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INTRODUCCION. 

¡;: 7 presente trc.bajc un enfoque de lo que es la ag r i cul 

tura y educación salvadorefia , tomando como base las diferen 

tes etapas hist6ricas; desde la comunidad primitiva hasta 

la época actual. Este trabajo permiti6 visualizar necesida-

des educativas que adolece el sector de estudio, la muestra 

en l a investigaci6n se hizo en un área del minifundio ru ral 

del departam en to de San Salvador o sea parte del sector 

agrícola dedicada a la producci6n del consumo y poco para 

el comercio; teniendo sus pobladores la característica de 

ser trabajadores estacionario s . Se analiz6 la actitud del a 

gricultor ante la oportunidad de tener un aprendizaje conti 

nuo, que le llegue a su vida por medio de programas y pro--

yectos que le son proporcionados a tr avés de diferentes ins 

tituciones y que al mis mo tiempo permit a vis ualizar la ac-

ci6n de esos programas, proyectos y experiencias educativas 

para inferir sobre la eficacia o inoperancia en el sector a 

nalizado. 

Los objetivos propuestos en el Capitulo I de la investiga--

ci6n orientaron el proceso de tra bajo hacia la consecuci6n 

de l os mismos . 

S e proveyó de una base teórica que sirvió para sust e ntar to 

dos l os conce p t o s, teorías, def inicion es y relaciones que a 

parecen a lo largo del Capítulo Ir, r eferentes a la educa- -
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ción en general y específicamente a la educación no formal; 

en este mismo Capítulo del trabajo se exponen las raíces 

históricas del subdesarrollo salvadoreño a partir del año 

1850; se exponen los gobiernos de turno, sus bondades y sus 

deficiencias para con el pueblo salvadoreño; también se ha-

ce una referencia a los avanc e s de los movimientos popul~es 

la situación de las oligarquías salvadoreñas a través de es

te períod o mencion a ndo en su parte final el golpe militar 

del 15 de octubre de 1 9 7 9, el cu a l instaló en San Salvador 

la lª Junta de Gobierno con repr e sentantes del foro p opular 

las fuerzas armadas'y el sector pri v a d o. 

La segunda junta fué el resultados de un pacto entre la fuer 

za armada y la Democracia Cristiana (P.D.C) A partir de este 

momento el dominio democristiano en el pod e r fué notorio ha~ 

ta el año de 1988 cuando el marco político nacional fué con

ducido por el g obe rnante partido Alianza Repúblicana N acion~ 

lista Salvadoreña (ARENA), en la parte final del Capitulo II 

se hace un enfoque de la realidad educativa salvadoreña en

marcándola en un contexto Social - Económico y Político. 

El Capítulo III presenta el sistema de Hipótesis de la inves 

tigación, una hipótesis general y 2 es p ecíficas norman el --

a l mi smo ti empo la operacionalizaci ón 

d e las mismas. 

S e específica el esta d ístico a utili z ar en la comprobación 

de t a les hipótesis, haci e nd o un de s gloze co mpl e t o 0~ 2 ~s va 
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riables e indicadores correspondientes a las hipótesis 

planteadas en cuacros representativos. 

A continuación se diseha la metodología de investiga-

ción en el Capítulo IV, explicando la forma en que fué ~ 

bordado el problema, aclarando la función directriz que 

los objetivos de la investigación tuvieron en todo el tra 

bajo . El diserlo de investi g ación exploratoria fu~ usada 

plenamente, se definen la población y la muestra; sujetes 

de estudi o ce la investigación. 

Se presenta un aportador específicamente la organización 

de métodos, técnica e instrumentos utilizados. 

El plan de tabulación y análisis de los resultados permi -

tió la posterior toma de decis iones conceptuales y su orde 

namiento se utilizó en la construcción de cuadros con su 

respectiva interpretación. 

El Capitulo V es el correspondiente al análisis e interpre 

tación de les resultados obtenidos del cuestionario. 

Se establec e la fórmula para el uso de la relación porce~ 

tual de términos y resultad os , posteriormente se aplica el 

análisi s porcentual, para t od as aquellas frecuencias de ca 

tos que correspond ían a las hipó tesis cuestionadas. 

Se hare un análisis completo de los reactivos de la encu~s 

ta presentando dicha información en cuadros con una nota 

explicativa al pie de los mismos. 



A continuación se presentan 3 cuacros donde se agruparon 

les reactivos correspondientes a cada una ce las hipótesis 

plantead~s, se expusieron las mismas como compafiia a los 

cuadros con su correspondiente nota explicativa, en este 

punto se aplicó la prueba estaeistica de El AnálJsis Por

centual para las hipótesis, General y Específica.-

Se establece la aceptación de las 3 hipótesis de trabajo 

basado en la prueba anteriormente mencionada. 

Se hace un análisis e interpretacién general de los resul 

tacos de la encuesta que se dirigió a los habitantes de 

las comunidades agricolas sujeto de estudio. 

Se establece una comprobación teórica de las hipótesis una 

por una para su mejor comprensión y asimilación. Finalmen 

te se redacta una serie de evidencias que a nuestro juicio 

son el resultado de todo este análisis. 

Al final el Capitulo VI presenta una lista completa de las 

conclusiones a las que el grupo llegó después de terminado 

el proceso de la investigación. Presentando una serie de 

recomendaciones a los diferentes sectores que se ven invo-

lucrados en este trabajo de investigación. 

Presentamos después de la bibliografía correspondiente un 

conjunto de anexos de elementos utilizados para lo~rar el 

éxito del presente trabajo. 
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CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A- Sit u ación Problemática: 

Al analiza r la historia de la agricultura y de la edu 

cación salvadoreiia , nc tamos que ésta presenta caracte 

rIst ic as bien definidas, determinadas por los siste --

mas de propiedad imperantes. Dich os sistemas han evo 

lucionado y se pueden identifiCar al~unas etapas , co-

mo las que mencionamo s posteriorme nt e . 

Ca d a una de estas etapas revisten importantes aconte-

c J~mien t os y heci ,os I7¡U Y L2:"L~ arltes qüe fueron c o .r::ortilan 

do lentamente la historia sa lv adorefia . 

Definir cada una de esas épocas es sumamente dificil, 

pero el análisis de textos especializados y el estu -

d i o de la propia historia n os permite caracterizarlos 

de una manera bastante clara y definida, permitiendo 

así a través de un a pos ici ón c i entIfica y crItica es -

pecificar los hechos r eales, sus condiciones po1itico 

s oc ial es y económicas coyunturales para clarificar a

quellos puntos h i stór ic os que son básicos para nuestro 

estudio . 

Las e tapas históric as cons i de r adas en este trabajo son 

las sigui e nt es: 

1. La Comunida d Pr i mitiva 

2. La Soc i edad Clasi s t a 



3. La Epoca Pre-colonial 

4. Epoca Colonial 

5. Epoca Post. Colonial 

La Comunidad Primitiva: 

L a primera formación económica - s o cial , existió durante 

milenios de años en todos los pueblos en la etapa ini

cial de su desarrollo, las relaciones de producción 

del régimen de la c o munidad primitiva surgiero n tenien 

d o como fundamentos un bajo nivel de desarrollo de las 

fU9r z as productivas, un o s instr umentos d e producción 
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pr imitivos, una división natural del trabajo por el se 

xo y edad. La base de las r elac iones de producción ra

dicaba en la propiedad común de l os medios de produc--

ción (instrumentos de producción, tierra, herramientas 

viviendas, etc.). En el régimen de la Comunidad Primi

tiva, la producción se llevaba a cabo colectivamente, 

por los miembr os en su conjunto. Los alimentos se consu 

mian en com0n, se dividian en partes igu ales . So l o tr a -

bajando unidos los hombres primitivos podian obtener me 

dios de vid a y def ende rse contra lo s ata ques de las fie 

ras o de las comunidades vecinas. 

Sobre la base de primera gran división del trabajo es 

deci r de la aparici ón de la a g ricultura y de la ganade-

ria, l as fuerzas de producc~ón comenzaron a desarrollar 

s e con una rapidez mayor . 

La ejecución de determin a das tareas que un solo miembro 



.. . no podria realizar impuso precozmente esta división 

del trabajo d e acuerdo a l as dif erencias entre los se 

xos, pero sin el mas min imo som e timiento de parte de 

las mujer e s . i ér. l a ' com unidad primitiva la s mujeres 

es t aba n c o n r es p ecto a l os h o mbres en u n m i smo plano 

de der echo , los nirlos n o l e s ib an a la zaga, hasta l os 

7 a rlos , a partir de los cuales deb i a ya vivir a sus ex 

pensas , e l nirl o acompaJaba a l os adultos e n todos los 
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tr abajos , l os c omp artí a en la mcJiJJ de su s fuerzas y 

r ecibía c omo r ecompe n za i gu l es al i me nt os que los otros . 

La educación n o es taba confiada a na d ie en espec ial, 

sino a la vigilancia difusa del ambiente . Gracias a una 

insensible y espo ntánea asimilación de su contorno, el 

nirl o se ib a co nfo rmando p oco a p oc o dentro de los mol

de s rev e re nciados p or el grupo. La d iaria convivencia 

con el adulto 1 0 introd ucí a en l as c r ee ncia s y las prá~ 

ticas que su medio soc ial t e nia por mejo re s . 

Desde l as espaldas d~ la madre , colgado dentro d e un Sa 

ca, asistia y s e en tre mezclaba a la vida de la so cied ad 

aju s tándos e a su rit mo y a su n o rm a , e l nirlo adquiría 

su p rim e r a e du cac ión sin que na d i e 10 d iri g i era expres~ 

mente . 

