublnio,
 

dedictndose las mujeres a las labores de casa y cuidado
 

de los hijos. En el barrio de Cotahuma alguria inst.tuci6r
 

implement6 un programa que permite mejorar un poco esta
 

situaci6n, concediendo un cr-.dito a las nmujeres, para que
 

puedan iriciar un pequeko negocio u otra act.vidad, lo.,
 

cual no las desliga de las responsabilidades eri su.t hq-.gar.
 

Porcentaje de analfabetismo en los grupos y grado de
 

conocimientos, de tipo juridico, con los que cuentan.
 

En el grupo de muieres de las Ladrilleras el porcerntaje
 

de analfabetismo es mayo r que en ci grupO, de Cotaliuma. El
 

promedio es del 30 %.
 

Actividades que realizan, tanto en las que perciben
 

alguna remuneraci~n como en las que no.
 

Todas las mujeres se ocupan del clidado de su casa e
 

hijos, la mayoria sp dedica sclo a eso, especialmente eni 

la zona de las ] adril leras, sin embargo un rnthnro 

iriport.inte de miu jeres. E" dedican [ enin a otras 



actividades qLuO W.E p.Aoda redituar salqgi dinerc. per 

mel orar LWn poco sun: coridiciv e.- CIE "Vidat *YF 5L Mtsa 

peqLue~is comerc ian U*e. .'e odr afclI1an t:.s vnodr 

a wrd.io etc 

En el barrio de Cotahumla las actividades qLe so real ize:. 

en el centro de mieres, no s6lo compr-enden I A 

capacitaci6n iLuridica, tanbitnr reciber ciases d:Io 

ed ucac i6n se mual tel i d , a~stL r a 5etc . en d i feF-reri .5 

dias de la semarm. 

En las lad rilleras. el1 cen tro de reuniorn =i el qu 

contabari era mu>' reduc ido, ya que tambi~ri func ic:naba oia 

pequeka posta sani±taria q sin embargio re.. en tementIe 

asistimos a l1a linaL.IgLrac.i~n de Lu Po) 1ifncional.1 

construlidc' grac Las a la cooperaci6n chn instituc ines 

bol iviano - francesas, al 1ug ar es muc ho ii~s arc ::'ioC ue 

Al anterior y ofrece mayores comodLidadcos, -, es alli.. dorife 

a partitr de ahor-a s;e imparticM la tcap:ac:itar ib" Iurid ica. 

Admsen el1 nuevo po I.ifuric iona 1. amI.,i in se rea izar 

otras ac tividadesB c;:n: rtintura en~ to I.a c:ostura, to ida 

etc . Tamnbin funcio.nar& l~a p(:st~a sai taria. con 

conisul1toc'ri rs mr~di tal, etc.denori 


Recorrido por laS Zonas donde viven las seP~oras que 

participan en el programa y donde se deseruvuelven 

nuestras actividades. 

Se real i:aron recorriclos par ambas zorua. de trabain 

El barrio de las ladril1leras ofrece Un- asj::.-c-to depl'orable 

las pequeP~as construcciones que seob(servan t3.enen un 

car~c ter precario , constru cas er 1as fa1las do un ce:rro 

arc iiloso, no of recen ningurna £seguridadti. No tiener 

al can tan a rA , ex.iste p iia coili'lr1 1ado dnmici o 1o una 

Es impresionan t.e el u rado do dessu riic A.-On en f ern-(edEJ ea 

los rni~as quo habian la zcora. 