M á5 adelant e l os ad ult o s explicaban a l os nirlos, cua ndo 

l d o casi6n l o exigia , cómo conducirse en determ in adas 

cir c un s tanci as . 
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Se dice qu e e n l as c om uni dade s primitivas la enseflanza 

era para l a vida por med i o d e la vida . Los niflos s e e -

ducaban par ti cipando e n las funcion e s de la c o l ec tivi-

dad Durante e l apr pnd i za j e l os ni fios n o era n castiga 

d os . 

La reflexión e .- . 
~ , si l os pad r es de ja ba n a l o s hijo s en 

comp leta li bertad , ¿Cómo tod os l os ad ultos r es ultaban 

despu es i dént i cos? si no exist i a ningún meca nis~o e d u -

cativo especial , nin g u na "E sc u e l a " qu e i mp ri mie ra a los 

ni flos una menta li dad social unifo r me . Estamos tan acos 

tumbr ado s a id en ti f i ca r la Esc u e la con la Educación y 

a ésta con el pla nteo individuali sta e n que int e rvi enen 

s i empre un ed uca do r y un educando , que nos cuesta un p~ 

co reconocer que la educación en l a co~unidad primitiva 

era una función espontá n ea de l a soc i eda d en su conju~ 

to a igual titulo que el le nguaje o la moral. El hombre 

en cuant o es hombre es soc i al , es de c ir , es tá siempre 

mo delad o y configu r ado po r un amb i ente histórico, del 

cual e s i mposible d esprende rlo. E l hombre de la s comu -

ll ldacJes primitiva s t e nía él ta mb i é n su concep ción del 

mund o , aunque nun ca l a h ubi era form ul ado expresamente. 

Esta concepc i ón d e l mundo qu e a n oso tros nos parece pu~ 

ril ref l e jaba po r u n l abo, el in f i mo domin i o que e l pr~ 

mi tivo hab í a a l canzado sob r e l a n a t uraleza y p o r e l 

otro la o r gan iz ación eco nóm i ca de s u tribu, est r e chame n 

t e vincu l ada a ese dominio. 
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Puesto que en la organización de l a comunidad primiti

va no se conocían ni rango ni jerarquías, el primitivo 

supuso que la naturaleza estaba organizada en igual tor 

.'!la . 

Los prim itivos creian en tuer z as difusas que impr~gna-

ban a todo lo existent e ; como l as in f lu e n c i as sociales 

a tod o s los miembros de la tribu. De esa concepción 

del mundo , la ún~ca pos ~bl e en una sociedad rudimenta

ria en que todos los miembros ocupaban un sitio i gua l 

en la pro duc c ión dprivada lógicam e nt e el i deal pe dagó 

gico al cua l l o s niños deb í an ajustarse. El deber s e r, 

en el cual está la raíz del hecho ed ucati vo , era suge

rido por su medio social desde el momento de nacer. 

Con el idioma que aprendían r econoc ían cierta manera 

de asociar o idear con las cosas que veían y con las va 

ces que escuchaban, se impr eg naban de ideas y sentimien 

t os elaborados po r las ge nera c ion es anteriores , se su

me rgi an de manera irre s i s ti b l e de un orden soci 1 que 

la s influencias y l os moldeaba . Nada veí an n a da sentían 

sino a través de las mane r as consagradas en su grupo. 

S u conciencia era un fr agmento de la co n c iencia social 

y se desenvolvía dentro d e e lla. De tal modo q ue a ntes 

d s que el ni ño bajara de las espa l das de 13 ... ;-::::--= c:': ia 

r ec ibid o , de manera co n f u sa pero en reli eves pondera --

b I es : tl i deal peJag6g i co que su g rup o consideraba tun 
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• o .damental para la propia existencia. 

En que consistía ese idea2? En adquirir, hasta hacer20 im 

perativo co mo una tendencia orgánica, el sentimiento p r o 

fundo que no habí a absolu t amente nada su per ior a los inte 

reses y necesidades de la tribu. 

Podremos decir que en un a sociedad sin clases, como 2a co 

muni dad primitiva, 20s fin e s de la educación de ri van de la 

estructura homogénea üe l a mb iente social, s e i dentifican 

los intereses comunes al grupo y se realizan i gualitariamen 

t.e en tocos sus ~ie~bros Ce ~ane=a 2S pc Ltán ca en cUente nc 

exista ninguna institución destinada a inculcarlos integral 

en cuanto ca da miembro incorpora más o menos bién t odo lo 

que en dicha comunidad es posible recibir y elaborar 

Este concepto de la educ ac ión como u na función e spontánea 

de la sociedad mediant e l a cual l a prole d e adultos exactos 

en la comunidad p ri miti va de jó de serlo en cuanto la c om un~ 

dad p ri mitiva se fué tr~nsforman6 0 lentamente en sociedad 

dividida en clases. 

La Soci e dad Clasista. 

Aparec ieron las clases con e2 escaso r e n d i miento de l tr aba 

jo y la susti tuci ó n d9 2a =o p ieda d colectiva por l a pro --

piedad uprivada u . Vini e r o n las guerras y se h i zo esclavos 

para t ener quien trabajara la tierra . 

L a luc~a de c2ases ~ r o~ia~ente dich a no se desarrolla , 000 
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.sino en un moment o d e termin ado d e la evolución de la 

soci edad dividida en c las es y requier e p o r 10 tanto un 

largo pe rlodo preliminar en que si bien ya las contra-

dicciones e ntr e los i"ntereses de las clases n o se mani 

fiestan s i no de ma n e r a obscura o incid iosa . 

En el mome nto de la llistoria humana en que se efect~a 

l a tr a n sfo r mac i ón de la soc i edad comunista p rimitiva 

en la sociedad div i d i da en clases , la educac i ó n t i ene 

por p r ob l em a pr op i o: luchar contra las tradiciones del 

com unis mo de tribu , in cu l car que las nuevas clases do -

minan tes n o tien e n ot ra f i na li dad que aseg ur a r la vid a 

de l as clases dom in an t es y vi g il ar atentamen t e e l menor 

asomo de protesta para ex tir p arlo o co r reg irl o . Inuti1 

decir que el trab a j o con esclavos au me nta el excedente 

de productos de que la colectividad disponía y q u e los 

administradores, como representantes de ella 10 inter-

cambiaban con tribu s vecinas o l ejanas , l as cosas c o n-

tinu aron as í ha sta que l as fun c i ones de l os organi2ad~ 

res se volvieron heredit a rios y la prop i edad com6 n de 

l a tri bu -ti e rr a y ganado paso a se r propiedad p riv ada 

de las fam ilia s que la s administraban y defend í a n. 

Du eñas de l os productos a par tir de ese momento , l as 

familias dirigentes se encont r aron al ~ismo ti empo d ~ e 

~as de l os hombres . 

La explotación de esc l avos basa d a e n la coacc ión extra 

económica adquiere proporciones mon st ru osas . A la expl~ 
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... t ación y a la violencia, los esc lavos respondeil con 

una baja productividad del trab ajo y ' estropeando los 

in strumen:os de producción. El plusproducto creado por 

cada esclavo era insignificante sin embargo, la masa to-

tal del plus producto, al explotarse una cantidad in-

mensa de esclavos d ada l a baratura extraordinaria de 

s u trab a j o , era relativamente grande. Ella hizo posible 

cierto progreso so ci a l y técnico. El cultivo de la cien 

cia , el a rt e y l a filosofía . Al surgir la sociedad es 

clavista apare ce y se desarrolla el estado, toda la his 

toria de la esclavitud es una historia de l a luch a de 

clases . . 

La formación económ ic a -soci al establecida como resulta 

do de la descomposición y hundimiento del régimen escla 

vista o del régimen de la comunidad primitiva. La clase 

dominante y explotadora de los señores abarcaba la no 

bleza y al alto clero. Dentro de las clases dominantes 

existía un a división jerarquica en estamentos en subor 

dinación d e los pequeños señores feudales a los de ma

yor poderío . La iglesia era una gran potencia f2udal 

los campesinos explotados carecían de derechos políti

cos y jurídicos . La base de las relaciones de produc-

ción dc~~~~~~es bajo el feudalismo era la prop j enad del 

seior feudal sobre los medios de producción , en primer 

luqar sobre la tierra y l a propiedad inc om pleta sobre 

el trabajad o r l a cual se expresaba en diferentes tipos 
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.. . de dependencia personal del. c ampesino respecto a su se ño r 

El modo feudal de producción se car¿~t9rizaba por l a suce 

ción de tres ti pos de ren~a de 1a tierra: trabajo gratuito 

en l a t i e rra del seBor, rent a en especies y rent~ en d in e -

r o . El régimen feuda l se caracter i saba ~or el nivdl bajo y 

rutin ari o de la técnica de la lucha de clases . Las subleva 

ciene s campesinas, aun~ue en la miyor p arte de lo s casos 

S~ ll evan a c~bo bajo banderas rel ig iosas, conmovieron al 

régimen feudal y aceleraro n su hundim i ento. - Este est adio 

de la his tori a huma n~ e r a muy parecido a épocas pasadas , 

especi~lmente a los per íodos de transición entre la cODuni 

dad primit i va y el régimen feudal d e producción, las q ue 

se mantuvieron con pequeñas v ariantes . 

En la época Pre-Colonial, la propi edad p r esentó interesan-

tes características , formas p lurales de sociedad , ya que 

hab í an simultáneamente dos tipos de tenenci a : 

Las t i erras comunales y las asignadas al cacique , sacerdo 

te y noble , ambas eran cultivadas po r la población indíg~ 

na . Una caract e:istica i mpo=tante de ésta época es que no 

existía el sistema de propiedad privada en los términos 

que hoy se entienden. 

~il educac ióT Ce é st~ éD0 ~ct rué un fenómE~c -- - - - ... - - - - -

tivo y d ifu so relacionado con la crianza del ni20 , lo que 

co~prendió a2 i menta~i6n cui~ado y protecc ió n para que ere 

cl e ra adaptado a las condiciones de vida que la familia de 

~a o rganización tri~~i exig~~ . 



La tribu en situación general constituiría una comuni d ad 

educativa integral y permanente dond e no existía más imi 

tación que la propia c= p aci ded de ~nrOTl nor 
-1:" - -- ... - ..... - - • 

La llegada de los españoles significó una interrupción 

brusca del desarrollo cultural con que estos pueblos con -

ta ban 

En esta época se dan 3 formas de tenen cia de la tierra : 

a - La q ue administraba e l comendero, b - La tierra e~plot~ 

da ~o r los cacao teros y balsameros, G- Las tierras ccmuna 

les dedicadas a cultivar productos de conuumo interno . 

Durante toda esta época la educación continuó siendo una 

educación refleja se transmitía según el grupo al que peE 

t ene c ía po r med i o de la a c ción c oncreta. Sólo se aprendía 

por i mi t ación , resultando ya la relegación del trabajador 

agrícola de los demás sectores de la población en el ámbi 

to educativo. El trabajador agrícola en este per íodo es 

el elemento principal en la producción, él es considera 'o 

como ente importante en este proceso productivo; y por e~ 

ta causa es motivo de mayor explotaci5n que cualquier otro 

ser humano . Y esta situa ció n de máxim¿ explotac ión h aci a 

el agricultor pe rm anece durante todo el período col onial . 

La ~a cie nda de p r ~pi9~~~ ~articular s~ creó cuando el en -

comendero solicitó tierras a la corona y le fueron conce -

d i das , así es como apareció po r p rimer a vez la propiedad 

privada , en la cual los c~mpesinos vi'lián co mo colonos . 

En es~e ~er-OQ0 _ ~ ~rov~ nci 2 de~e~d ~& e~clusivamente 
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.. . de1 cultivo del añil. 

En el campo educativo la llegad a de los españoles a Am~ 

rica mo dificó la acción del modo de p roducci ón feudal 

modificando también el sistema esclavi sta de producción~ 

Sometid os l os abor íg enes , los espa ño les implantaron 

siste ma e d ucacional pa r a consolidar y conservar el modo 

de producción imper ante , la relegación del campesino o 

trabajador agríco la de las formas sistemáticas de educa 

ción es completam e nt e ev i dente . L a e du c ación fué dogmá

tica ce ntralizada exclusivamen t e e n l os centros escola 

res manejados por la Iglesia Católica, cuyas muestras 

fueron formadas con un a profunda educació n religiosa. 

Los movimientos indep e nden c istas acarrean cambios sustan 

ciales en la forma de vida, en el siste ma económico y en 

el campo educacional; en el ca mpo agrícola, l a demanda 

en el mercado externo por e l café se increm e ntó creando 

una posibilidad sustitutiva del añil, ya que éste produ~ 

to hab ía perdido int e ré s ante el descub rimient o de tin 

tes sint é ticos . 

De sd e 18~1 hasta 1 832 l a p r o vinci a sa lvador eña s e enco n 

tr aba e n un a efervec enc ia p o 1í i ca en tre c onse rv ado res 

y lib e r ales que se di sp ut aba n e l pode r y el cont r ol del 

Es t ado . En 1 83 3 s e emi t e un de creto encaminad o a l ~ eli 

minació n de ej id os y las tier ra s c o munal es , re s ult ado 

del levanta mi e nt o ca mpesin o e ncab ezado por Anastacio A 

qui~o, como una prot e sta e n c o ntr ~ de la nu e v a c la se 



.. . crio11a q ue habla tomado el poder polltico y económi 

co y que continuará sometiendo a la clase indíge na cam

p e sina. 

Cambios de diferente índ ole en el campo educativo se 
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prod uc en en éste período, pues ya func i onan las Escuel~s 

de primeras letras, todos aquell os pueblos y valles ha 

bitados por más de 150 pers on as. Se crea en este mismo 

arlo L a Universidad de El Salvador hechos que nos demues 

tra e l avance educativo salvadoreño , no obstante la c1a 

se camp esi na se fué al ejando c ada vez más de las activi 

dades formales de educación deb id o principa lmente al for 

ta1 ecimiento de la clase religi osa en el país . 

Finalmente después de una larga lucha contra los ejidos 

y las tierra s comunales, se logra su extinción en el 

1 882 . 

Una vez eliminadas estas formas de tenencia de la tie rra 

se crean l as grandes fincas privadas de café a las cuale s 

se les otorga incentivos ec o nóm i cos, socia les, jurídicos 

po lí ticos; pero en la s cuales el terrateniente posee to 

das las facultad e s de la li bre explotación de la tierra. 

La necesidad d e mano de obra que las fincas de caté te 

n l an , e n cierta época del año, llevó a los terratenien-

tes a constituir el colonato, en donde el c o l ono estaba 

en la obligación de servir a l patrón en t od a s l a ~ l abo -

res de la propiedad, a cambio de vivir y c ultivar 

un a pa r ce la, e~ tu situación agravó aún más la crisis edu 
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.. cativa ce l cempesina¿ o . Zl c2fé G~~ez6 a 6o~ inar el pa -

noriJ.rT!iJ. agrl:::ola y con ello , -
J. '-, 2C0!:'JJ:1 1 & del pi!.is . TOC2S es 

tas a t~v~ca¿es son l as que se ccno cen co~o Refo r~a Agra -

ria Li};:.e r al , en cual s ..... confiscac } ó :1 ce las 

p1.·Cp i2C·¿: C. {~ ::o CO;;Il.i.?:á l ss ~: ejica.les 10 q ue d i6 co!r:o resulta -

do el inc:ement o ee l a ccnc2ntrac i ~~ de 1 23 tierras al p~ 

saL ¿ mano~ ce pOC2 S fa~ili¿s , ~ero ~c 95 sino en 1932 

cfU5nóo la oligar~u l a terr ateni ?n te se consolida como en -

te de pode r, al ser masacr2c1a una r ebsli6 ~ 90pvla r por el 

G9ne r al I faxil.!il i ano Herná.nC:sz lf c.rtín~·~ , cOm ,?nz2:1QO a s.l. 13 

a~os {e repres ió n pa r¿ e l pueblo salvadorefo . 

Durant2 las J 9 5 1 - l971 , se incre¡¡;enta 7 -.. c. 

que hab i a mant~n i do es t ~t i ca a~os atras , en ~ste auge se 

L a s .P o s i 11 i 1 i 6 a ¿ e s ¿ 2 e ;~ ~ 1. e t a cié ,;. t:~ c: 1 e ¿ f é :J -. r ~ el;} a ~ s fu 2 

ron m&gni fices, 119g~ co 2 alc~ ~ z~r b uenos precies , incre -

:TIen tán doS2 le a;;UCa r2:L - 7 -
Jo e: i;Jdus -

tria t2~til hace que sl ¿lgo~6, aócu i 9I2 un¿ hue na pos i- -

cié:: :; :; .~ e ::; :? r s c i <) s d s 1 c, e r cad e ri! u n c: i ¿ _. ¡; u r 2. n t 2 e s t ::: p e -

n a s '2 ~ i ·~ r:! e re f o r .:i ~ S ~ e u e ¿ -: i ? é. 2. ::: ;J =: ¿~ r:: i :: a cJ c: s c..l r.: 21j t ~ n. 1. i:7 1. 2 .J 

.: = : '---

~5tas r~forxas ~o incl~ y~n 9n ningun ~onento ~ejoras a 1~ 

:::: de e á '1 C ¿; ció n q u e yoc'ria r~cibir 

el sector e:g rlcol a rr::legf:.nc.clo :7; a 5 
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ignorancia y al analfabetismo; simplemente se dan intentos 

tibios y demagógicos por elevar el nivel educativo del sec 

tor a g rícola, a través de formas q u e no están c onstituidas 

dentro d el esquem a formal de educación , o sea programas 

proyectos y otros hechos que tratan de dar al campesino un 

corto conocimiento del saber hum ano. 

En 1963 se crea la Reforma Unive rsi ta ria y es a partir de 

196 8 cuando ~a universi dad incrementó su pa rti c i pac i ón fu~ 

ra de las aula s, en l o q ue res pe cta al sector agrario la 

facultad de ciencias a gronómicas crea p rogramas y proyec -

tos de ext~ns ión a g rícola es pe cial mente en la zona oriental. 

Pero la actividad educativa desarrollada no satisface las 

necesidades apremiantes del sector campesino, donde la ma

la distribución de las ti er ras es el factor fundamental de 

la problemática. La oligar q uía terrateniente salvadoreña 

representada por una minoría ejerce el control total d e la 

economía agrícola nacional y el estado y sus aparatos ins 

tituci ona les son sus aliados . 