Sin embargo lo que m~s nos impresLono fueror 1 .as 

tor bies ccandic ioneF do trabajoC: a 1.as quo son sometid::s 

los habitantes de la zona * en las lain ilores . Lwws 

hombrfes trabal an en las 1adni 1IIeras its dco 1C hor.0 

diarias, sin derecho a un descanso, raz~n par la cual 
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.,4... .*44,MATERIA:Infarmaci6ni general , 

la m)Uaer comM iPOa,~ -madre y, en,el hogar-.
4.7i"4~"Derechs2y deberes. de 


2.. Derechos de la rnUacr ,trabaadra..~'>
 

METODOLOGIADE.7TRABAJO'
':Il.* 


.'~.'En, es del 'trabajo se debe reali~ar Lin antlisis campleta de 

too:v caa ,u' de As',temas prapUeStas en elI' pragrama, para ella 

id~i 4 prsaas trabajan carn eI grutpO de )Lflrsdb "~4 l~ Lie 

re-:unxrse. peri6dicameinte. 
4 dmsde, las reuinianes, deber6, real izarse Lr, ral de cornf Prer)cia5 

con .temas ,del pragrama sabre las quke no, se telga dfLcha .tnformai n,', 

par~a lc.Iu eif-itvi;:t proaB<~ y a~ctividad, se,.dt-senvuelva 
&~cda una 'de r .plas,I que _i;e q ,e kmaycw'iThf (71aci~n 

O4' I .4,ILC f;_I O - a.-

FECHA4.,,EXPONENTECONFERENCIA 

44" Sobre 61RU .......... .. Dra. Emma Nagales ~
 

Pracedimienta Civil ..... 

j~' ~>Q'"''~Proacedimient~o 7Familiar ........ 

~,.~'"~Pracedimienta'Labral ......... 

Tr~mites en Derechos Reales ... . 4I 



Para esta primera fase tambi~n est6 previst:a la visita oce la Dra.
 

Ana Sanchez, la cual nos impartii-6. clases a partir ds agosto,
 

precisamente sobre la forma de trab.ic, que deberemr, aplicar
 

durante la capacitac .ioH en In.s pr6ximsc:s neses.
 

PRESUPUESTO 

visitas , ,i&NL:mero de se,, es ................................. J.
 

.r; -,iles .......
NLtmero de visiLas , e ....................... 4
 

NOrmern' de miembrns de.:. rupo.............................. ... 6
 

Costo del pasale en ml.in i. ... .............................. .( 0.90
 

Costo de los pasajes del crupoJ por cada visita ............. i. 1
 

Presupuesto mensual de transporte ........................ Ps.44
 

2. SEGUNDA FASE.
 

Los objetivos de esta segunda parte del trabajo son:
 

Realizar una capacitaci6n exitosa, logrando que las rnujeres con las 

que trabajamos tengan una base de c:onoc.i.miertos Io suficientemente 

s6lida como para desenvolverse en los triburnales, con seguridad e 

incluso realizar personalmente algunos triamites sencillos ya sea 

para el las mismas o para otras personas qlue soliciten su 

cooperaci6n. 

Esta parte del trabajo que ctnsiste en la c:ar,acitacin .uridica. 

propiamente dicha, nec-esi.ta una retodologa en su apli-aci6n mAs 

elaborada, porque no se trata de impartir clases te6ricas a las 

mujeres con las que trabajamos, sinb mrs. bien transformar las 

clases en una reuni6n mn participativa y amena, para In cua] hemos 

previsto:
 

/ 

http:nec-esi.ta


La elaboracic~n de folletos, por las mismas mujeres, en 

los que manifiesten suts.inqutietuldes y problemas. 

Intercalar la capaci taci6 con visitas en grupo a los 

difer-entes edificios gttbernamentales de adri-inistracirt de 

justicia y trAmrite:s varios, Comno los Tribunales, 

Fiscalia, RUNJ 1)teiechoE, Reales.
 

_ 	 Elaboracibri die pap:eJXgrafos, por- laS FOUjeres, LAF1D.' pr 

Cacida tgrLpo deta~~o en cAda clase; par-a quce sean 

coclocados en las paredes de3 Cenitro, y sea m~s fici 1 

recordar lo aprenc:ido. Estc, tafiiiieri E-s CtiJ. para ].as 

sekoras que' no pueban asjistii' un cia, de esta fo:rmia cest~n 

itf C)rntadas die Lciclu In aprcen ci ic por 1.as diema.s. 