El contro l de la acti v idad agrícola lo desarr o lla el Minis 

terio d e Agricultura y Ganadería y du rante la gestión pre -

sidencial del Coronel nolina , el estado reconoce legalme~ 

t e su ob ligación de asegurar a los habitantes de la ~~~ 

blica , el goce del bienes t ar económico y l os princ i p i os de 

j usticia s oc ial , d e tal manera que res po ndan a una digna 

existenci a de l se r humano . 



19 

Al mismo tiempo se declara la necesidad de regular las a c t~ 

vidades de instituc20nes enca rgadas de le adquisición de 

tier:as con propósito de beneficiar a los campesinos salva 

doreños . De tal forma que el 20 de marzo de 1975 , s e crea 

la Comisión Llac ional de Tra~sfo =mac ión Agraria, como orga -

nismo encargado de definir e2 proceso de Transformación A-

gra ria basado en el enálisis de la política agraria nacional 

e impuls ar d ich o p:OC2S0 ~ través de financiamiento adecua 

do y oportuno. 

Di cha comisión fu¿ presidide por el Ministro de Agricultura 

o su Subsecret2r~o en su defecto . 

El 26 de junio de 1975 se decreta la Ley de creación del 

Instituto Salvadoreflo de Transformación Ag r aria , institu -

ción que deroga a instituciones y organismos creados ante -

rior~ente en e l campo de 22 transformación en cuanto a les 

e s t r u c t ¡; : 2 s e 2 :: :? ., el: c i él e e 1 él t i e r r a . 

A partir de _976 se elabora~ planes teóricos que en la prác 

tica n o se realizan por el boicot del sector propietario 

tradicional de las tierras. 

En este contexto se decreta el 29 de junio de 1976, el p:i 

mer proyecto d:? Tr~nsfo rmaci ón Agraria, como una zona de -

desarrc.I~ 0 inteyLai ~ara ejecutar el proceso de transfor~ e 

ción en las est r uctur~s ce cenenci~ de la tierru, acá se 

est~bl e cen 2ímites de tenencia de la tierra , facilidad de 

es critur ación de propiec2d, se es ta blecen los mecanismos 
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para la adquisición de tierras y sus formas de pago . Se es 

tablece el fomento en la organización de A50cia ci~nes Cam 

pes~na. 

Todo est o teóricamente atacaría los graves problemas de sa 

lud, educación y vivienda de la población campesina, los 

cuales en la práctica no fueron resueltos ni tan siquiera 

minimizados.- Al entrar en actividad el Instituto Saivaco -

refio de Transfo r mación Agraria y "ejecutar" el p royecto de 

trans f o r~ación se comienza la organización de campesin os 

en cooperativas mani p uladas por la institución, formulando 

una serie de actividades con el fin de d2r vida al pro y e~ 

to.- Como resultado de este esfuerzo inicial, se logró --

cierta organización de las empresas cooperativas y se esta 

blecieron objetivos tanto generales como específicos; entre 

los cuales está fundamentalmente establecido la formulación 

de estudios técnicos que determinan la factibilidad económi 

ca de las unidades p roducti vas, a fín de asignarlas proce -

diéndose después a la formulación de la escritura pública 

a favor de la cooperativa. 

Como estrategia fundamental per tinente al mejo ramient o so -

cial y sustancial en el manejo d e las empr e sas asociativas 

y a dCSar E 0l: ~ social 

nó mico p ro d uctivo , es de vit a l import a n ci a que i c h a e s t ra 

tegia persista. De a cu e r do a l a L ey B ~sic a ce l a Reforma A 

graría , una de la s funci o n e s fundam e ntal e s del IS TA , co~o 
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rectora de l proceso , consiste en promoveL, organizar y ca 

pac itur al campesino con el propósito d e incorporarlo el. 

forma activa y decidida a la vida socio - económica y pol!t~ 

ca del país . 

En t a l sentido, paLa el l og ro de una Refo rm a Agra ria sign~ 

ficativa y c o nsisten te se cebe in voluc rar a las grandes 

mayorías de ca mpe sinos pobres y de spose i do s; los c ua les de 

b6n ac tuar en forma or ganizaca y con el míni mo de ca pa ci -

taci ón re~uerida a efectos de fortalece r su ac tua c i ón po r 

convicció n en defensa de sus intereses . 

El desarr ollo siste~ t tico ~9 1 p r oceso de c o ~ c jentización 

6sl hombre ~e l ca~po a través de le oraan i zaci6n social ,-

~ ro pen¿e r á po r la vli6ad de todo e l campesinaco i nvolucra -

do ~~Ltro dEl procese d2 ~efo r m~ Ag raria; ace~2s contri~ui 

fo rt 2 1~c e r e l ava nC2 cositi vo ae ¿ic~o proceso . 

1:: r. .l c- p r á c tic 8. los ci i E ti!! t o S ~? r e jj r a o • .; s d e ~ r o 17! oc i ón llar q -=. 

os , poco ~gresivcs e incluso objeto de sabotaje po r los 

sectores ~npe~¿do5 en m2ntener la 3ituación de injusticia 
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tancial y no se ha to mado e n cuenta a l campesino para que 

este defina y dema n de e l tipo de ca p~ citación que re qu ie-

r e pa r a su desarrollo int eg r e l. En otras palabras los pl~ 

n es est ablecidos y desarrollados po r el I STA y otras ins -

tituciones como CENCAP , DIDECa , Ministerio d e Salud, Ki -

nisterio de Educación etc ., han sido en la p r áctica poco 

agresivos y consecuentem en t e han carec i d o de la cobertu -

ra necesaria para capacitar a un número significati vo ce 

la pobl ación campesina que como sujeto de a Reforma ~gra 

ria , me rece especial atención en este i mpo rtant e e l em ento 

6e ca mbio. 

En este c ontexto las acciones de Educación no formal jue -

gan un papel importantísiDo ya que son las llaDadas a con 

tribuir a que el indivi duo y la comunidad ad q uieran una -

conciencia reflexiva, crítica y solidaria ~ue permita in 

te rpretar y solucionar sus problemas en cooperación , lo 

g rando con ello el desarrollo de su comunidad. 

Pero p ara que estas acci ones lleguen a éstas comuni d ades 

es ne ce sario q ue algunas inst~tuciones educativas y de -

s e r vicio tomen el rol que realmente les corresponde ante 

este p ro b lema y se involucr e n seriamente en su so lución;-

e ntre estas inst itucio~ e3 ffe n ci onamo s a la 

El S alva do r la cu a l co mo r ecto ra del quehace r cultural en 

el p aís se ha mant e nido has~ a la f echa a l ma r gen de és ta 

situación . 
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Se conDi~er~n como grand9s t r s&s ¿ef ~ ciente s de capacita -

ció~ en ~1 ca~pesino a : el anaJfahEtis~o, la c apacita ci6n 

a¿ministrativa - emp r~ sa rial, u otras . 

2 - Alcances y li0it ac iones de la Investig ac ión. 

Es 60 suponer qu~ ~1 alcance de es t a invest ig ación es de 

s VI:-¡ r.i iTi'.:porti5.IJr::ia ya. que 
7 _ 

.La sector ce es -

tudio per0 itirá visualizar n ece sidades _c uc ativ2S ~U~ eCO 

lecen los h2~itdntes de la región in vest j~ a ¿2 ~¿rQ luego 

?oder inf2rir sn estos r9sult ac os sobre toda la población 

1 _ 

.LU qUG ¿: po lític,=" actividc:oes , -'- . 
ec.u caL~vas 

no for~21es se r ef i e re. 

El estudio pod rá se r vi r como 0iagn6stico re~l de l a 5i -

tuaci6n eeucativa ¿el camp~sinado salv2eore~o, esta cer -

~itirá a a(uell~u inst it uciones involucradas en la fo r mu -

1~~i6. u ~jecuci6n ¿e proyectos de e{ucacibn no for ma l, -

accion2~ =n forme ¿csitiva en beneficio 09 estas cc muni -

Ca.C.ES . 

~ , 
• .L ~.= t tl ti i Q o f z' s e '2 I t_ q r a T1 ,7: a t:2 rica l teé.' i ca ¡':OEtc:. -

1 e e ;:. r ¿: e 1 e e n o e i 11 :.. ::. ~ t o e y. i .:; t 9 n t e s o ~0 r G 1 a. p ro b 2. e r.f á -: i e a 

1...:. e rO. u ''; :~ ~ . .: ~ .:: 

P¿ra ~ U2 ~ a i~vsstigcci6n 9n éste s2ctor sea má ef2c ti -

lu rya r se vU2lv e V~ o b st~cu_o 1~ co~vul sionaóa situ2ci6n 
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bélica existente en este sector del volcán de San Salva -

dor, donde en for ma constante hay prescencia de columnas 

arma da s pe rten e cientes a la guerrilla salva co re ña y ele -

mentos pertenecientes a las fuer ?as armadas regu1 2 ~es , 

aQbas bandas adem ás de mantener constant e s em fr e ntamien -

tos entre sí, c ome t en constantes violac iones a los dere -

chos humanos sobre la poblaci6n agrícola campesina tales 

co mo : Viol ac i one s, Rapta~, Secuestr e s, Ma sacres fami li a -

res , Vendetas po líticas , Reclutamiento forze so y ajusti -

ciamientos particulares, dicha situaci6n lími t a la libre 

y tran q uila movilizaci6n por dicho sector , lo q ue co mp l i-

ca la invest i ga ci 6n . 

otra li mit ante es el tamaño de la muestra q ue s e ha se -
/ 

leccionada , l a c ual es bastante pequeña po r la raz6n an -

tes apuntada , sobre d i cha muestra inferiremos para to do 

el sec t or agríco l a Nacional lo ~ue nos dará ci e rto margen 

de e r ror . 