__ 	 Cortforinac i6ri de pequecF~os gr-upos de teatr' con~ 1la 

participaci6n de tcodaE; las muLiJer-e5 y los miembros, de'l 

cjrupc: die capacitacibri, para escenificav' su problemiaE e 

inqtuiettudes. 

A~l finalizar eA aPko ser6t necesario un an~lisis del trabajo 

real izado hasta ese momento y una evaluacibn de los ri -- ;u] tavdos 

obtenidos. 
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CARTA DE INTENCIONES
 

La agencia Internacional para el desarrollo (AID) y el Instituto
 

Nacional para la Educacifn Legal de la ciudadanla (NICEL) de la
 

Universidad de Georgetown, Washigton, D.C. en mutua colaboraci6n,
 

esthn impulsando en America Latina programas orientados a promover
 

los valores democrAticos apoyando y reforzando la educaci6n legal
 

y civica popular y la que se imparte en los establecimientos de
 

educaci6n.
 

Con estos programas se busca:
 

Incrementar el conocimiento de la ciuidadanla sobre las funciones
 

y caracteristicas del sistema legal en un estado de derecho
 

y de los organos de administraci6n de ,usticia.
 

Capacitar al ciudadano para que identifique y ejerza sus
 

derechos, reconozca las deficiencias y limitaciones del sistema
 

legal y adquiera los elementos necesarios para utilizarlo.
 

- Contribuya en los procesos de reforma del sistema -'legal en 

funci6n a los intereses ciudadanos. 

El proyecto contempla la participaci6n de estudiantes en este caso
 

de la Carrera de Derecho de la Universidad Cat6lica Boliviana
 

quienes luego de recibir un adiestramiento especial, trabajarian
 

en tres sectores de la comunidad.
 

a) Colegio y escuelas pfblicas y privadas.
 

b) CArceles.
 

c) Organizaciones populares.
 

//.
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Para cada uno de estos sectores se elaborarA material didActico
 

cuyo contenido este acorde con sus respectivos intereses y
 

necesidades.
 

En el caso de la poblaci6n carcelaria el proyecto pone nfasis
 

en la formaci6n en Derechos H-manos, particularmente las normas
 

y principios internacionales sobre procedimientos, de investigaci6n
 

y tratamiento a los detenidos. Se ;coordinara con Instituciones
 

que trabajen o tengan proyectos concretos en estas Areas de trabajo.
 

La experiencia de NICEL en otros paises, ha mostrado que para el
 

Axito de 6ste gnero de programas, conviene que su administraci6n
 

sea confiada a una organizaci6n no gubernamental, local, a este
 

efecto se conformarA una entidad independiente la 'misma que estarA
 

a cargo de Nardy Suxo de Rivero como directora del proyecto, quien
 

coordinarA su implementaci6n con la LCB.
 

La supervisi6n general estarA confiada a un consejo directivo
 

conformado por personas vinculadas al proyecto, el que hacer
 

cultural, la enseianza 'y el foro. Se espera tambi6n cdlaboraci6n
 

de entidades nacionales para la obtenci6n de recursos locales.
 

La implementaci6n de la primera fase del proyecto con la carrera
 

de Derecho de la UCB. comprende:
 

1) 	 NICEL, a trav6s de su representante en Bolivia presentarA
 

un programa de ejecuci6n a la Universidad Cat6lica Boliviana.
 

2) 	 NICEL constituirA a su representante hajo su exclusivo
 

financiamiento para ejecutar el programa.
 

3) 	 NICEL proveerA la metodologia, publicaciones e insumos 

necesarios para su ejecuci6n. 
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4) 	La UCB, proveerA de espacio fisico (oficina) a la representante
 

de NICEL y coordinarA los aspectos acaddmicos necesarios para
 

el 6xito del programa.
 

5) La carrera de Derecho de la UCB facilitarA a NICEL la informaci6n
 

y ayuda necesaria para la ejecuci6n del progrania.
 

Bajo estas consideraciones la UCB, representada por el Rector y 

la Directora del Proyecto, firman la presente carta de intenciones la 

misma,tendrA una duraci6n de 20 meses a partir de su suscripci6n pudien 

do ampliarse o modificarse. 