Además minim i zar~ el result ado de la i nvesti g aci6n e l he 

cho de haber s e l e ccionad o específicamente el sector tra -

dicional en el área del • • & ... . 
m~n~ Lun c ~o rural de l departamento 

de San Salvador , sea la agricultura dedi c ada a l a p ro d uc -

c~ón cel consu mo y peco pa r a el comercio , espec~alme n te -

en prod ucci6n de frutas , f l o r es , l egumb r es y algunos 

granos bás ic os , ten i en~o sus pobladores l as caracterlsti -

:a~ ce ser trabaj &do r es estacionar i os, a barcánd ose en al -
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na salvadorena ( ag ricult o res estacionarios y p~q ue~os p r~ 

p i et ari osJ . 

• L.. P e s a r 6..t? § s t e s 1 i í. 1 ita e ion e s e 1 t r a b 2 j (j pe r TJ i t irá u n a g 2 

n e r a .~ i ~ ''" e .i Ó i1 T,: c. s ..:..a fU2rZ2 t I á. .?aj o ag rlcola. 

c- J u_t i f.i c ~c ió n fe la Inv~s ti g¿ ción. 

su i njusta est ru ctura 30ci2! . Lo s mayore s :ndices de ana l 

fabetismo est~~ en el campo ~ és tos a u ment a n En l~s zonas , 

ma s pob r~ s e i~p~cductivas cel país . 

La situaci6n de guerra existentes en e l p~ls de sd e hace 

má s de die2 afos l a &gud iz a 12 y a c a ótic~ situación ed uc a 

tiva ~el c~m~es~n2cc salv~ ¿o r~50 , p u§s anterior ~ esta 

época sAlstian e n al gunos pob la dos y canton 9s , 9sc u el ~s 

ru ral ':!s 7 - --=- GO...:J Cleflcier;ci es s upl 1 a .r: en 

las , Afir~2~os e nto n c es ~u~ el sector agrar i o necion~ l j~ 

ofrscer . '.. c; eCUCéCl.':;¡) ta¡:to c.:.ent ro ce! sist~~~ 2ducetivo 

ililCiOlJ c. i c o .:,o cer:t ~· o C ·9 10, ;? ro'j'2ctcs educ ¿ti¡,'os ,,0 [crJl12 -

i .~_") l::-:-:..:r:t -?¿c :: ¿,3cia. ~St2 SECL:OLO . 

:: - :::;u ,T:¿::;;2nt(~ ':'f.i")orté:.nte e :-:: e;:;tE:: jj' cr;;::; :; to ccs'untu::ul c~te r-
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estos ~royectos edu c at ivos no formales han t en i d o sobre -

l E ~ 0 b l a ci6n c~mp esin a sa l va dor efi a, proveen de alg~n be -

ncficio práctico para el agr icultor ~ su grupo familiar o 

3i por el contr a rio son solamente mecanismos de deforma -

c ió n de la con ciencia social, de tal manera ~ue la exp1c -

ta ció n pase i ncidve r tida ¿nta esta situación es que p r opo -

nenes u n d ise flo d e investi ga ción que pe r mita ana 1i =ar en 

for~a cientí f i ca , la a ct~ L ud que presentan los ~ 9ri culto -

res s a lv ad oreflos a nte la oportunidad de tener un aprend i -

zaje contí n u o ~ u e le ll ega a su vi da por medio de la in -
, 

p leme ntaci ón de p rogr amas y proye ctos q u e se l e proporci~ 

na ~ a través del ~ccicnar de d i ferente s i nstituciones . 

Si rve ta mb ié n la inve sti ga ción q U E se propone pa ra v isu a -

1izar en forma técnica y p rác t ic a la acc ió n educativa de 

dic~os prog ra mas , pr o ye c tos y experiencias, pE ra lu eg o iE 

ferir sobre su e f ica ci a e inoper~nci ~ de ntr o ~el sector 

Con el propósito e specífico de constat~r l os hechos r ea -

les de los efe ctos de estos programas se invest i 7ará en -

secto r ag rícol a de los c2nto~es San Roque , El Zapate , San 

ecuc a tiv~ 5 21?g2~ di r~ct&mcnt9 a l~ poblaci6n c~mpesina ~ 

d~LerminQr q u e clase d~ consecuencias t i en9n sob r e l¿s 
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1/~ i S~í? a s es objet i vo óe .L. . , 
eS ,-U Cl~Q . 

V"" '7 obten i cios l os r~s u lt¿:¡GCS ce la . t . . , 
.1. D v' e :3" }. q c:. e 1. c .n se 

Zarentes inst it ucicn$s i nvolucradas incluyendo el la Un i -

v 9 rsi 6~¿ 62 El S ¿ lvacc r como institución de p r oye cción 

s cciéil, 9V21u~r y mo d i f icar o refor mu la r f u e r e nece -

sario) ¿ ~ u¿llos p royectos es Educación no fo r ma l ya q U9 -

c i ón 'J 
~ 

ejcc:uc :'-ó rl de proyecto s q u s t 2<.:qan C O!i:O ob j e t.i vo 

p ri mo r d i al, la form a ci5 n i deo lógic a ¿El c~mpesinc pu§s 2 3 

§~ ~ ui o n ti ene la c apa ci~ ad ds c amb i a r las c onci ici ones in 

fr~hu~an as a la s q ue ha estado sODeti¿a . 

E - Znunc i ~¿o ¿9l problema . 

tes forr:é1s e::: l a i :-lfra9structu r a , u na de l as cuales 10 

ccr.stitv.ye 1 ~ C" _ t .... o...J i I: st it ucicn<1$ Gcucat i vas el t r avés 6.e , -
.L e.. en 

l ibr '2 , esto 2S no 

rz u ~ s e c :[ r = e en ¿ .2 o S él g r}: e u ]. t o r (~ s pe d :: .: .:: n t; j ~ r ~~: r u 11 2 f 0 e 

aq:: i ccl ,:. . 

C¿.:tpE.5 i rlO J."J a r a 

af r cnt~ . ~u tDrGéi 6i2ri~ . con~t itu ~sn un fr~no a l a d i fu -
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si6n de nuevas t ecnolog i cis . Tales c omo técnicas en el es 

tu6io ¿e ma~teni~iento y co nser vación 6e los sU 0lcs, in-

pleme~tac i6n 6e qu l mico~ y abonos ~rtificiales ~c¿ez~os , 

uso ¿e berram ient2 y maqu in ari~ actu~liza62 que facilite 

sI t r abajo 2gricola. z~ apren¿ iz~je continuo es i n¿ispen -

s~ble par~ ¿~scubrir nuevas técnic as y hacer un huen agr! 

cultoz , tanto en nuevas formas de hacer las cosas en las 

faniii~res y comunit¿rias . 

En base lo anter ior se ve la • - :l ~ 

neceS~Qé:G ce una 

investigaci6n que enalice si los a ctuales progxdm2s de 

eóucación No For ma l que se han i mp l e~entado en 92 c2rpo -

r sspon¿e a l¿s necesid2des económ ic as u sociales de; C2~ 

pe=ino salvacore~c . Zsta situación será e~marcad~ en 12 -

siquiente interrog¿nt~ : 

"2 1 ~v~r~n las condicicnes de vida de l o s habitantes ¿el 

cantón San ~cque , ub ic ~¿o en l~ s releas del volcáD ce 

Sar; S21vacor e1 e~¿~ri~ento e~ su vid6 d i a ri a proyectos 

tituciones t anto gu_e rna~entales como de serv i cio? 

SG I ~ sobre ~st¿ pro)le~§tic¿ ~ ~e ulanificaremcs 21 tr~~a-

jo cIr:: nu e 5t~ c: 
. . , 

..: :: :,- -= ::; t: 1.. ..J G. e .1 0 Ji . 

O b j~tivos de la Icvestiqaci6n . 
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A- O ~JE?IVOS CENZ~LLES 

2 la ne c es i ¿ad 2s p ro d u c tivas de ¿ichdS comu ni d ~ ¿es . 

Estahlecer si los niveles de capacitaci6n ~ Erl uc a -

, -
.Le:: e a .'9 CA e i-

d a d ~ r o6u cti v~ y t~cn ic a d el c~2p e sino. 

E - OBJETIVOS ES~ECIFICOS . 

Analiza r l os prog ra mas de c ap a citdci6n i~pdrti¿os 

entre los hab i tantes de l as cODuni¿ades agrlcolas , 

u~ic~d as en 21 s~ctor J o r - E s te del vo lcán óe S e n -

Só. l ve:.cor . 

Gudaga : s i las neces i dad es p roducti v~s de l as co -

Dunid a des : San ~o(ue , E l 32~cte , San Jer6ni mo Lo s 

G11 2 d.:i2uZ)~ , ~ ? s2t isfacen con 1& 

técnic a , 
" 

f : od uctivo de los 

c:,:¡.:; =~~ 2 1 .sl.~ ctÚ i: .. ~7Qr - 2st c G.91 vülc$~~ ce S(iú S¿ l vc:. ·-

c.o r , ~2 r 2 ~v i denc i ~ c si s e ele va, al r 2cib ir pro -
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CAPI TUL O II MAR CO TEORI CO 

A - ~n t ece~e~t2s d~ l ? r ob l e~a . 

~ . l Le ~¿ucac i 6~ y El tXS& geog : áf i ca de es t ueio . 