La Paz, 11 de febrero de 1993
 

DR. LUIS A. BOZ FERNANDEZ DRA. YARDY'UX6 E RIVERO
 
RECTOR DE LA U. C. B. DIRECTORA DEL PRbYECTO
 

414)
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Soy una inteqrante del qrllpo de capICitaci6n leql; uno tie Io, mot. ivos pnr
los que formo parne de este grupo es el hecho de relacionarme y traba jar con otra 
personas, y resulta mis agradable y motivante cuando esas personas son j6venes 
lienos entusiasmo y ansias de conocer mds.
 

Estoy segura que alcanzareinos 
los objetivos, particularmente pondrd todo
mi esfiierzo para quo asf sea. Serg ina experiencia heneficiosa en todn sentido, 
par un lado mejoraremos un nuestra 
tidiantes do Derecho 

poco 

adquiriremos un 

so

nuevo 

ciedad; *ypor otro, 

sentido, el de ser 

nosotros coma es

servidores (lil ft 
pr6j imo. 

NOMBRE Wayra K.Rodrfnuez L.F. 
CAPACITAC ION LEGAL.
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Para mi el programa NICEL signifi,:a:
 
En primer lunar Lua eypansi,:,n en Ia visi',n que tenin so.re la 
prcfesi' .n que he Psco.ogior,. en segLnd,:, Ittgar la posihilidar! de 
tener un Ambito apropiad-. para realizar la pr~ctica de Ico que 
todos los dias aprendo en teoriA. Adem.! tongo la posibilidad de 
aprender sobre mi gente, su realidad, es decir no se trata de 
s.,lo un "dar" de mi parte sin,: mns hien un "re,. ibir" mucho 
,:ono,imiento prA,:ti,:o:- de la realidad de mi pa3's, por parte do
]as personas con las que trabajo en el Programa. 
Por jlltim:,, y para mmi I,:,mAs importante, es tener la satisfa:ci,n 
de saber que no soy un agente pasivo en mi sociedad y que e.iste 
la posibilidad de c:ambiar mi realidad; s,:bre la que I:,:,dos dicen 
que tiene much,-s problemas, pero sin embargo mtty poc:os aceptan .i 
ret. de ,:ambiarla. 

Jinni fer GtLachaIlla Esc,:,har 
Estudicante d. Ciiintc, Semestre 

G:rrer', de Demr,.-.lc
lJniv .rsj ad l: ,!i ,:a [R-.l iviana 

http:Demr,.-.lc


DATOS PERSONALES
 



CURRI CLULUM. -

LA'OS GENERALES: 

NIOMDrFLr E M)Nlk1'Y SUX j:,E I- 'VERC
 

Nacionalidad: Dol'vi atia
 

Profes16t) Abo-ada
 

ESTUDL uS. -

L.ice-,::i acW en C: ,i.eicias Jut idica2: v F', liio z do li& 

Iriversidad 1 '-v,:r dei San iMi: 0930.
 

E :.Iu.,. Ilas:ioal 'Jed .ueces en -R
1 *J y fINcj-i:t.=,,&,::,': f;eii:' 1eve.I,, 

L~ I.'. , 

$'':.,::reLa.i i,. Ejei.iL J vIi. 

CARLoS DESiE d !aIPEPA.-- e E-

I1, I':':t.;a rd. l. 

IZlL,,-,s-:1 .s:. . .,, Jl ,ZI. v ,I ' ; : t :.'!l ,tuJc ,.J,.I.'J ,-J,". c1,., Ci I',-: s,:'.11,:., 


:'s aEfi' d:e':> y h u::e: d
1 "" 

' ,..,I " n,-" ada':, I : 01.'' , i :., 0 I 1.: 1I'Il t . r t I"; . . t .n i 1 O N. 
I:] a t.r i L..:,i ':,':-:Jy]::>.: 

J':o:: 

MENC I ONES. 