An2 l i z ~r el fen6m2nc educativo es una t ~rG~ SUX¿~2~ 

te comple j 2 , esp2 c ialffiente cuando se ce li mi t a ci. un 

área. geoqráf i ca ~ " . eSJ)2C l .1J. c a t al es el caso 69 este: in 

.t os c uet r o CaJo"). tone s 

9 atudio . (San R o que , E l Zapote , San J eróni~o Los Pla -

~es y Gua~alupe ) ; so n 2s e~ t&m i ent o s 2gr i c~ l ~5 raa ~ c¿ 

d o.s d e s de g 9.!.1. s· r <:.. e i Q [".¡ (2 s :;; él S a C. a s , 12. T:1 a. ~; o r í ¿ Ge l o s 

prop i eta rios de ~a r c el as ha n he r e~&¿ o ds s u s ~2d res -

u ot r as fam ili a r e s di cho s terr e n o s l os poc os q u e al -

~ uilan t ierra s para el cult i vo lo h~ c en e n for~~ i~ -

~rop i etar i os vecinos . L&s co~un i dades ¿gr l colas ¿al 

s f; e t o r .1 o r e s t E é' e 1 vo l c ¿ r:: ¿: e S a .r: oS él 1 v é: c.:. o r :] ;~ i 5 t 'J "- C ':) 

tr e si po r l azos de s ~ ng r e y por l azos de pa x2 ntezco . 

L a topograf i a d? los t er r e n os ss t i picc ¿e u: ¿ re g i ón 

.,:)v,. Caf? , P= l: t a.s , :; "E rij o l . 

~ sto~ ¿'S' L"icultor co3 0¿-, r, sobrev i vi¿o C 9 su t1.·c::.bc. ja cl/l -

tivü;J.c"'c l~ ticr r ~ , s e pl'OVS~ü 6'2 sus ; ro p i os al i. :. l9n -
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t os y p ro d ucen ~rtículos ~grícolas para la venta d ependien 

do de l os cultivos q u e se dan en cada estación del a~o . 

Duran t e varios años han r ec i bido l a influe nc ia educativa 

provenientes de dif erent es sectores los más pequeños de las 

comunidades son env iad as a las es cuelas públicas rurales 

Dás cerc anos donde sor. absorbidos po r el sistema formal de 

Educación . 

En for ma esporád i ca l os agricultores reci ben acciones edu ca 

tivas que les llegan provenientes de l área de s a lu d , P roye~ 

ción Socia l de las Alcal d í as , Organ ismos Int er n a~iona les de 

Proyección 5u ma nitar ia otros. 

En atenc ión a este estudio enmarcaremos en estos sectore s 

poblacionales el ac cionar de la Educació n anali z a da en un 

sentido global y amplio. 

Cuanco l a Educación se concibe y se analiza como un senti do 

global y am pl io , se puede observar fácilmente que el ma r co 

político y filosófico que in spi ra a la realización de las 

acciones educativas respon de al conte x to histórico de una 

sociecad y a sus po sibili dades individuales tendientes a -

satisfacer sus necesidades y demandas. 

Deb i do a esto se c ice 2~ ~'~ ¿a social , económ i ca y el c ompo~ 

tamiento de los individuos son influenciados por la s acc ic 

n es ed uc ativas : s istemáticas y asistemát icas . 

El p r oceso educat i vo es uno sole o Pero pa ra efe cto s expli 

cativos se ubican 3 sectores dent r o de ese proceso : La Edu 

c ac ión ? ormal , la E fu caci6n No Formal y la Educación I nfo r 

mal . 

Cuando el sistc~a e ucativo se ubica como sector y/o estrL~ 

tura ce l a sociedad s e l es Llama a e~ t os sec~o res : Subsiste 

mas que coes i ten ~ S2 in~ e rr ela cionan dentro de un marco 

sist em~ soci al determinado . 
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La anterior reflexió n podemos graticarla de la siguiente manera. 

PROCE.<;O EDUCATIVO 

Educación 

Informal 

Educación 

No Formal 

El enfoque de sectoriz a r el proceso educa tivo permite dar validez 

a los cuatro señalamientos que con re specto de la Educación hace -

Paul Lengrand (2) en su obra Introducción a la Educación permanen 

te. 

NQ . 1 u La escuela es el mundo y l a vida misma, c on todas sus di

menciones. 

Nº. 2 u La Educación no es un bagaje intelectual y técnico sino el 

desarrollo del ser conv irtiéndose cada vez más en si mismo 

a t:2 : 2 S .- ~ la s difere nte s e xperiencias d e l a v i da . " 
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N9 3 11 ~a Ecucac i6n 8stb en cualquier lugar en q ue hay 

que r s¿ liz e r un ~sfuerzo concien te, ¿~te rm i n a r u 

na st ¿p a int e lectu21 se n s i b l e o estét ic a 11 

¡YQ 4 L~ t otal id ad en le ed uc a ció n implica una v isión ce 

.l a 2Guceció1i. e¡~ todas sus J7i. 2n i fest a cio ne s y fOIinas U 

En este órden de ideas 55 ubica a la E ~ u cación Uo Formal , 

la cual es desarrol l ada en f~rDa o rg ~niz¿de a tr a v§s de 

cie rt a s ~nstituciones cue si smp re trabajan al Da r gen del 

§~bito de l siste~d for0 21 es ed ucación estdbleci6a . 

que el ¿¿ulto d9sB rrolle id e ~s , conccimiento s , hab ili dades 

actitu d es y háb it os , espec I f i cos y prácticos que dan r o c --

puestas ¿ l es necesi¿ac:s c ue ya s s han ~2te rx i nad o pa r a 

ayudar a q ue eS0 _ ~¿u!to~ resuelvan sus p r oble~~s co n a ute 

sufici'2r:cia .. 

A . 2 ~rticulacien~ s ~ntre la Educa ció n ~ el 

~undo 62 Tr abaje . 

da co lir:c: Cr:2Ci Ente - , . , 
C2Va.1..U2C .l On la 

Gducac~6~ escola r ¿ent r e ¿~1 ne ce a d o tr2.:;ajc 4 Zsto 

c a c u e 01 p roceso educativo cebe cre ~ r alternativas pa ra u 

I..JIC¿l"S~ en 

~ r ~s~onsabi li¿e ¿ hi~tóric¿ soe i ~¿ac. ¿¡c -

tUé.!. L' C2ractGLiz aG~ ]O I los rá y ic os 'J ¡? rOfllndo5 

cambios que se s uc e¿en en los cife r e~t?s ~ ~~ i tos Qu e V2~ 
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transformando históricamente y culturalmente al hombre a 

través de la d~nám ica social y en espec i al a través del 

trabajo cre at ivo. 

Lo anteriormente exp uesto deja más o me nos c laras cuatro 

i de as básicas que deben ser ten i das en cuenta al conside-

rar la articulación entre la Educación y el mundo del tra 

bajo . Dichas i deas son : 

lJ!2 1 

2 

3 

4 

A . 3 

Existe una ma rc ada devaluación de la educ aci 6 ~ 

dent r o del me rcado d e tr aba jo". 

Debe exis tir U12¿ ~l t eEr.¿tiv..;. educativa que se u 

b i que en la r uta de una educac i ón y adaptar la 

perspectiva de educación en ca mb io p or el y pa r a 

el cambio". 

La sociedad actual y futura se caract e ri z a por 

los rá pidos y prof un dos cambios q ue se suced en 

en su interior". 

La dinámica s oc ial y el trabajo trans f orma histó 

r ica y culturalmente al hombre" . 

Art iculacion es ent r e la Educación Formal y l a E

ducación No Fo r ma l. al 

La Educación , en ge n e r a l y cualquier acción educativa en 

pa rt i cu l ar , está Intiffam e nt e ligada a las es tr u cturas 2 ~ C -

al Documento E d ucación d e Ad ultos y d esar r ol l o in tegral : 

Centro de Product ivi dad de Méx ic o . 
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nÓh<icas, pol íticas y sociales de una determina d a sociedac 

y necesa ri amente también debería estarlo a los intereses 

expectativas y ne c es i dades ce la p obl ac ión sujeto ; por es 

t o es que en la actualidac y a no es pos ible pensar en nin 

gun tip o de modal i dad d ~ educació n, mucho menos en La E6u 

caci6n No Eoraal de Adu2tos a l margen de la concep ció n de 

la Ec u cación permanente . A la luz de l o s planteos de la E -

ducaci ón ;ermanente es obvio que existe, o debiera existir 

una v i nculación o articulación , tal co mo se plantea en el 

apart~ 60 an teri o r, ent re la ~ducación formal y la Educación 

No For ma l. 

Al r espec t o la " CONSULTA REGIONAL SOB RE LA RELACION ENTRE 

TIP OS , ?OR~ A5 y NIVELES DE ZDUCAC I ON , CON LA FI NALIDAD DE 

PROMOVE R LA DEMO CRATIZACIO ll DE L A EDUCACIO N y EL FORTALECI 

MIENTO DE LA VINCULACION ENTR E L A ESCUELA Y EL MUNDO DEL 

TRABAJO COd ~IRAS A ~: ED UC ACIO N PER MAN ENTE; en su in fo rme 

final plantea q ue: "La inserción de la tarea educativa en 

un plan nacional ce desa rr o ll o pos i b ilita que la educación 

sea asumida no s olo por el Ministerio de Educación sino por 

todos los sectores pú b licos y po r organizaciones sociales 

6e base popular . 