", ,.I'v,_-,. -,-,..n 1v 5, [
 

I .3 j s .1 Iu .- ,-. I- :1 . j o t IAgs:, .:, j Ii1/:: • W if . ii: 

,:I,:t i.. : ,:]i1'Z.!L: .,I s I I!:.J is:, J s:.L F''l . 

BEST AVAILABLE COPY
 



[:.gCENI A. -

Me.. do Estdim cl ai a. Lai onQ te us enh- La 11 .WVWQa 

LI.L..
 

EVENTOS. 

y Fri '.andi. 

PULIcnioul: LNES 

C:ONSLLIORKS~. 

d.1 Coigoji~- del II*enot' 

LII tc'rm d NICEL -Ui*e 




CURRic.ULU6! VITAE 

I.- DOtos Personales 

Arlene Poxaria Rarmirez I'lontaioNombre !JApeltitios: 
- Bol iviaLis'46r de micimiieflto: CoOtiba' 


Fecha de Nacirnielt. 3 dp IHarzo de 11959
 

CacdlaEstado Civil. 
Av. Hugo Ernest 7:200Direcci~fl: 
Bal~o Seguenconla 

2.- Estudios Reolizados 

iC-I legio Santa ArnaB Slco 1966 - 1970 

Intermiedin yj medio Coleqiri Amc'r de Dios 

1971 1976L Pz 

Seci-etariado 1974 Sou~t~h Amierican Sc.hools 

3.- CertificadoS 

Ret aci ones Publicas I1111 indns expeMdi ,J~po:r
19C. .;arrc'loLaboralel Iiinisterio de Tirabrto m[' 

y Srvilo acionail de Fc'rroci';I'f de Hano dle 

libr3, La Paz2. 

Co.rso de Secrelari a Adii-Ardi:tr i vo expeJdi
1985 

rpor el 11inisterin die Trajo q~ [esarrollo La
borol. La Paz 

de IirganiOacionlesi:uI-so de Admnirr~CibnI 
1990 

-3:3mi fines die l'icro. La P 

Cursos en comip'.Iat ibn die los sigu.ienltes pro
1992 

i4Iaml11is.
 

MDC hi n .Os h
 
HcTenedor (ConIJtil i'ius'
 
tM. Wr11iter 11 (F'orOCC.3d11 Iii le ba
 

Ready Setijo (Diagramador)
 



Experiencia 

979 - 1969 

965 - 196p9 

99-1993 

1 i~c~o1.Wr 5 ()(Proi0o1P'7-1 i pLttIO.
 
File [1akei- Plus (Base die datos'
 
Fitide (sistemn oper.ativo',
 
Compatible con IBM 
WP5. I (Procesa6dor die P-51abras) 
OF'RO (hu ja elec tri ia 

doe Trabojo 

ltlinis:-erio dje Trabalo yj Eesarrol~c Laboral 
'SPucetar1a de Seccio6n Irnprenlta 
secretaria III 
Secreturia del Pro-c-t1o BOL/78/PO3 
tie Naciones Unidas en el I-lin. T.D.L. 

AssraLegal Camr'esina 
Ser-retaria gj encrgnada tie ]a Conribilidati 

Oipmns dp, los NiioTs lnternacirwral 
.,eci-etaria G3eneral 
Re ,:iiotriab e JtRI i!t'iI.'t ta ''d'e 1-j o;i cina 
Departatrmenta I. 

http:i~c~o1.Wr


INFORME D~E ACTIVIDADES DE C.D.C. - BOLIVIA 

A~: AWA ISABEL SA~NCHIEZ 

En las act:ivi'ia'is ical izasias lasta la fc:ha (1 sde aarzo~ de 
1993 a I'de ilu sde 199~3). secsuapiiFierer Ices sgi jntd. 
sosbsjct~vs:s diel progsraita: 

G~e sceucretc'v y a Fiez cels:tr abo'j.: sconi 20: estusii artes dec 7m.
 
seines tre de~ ]a.i ar rer i de deecho de~ le B.
c UL.i. 