Esta plan ific ac i ón i nteg r al pe r mite ajust~r t odo el siste -

ma educacional a los re q ueri mientos soci ales as í como arti 

c ula r t odas las a cciones educat ivas p r ocu ran do no solo una 

distribución racio n a l de r ecu rs os sino, fun da mentalmente la 

co h erencia ce objet i vo s . 

En l a mayo rí a ce ~a i ses, no se da esa a rtic ulac ión ta:Jto 

el Estado C02 0 asociac i on9s =e~ r ese n tat i vas de sectores so 

ci c.1es y e.'1tic-d2s _::Jartic ular?s se hacen c argo ce la organi -



zación de servicios no articulados de educación no formal. 

En éstos países es evidente que el aparato estatal conside-

ra la Educación No Formal como factor educativo marginal e -

incluso, en no pocos casos como elementos de "p erturbaci6n"-

del orden social esta blecido. 

Así mismo, se observ6 que el efecto marginador del aparato -

educativo formal es una variable dependiente de la organiza-

ción de la vida social en los paises del área y que las mis
( 

mas condiciones de tipo socioeconómico y cult ural repercuten 

en la eficacia de los programas de Educación no formal. 

En b ase a 10 anteri or , la reunión de con s ulta determina ca-

lificar a la articulación entre ambas modalidades educa tivas 

como problema esencialmente político antes que educativo de 

manera que diferentes proyectos nacionales dan lugar a situa-

ciones de mayor o menor vinculaci6n entre ambas formas de 

educación. 

En muy pocas ocasiones se ha dicho que "La Educación de 

adultos debe ser ante todo educación política", a nuestro en-

tender, de hecho 10 es; así como de hecho cualquier otra 

acción educativa tien e implí cito una fuerte contenido políti-

co; pués la educación es un hecho histórico, así que allí ~s-

tá un punto de conv e rgencia entre el subsi ste ma o las accio-

nes de educación no formal y el subsistema de educación for-

mal establecido. 

De touo io anterior se deduce que la dif ere ncia de lo que pue-

de s er Educación No Formal y lo que puede ser ed uca c i6n 
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no l o determinan los espacios educativos donde se realiza tal 

o cual acción, ni el tipo de agente que interviene en tal 

r ealización, sino entre otras alguna s de las variabl es deter 

min an tes son los obj etivos que s e pe rsi gue n, el contenido cu 

rricular que se procesa y la metodología que se utili za . 

A pesar de las diferencias entre la Educación formal y la Edu 

cación No Fo rm a l e x ist en algunos aspectos que las articulan, 

entre estos mencionaremos tres finalidades que la Educación 

No Formal cumple r especto a la Educac ión Forma~. 

Es c omp lementaria, es su ple tiva, e s sustit utiva-o Es c omp 1e me n 

taria, la Ed ucación No Formal, com ple ta l as acciones q ue la E 

ducación Formal deja inconclusas. Es sup1etiva, la Educación 

No Formal, suple acciones de la educación formal cubriendo de 

ficiencias de éstas en calidad, cantidad y relevancia. Es sus 

titutiva, la Educación No Formal puede sustituir accion e s de 

la Educación Formal a través de mecanismos, de medi os y recur 

sos técnico s diferentes y no c onvenc i o n a l es . 

A. 4 Limita c i ones de l os Sistemas Fo r ma l es de Educación. 

Las limitac i ones d e los sistemas formales de educación han si 

do extensas y detalladamente expuestas por un b uen 
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número de autores , entrE quienes cabe destacar: a: 

Ivan Illich , Paulo Freire, Everett RaiDer , John Holt , Wi 

lliam Glasser , Paulo Godman, entre otros. 

A nivel ~ás sintético . En una investigaci6n sobre la Edu -

cac~on No For~al en Colo~bia (Velandia, Vargas ¿e Ada~s y 

Bello , 1975) en su par te introductoria se enumeran limita 

ciones tanto de tipo cuantitativo como de orden cualitati 

vo en el sistema formal de educaci6n de ese pais. 

Es posible de tectar también algunos hechos criticos c en re 

laci6n a la educaci6n for mal en El Salva d or. 

Las principales limitacioL¿s e t~ po c uan titativo (aunque 

en algunos casos se podr ian interpretar como de orden cua 

litativo en el sistema de Educaci6n Formal de El Salvador , 

según documentos producidos por ODEPOR referentes a la Edu 

caci6n Básica (1-6 años de escolaridad primaria) , se sinte 

tizan asi: 

1 - Ingreso tar~io al sistema. 

Nota : En la mayoria de los casos los niflos ing r esan al 

pri~er año de Educaci6n Básica ya que los servicios de 

Educaci6n pre - escolar son i nc i p i en tes, según estas ci-

fras del DAT ljQ 11 (Documento Analitico de trabajo NQ 11) 

Sector Urbano Sector Rural . 

20blaci6n de ecad pre - escolar 11 ( , 223 230 . 8 7 6 

P~rvularia regular 32,177 415 



39 

parvularia Sabatina 2 ,063 3,28 4 

2- Insufici enc ia en satisfacer la demanda según se in-

fiere de : 

A - El significado número de niños que nunca entran 

a l sistema de Educación Formal ( 253,600 niños -

7 - 15 años nunca asistieron a la escuela según del 

DAT N9 2 , p . 18) . 

B- E 1 al to número de analfabetos autoco nfesos: 952,005 

(DAT N9 2 , p. 31) pero observese que una cosa eS au -

todeclarse analfabeto y otra es qu e la persona en -

re al idad sabe leer y escrib ir un texto desconocido. 

3- Altas tasa porcentaje de repetición. 

Encu es t as Matr ícul a 

G R A DOS . 

1 
23 . 7 

2 
1 7.0 

3 
15.5 

4 5 
12.7 10 

6 
5.8 

Modelo 34 . S 27 .5 18.0 1 4 . 7 14.716 . . 

4 - Repetic i ón de cursos aún por estudiantes que los han -

aprobado. 

5 - Deserción permanente y otros tipos de deserción. 

6 - De sequilibri o e n tr e e l r e ndim: en to interno d~l sistema 

según se d ifer e ~ c ia entre sec tores urbanos o rural (DAT-

N 9 2 , p. 35-10). 
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7- Salida más temprana en el sector rural (DAT NQ 2 p. 

78); lo cual implica una escolaridad de duración pro

medio menos en el sector rural. 

Toda información de este apartado. 

A.5 Co nceptuali za ci ó n de la Educaci ón No Fo rmal. 

El termino Educación No formal, está compuesto de dos -

partes principales: Educación y su atributo No formalidad 

pero este atributo no tiene significado por si mismo a no 

ser que primero se explique ampliamente el término formal. 

De esta manera y por contraste de oposición se podrían in

ferir las conceptualizaciones del término No - formal.Para 

definir claramente el concepto de Educación No formal parece 

haberse seguido un proceso dialécticos teóricos de un para

sistemas con las limitaciones y críticas cuantitativas y cu~ 

litativas de los sistemas educativos existentes; además ha 

sido tratar de dar identidad a la Educación No-formal, par-

tiendo de las negaciones de la Educación formal, esto tam-

bién se explica al aceptar que en el aspecto formal permane

cen las negaciones y que en 10 no formal aparecen los atribu

tos o cualidades y características positivos y deseables en -

un contexto de aprendizaje. 

Par ece entonc e s que e ~ c:~~= pto de educac ión No-formal ha :2-

su1tado del enfoque de constrastes entre formal y 10 que luego 

se ha definido, de la siguiente forma. 



" Educación No-formal son las actividades educativas y -

de entrenamiento no escolares, estructurados, sistemáti-

cos y de relativa corta duración en los cuales las agen-

cias patrocinadoras buscan lograr cambios de conducta en 

audie n cia s objeto m§s o me nos definidos. 

Las varia b l e s qu e se han consid e rado para contrastar am-

bos sistemas son: 

a ) Estructuras 

b) Co ntenidos 

c) Ti e mpo 

d) Controles 

e) Lugares 

f) Funciones 

g) Incentivos 

h) Métodos 

i) Participantes 

j ) Co st o s 

Como resultado se han obtenido también las siguientes de

finiciones. 

1) Actividades extracurrilares y movi mi e ntos de comple

me nt o de la escolarización. 

2) Co r po raci o n e s de s e rvicio que su p le mentan a la esco-

lar izac J ó n espec i a lm e nte ed u c an do dese rt o r es de l a 

escue la. 



3) Programas de animac i ón rural, campamentos juveniles 

sustitutos de la esco larización para aquellos que re

gularmente no pueden asistir a las escuelas. 

4) Toda em pr esa educativa intelectual y sistemática en 

la cual los contenid o s, medios, tiemp os, criterios, 

etc, se seleccionan y se adaptan para estud iante s , po-

blaciones o situaciones particulares co n el propósito 

de maximizar el logro de la misión del aprendizaje. 

5) Es toda actividad educativa organizada y sistematiza

da que se desarrolla fuera del marco de referencia del 

sistema formal , con el fin de proveer determinados ti

pos de ap re ndizaje a sub -grupos particulares de una 

población tanto adultos como niños. 

6) Cualquier actividad de aprendizaje estructurada y de 

relativa corta duración, la cual tuviera lugar fuera 

del sistema escolar formal en e~ cual se otorgan gra

dos y diplomas. 

Los criterios básico s para clasificar a una actividad educa

tivas como no formal son tres: 

12) Que ocurra fuera del sistema f o rm al. 

22) Qu e en una u otra forma la activ idad fuera est ructura-

da. 