Ge' fi rma: !a car l:a d~e i ri ens:cnes scon el D~r. LUiIS A EBii7 , Re~: cr
 
de la LI. i.B. en, la que~jse sietba .1a W] ar:.osw ciue esta Siuper io~r
 
ca s de st,.di':' debe tbrinisar al Frc'gramas.
 

reai szincos: equipsS5 .ei :aurn uc.unioe~s co~n t':eclel de iAvener;
 
.:1ui truabean.en elrcpro~ratna
 
S c s:iipIieo io~nel cosjss per sonla iccent:e
reu as 1ss iectlores y ] 

d~e Iocs es Lablc:ianiect Lse7 ccal:.i vcs ( Inst1.itI:utes iIAeriana,
 
a:,.1Coleice sari iCa Iin:to, el D~ir-ctore sde I cs fCs'ntrons. Pen itca':I ni sF
 
Dr O~br-c.se lia-ao *: sie li;
tr con DomI'cri nia VelIazq:uez. csosssnci nands: 

Mu 1 ) r.s:.s 
pro~p6 si tc d:e in Uo'rmar ssbebs 1es alc'~ia'cs de 1nabsa del:12 
Frogr~aama ] courndoe aecptLac:jiin.D[ebamncs ciu i eni 

acist iiaes scon 1o Gruinipcs de res'T. '.s conu e). 

pl1enia ucalca 

el Insti tu Li Amter icaari~ 1ss qu taboeau coni el
j6venacs:sg. u 
Puerogama t'2ur:J es ':s prsq.is ein el. weis Podrssi tener skif'un .'pac-ib 
material de apo~yo~. 

Se irie:i are:'r 1s: tru~nit:es, P:ara la csbte: ni% dei 1a Peu sonrcui a 
.Jur isii'a( Se elabesorarosr ics EsLtl:attoF~ y iRcii]amnbosI.': M
 

eornani1z': 1la fujri'ac:i sic 1la Insti I:uc:i 6u sec apr'Larn': Ios
 

Estatutoz y R.o1amncntcs).
 
Se ea-ssrsel PlF'1an- General desiasct vidsaea co'n Jo's es I.Lefi at,
 
sic Ja U. C. B.
 
A si siIms a un :'Cmiinan ic die ci. N * Gj.' do:1ndesI~ explicamo's en qu~e
 

cos~iIste la y Pued coos cos~n o~tir':
InsLi tue:~cn seomeo i ~se~rinar 

SEe c absu': iun deossumento scie elci ossat.,, I i% el.. Pu eogrnamn parte 

*que se Ie Moee~crguiceuMOWite~s a 1es a I*ainz ::uej pan I i sci eni el 

PuoraaEfl dli e amplia e pl.icsac:i 6"i el. i.ssea *C ua e:. c re..iamws 

Io~s Fro~fcesrcs. sie la U. C.B1. 

En la fe'J a Io,:z s Iauei auies se h 'IalLa repau auisiso el 

-ups'ii aqn6st e': 51 i icodaa p:ar e .b.r cde stiai de~ sece:tocr *gi aI.a j. 
se ha es i.ablee:isis: tene n do~s ru jtni :nacs Po en matia uaj, rp Lodosi 

el eqi Fs e2in formeru ssobre el avansce del~ tra.ba~eijss y o~tra pos~r 

sectors econ el p'n Cs6 siteo de a f iatz an 1la me I:sodos lsogija a secmu 1 
en ei diagn6sticcs. 
.Se ha divlidido el calensiarlce de la sigierte rnaneta 2 rmeses 
diagn6sticcs, urn mns Fncparaeci6n sde materil, un mies 
capacitaeci 6r ittensive ( mes de jul is: cuatncs meses 
lrnplcrnentaci6i sdc la caF*Eisitaecl6n 'n rnes evaluaci6n del 

Es feosie: 'uaato tenmo a [si en informert [aastLa la fe:I-a ,puiendo~
 

enti tsec d asce amnpl ian los que fuete ne':esar is:.
 

La Paz 2 de, absll sie 19':3.(9
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