32) Que su duraci ó n fue ra corta (genera_ ~ en:e menos de un 

año.) 
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En base a todas las definiciones anteriores la educación 

No formal puede presentar las siguientes características 

que aunque no son universal es , aparecen frecuentemente. 

Tal es caL ac terística s son las siguientes: 

Se relaciona con ~na misión inm ed iata y práctica . 

Generalme nt e ocurre fuera d e la e sc uela. 

Generalmente no involucra contenidos , personal o estruc-

turas muy organizadas. 

Es menos costoso que la educación formal. 

Los ~ studiant e s pote nci ales son quienes aprovec han la s 

oportunidad es de a p rendi za je disponibl es . 

Para efectos operativos este trabajo de investigación toma-

rá com o base, la siguiente definición de Educación No for-

mal: 

Definición: 

" Conjunto de acciones educativas intencionadas, sistemáti-

cas y metódicas de formación q ue se da n al margen del siste-

ma regular escolarizado. 

Actividades educ~tivas cuyo p r oceso de desarrollo no se en-

cuentra específicam e nte comprometido con las exigencias de-

nivel ac adémico." 

B- Base Teórica 

Al pantear la r e=~ ~ ~;d existentes en nuestro á mb ~~ o se nace 

necesa rio hacer una i nterr e lación de l os aspectos sociales 

políticos y económicos que inciden el área educativa. 

r-\ BIBLlOT CA CIlNTRAL , 
ti ........ .,all •• \ 

•• 119 .... '··· • - " 
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El Salvador al igual que el resto de países del área -

Centroamericana y de Latinoamérica es catal o gado como

país subdesarrollado y dependiente. 

El subdesarrollo es u ~a condición que se adquiere por -

co ntar con ind ic es de pr o greso minimo y por elementos 

retr og ados q u e i mposibilitan el desarrollo económico po-

lítico y social de un puebl o . 

Para ha blar de El Salvado r c om o un pais subdesa rro11ado

es ne ces ario caracte ri z ar algunas etapas históricas que 

han marcado categóri camente la condición actual. 

B.1 Raices Hi stóricas de l Subdesarrollo Salvado r eño . 

Alr ededo r del año 1 850 El Salvador comi enza a ser domina-

do por su econ omia po r la a gric ultura de exportación y la 

duminac16n oligárquica. Para esta ~poca la economía nacio

nal es completamente dependient e de un so lo cu1tivo- el 

añi l - el gobierno de tur no ante este problema s e esforza

ba por encontrar la manera de diversificar la agricu1tura

Pero estos esfu erzo s solo dieron como r esul ta do el monocu1-

tivo de l café y la concentra c ión del capital hacia un exclu

sivo secto r de la e conomia. Se dió p u es el caso d e que en -

lugar de div e r sif i car la agricultura solo se c o nsiguió sus-

tit uir un ex~lusiv o producto cq r ico1a por o tro. 

El gobierno naci o n a l de El Sa lv ador se con sol idó como tal 

d eb id o a la dominación del cultivo de l café y a la co n so li

dación de l grupo olig¿rquico quienes pasaron a ser propieta-
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rio s privados de los ~ j i dos y ti e rras comunales. 

En el a~o de ~ 870 el control del gobierno salvadoreño paso 

a manos de los "li be rales" como r esultado de lo que se ha 

llamado la Revolución Burguesa de la época . 

Este gcbierno llevó a l pa ís a un estado de capitalis~o pr2 

industrial . Este fué en período de r ela tiva calma política 

auspiciada po r la ingencia de la constitución p olítica (li 

beral) de 1 886 . Este es quem a fué r elativamente exitoso y 

estable hasta 1 9 3 0 . 

En El Salvado r la unidad económica característica era la 

finca, d e gran extensión territorial. Y la domina ció n pol i 

tic a de los caficultores es no toria. 

La crisis de la República liberal cafetalera en nuestro 

país ocu rrio en el año 1931 deb ido p rinci palmen te a los si 

guientes factores : 

a) Las presiones de la poblac ión campesina sob r e l os due -

ños de las tierras . 

b) Una seve ra y crítica crisis económica 

c) Una gran movilizac 2 ón de g rupo s r a dical es de corte pop~ 

l a r. b/ 

SI pe rio do presidenc ial de pio Ro mero Bos~ue ca r a ct e ri zada 

c omo conservador prog r =sist~ fue tra3~e ~ ~~~ ~ ~ 1 pa r a ~l de 

sarrc llo .'Jo litic o c el -país . Durante este periodo se realizan elec 

ci ones esperanzaccras s ín e m1J argo el creciente descontento popula r por 

las condiciones de vida existentes obli ga r o n al gobierno a 

e/ El Salvacio.:: , 
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2GOptar un~ postura regr e siva con respecto ce las masas po 

pulares. 

Las elecciones de éstas épocas tu v ieron 5 candidatos pr~ 

sidenciales y fué ganada por Arturo Araujo quie n fuera po~ 

teriorff.ente der roc ado por un golpe 6e estado el 2 de di - -

cieff.bre de 1931. 

El result~ do casi inme diato de este suceso político fué la 

matanza campesina de 1 932 . El Vicepresiderte de Ar auja y -

MiDistro de Defensa en el gobierno sobrevivió al golpe mi-

litar y se convirtió en presidente de un gob ierno provisio 

nal dadas sus características guerreristas y represivas 

fiel representante de las aspiraciones de la oligarquía te 

rrateniente. A part i r de este momento la economía salvado

r eña es objeto de una serie de estrategias y alternativas 

de desarrollo llevadas a cabo por su a bande rad o el Presi 

dente tartínez, este fué un apoderad o de la oligar q uía, la 

cual se encontraban en crisis. 

M~x imiliano Hernández Ma rtlnez fué obligado a renunciar de 

su cargo debido principalmente a 2 facto res: 

1 9 ) Las ~resiones políticas del gobia rno estadounidense . 

2 9) Un mov imiento de huelga ge neral ob r ero -c ampe sin o 

El si g uie n t e 22r 1 0d o histó ri co ~s épo c a de g r an avance en 

cuant o a la organización popular , 2n procura de sus dere -

ches in d ividuales y sociales. 
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Al frente del gobierno el general Andrés I Menéndez nom

bró un gabinete bastante repr.2sentativo e hizo un llama

do a elecciones. 

Entre 1944 Y 194 5 el carácter represivo en contra de las 

organizaciones gremiales y sus dirigentes era trágicamen-

te evidente. 

El dominio oligárquico sobre todo el accionar nacional 

era la causa de los graves conflictos sociales esto ll egó 

a ser tan alarmante que lograron mantener el control de -

la producción, la exportación, las finanzas y la tenencia 

de la t i e rra. 

Para los años 1948 al 1957 El Salvador era el más efi-

c i ente productor de árabigo suave en el mundo pero este -

ap~rente progreso económico fué mutilado por el control 

de las ganancias y los excedentes a favor de un exclusivo 

grupo: La oligarquIa terrateniente. El sector agrícola 

fué el mayormente benef iciado con los créditos entre los 

años 1961 y 1975. 

Al final de la década de los 60 el p ~n orama económico co

mi enza a camb iar, en todo el área centroamericana el sec

tor de la burguesía industrial se ubica en un lugar impor 

tante d e l contexto. Este creciente desarrollo industrial 

y comercia l se vió seriamente afectado por la llamada gue

rra d e l f0tbo1 en 1969. 

S e pueden definir claramente 2 amplios grupos dominantes: 

J 



a) La oligarquía tradicional Agro-financiera. 

b) La Burguesía comercio-industrial- financiera. 

Este cuadro de dominación oligárquica econ6mica trajo co

mo consecuencia directa el aumento de las dificiles con-

diciones materiales de vida de los salvadoreños. 

El salario agríc o la a finales de 1979 es ínfimo con res

pecto de los niveles reales de subdistencia humana. 

La secuencia de gobiernos militares representativos de los 

intereses hegemónic o s de la década d e los 70 claudicó con 

el g o lpe militar d e l 15 de octubre de 1979. Después de pa

decer r e gímen e s q u e n ece s it a ron apoy ars e en la vi o l e ncia 

especialmente los g o bi e rnos de Ma lina y R omero. 

El golpe militar que sustituyó al gen~ral Romero en el país 

fué un intento de instaurar un nuevo modelo político en el 

Salvador. 

La implementación de este nuevo modelo implicaba un riesgo 

sumamente grande acompañado de una gran efervescencia polí

tica con ánimos de conflicto y enfrentamiento . 

Al instalar en San Salvador la primera junta de gobierno 

con representantes del foro popular, las fuerzas armadas y 

el sector privado. 

Los espacios políticos ofrecidos por la junta son obscuros 

la violencia se mantiene en contra de las organizaciones po

pulares . Los repr ese ntante s popul a r e s en el g o bi e rno protes-

tan con tr a l as tu e r z as armandas y lanzan un ul t i ma tun, q ue -

e s r ec ha z adad o y s e retiran d e la junta. 



Las fuerza armadas establecen un pacto con la DemoCra-

cia Cristiana (PDC), estableciendo la 2a. junta ellO -

de enero de 1980. 

A partir de esta fecha se dan una serie de actividades 

que man tieTlen e~ sosobra a , -
.La ri udadanía en general. 

El 24 de marzo de 1 980 es asesinado el arzobispo de San 

Salvador. Se da un conflicto en la junta de gobierno y 

un mes más t arde se firma el decreto 207 parte de la Re-

forma Agraria que en esencia establece que "la tierra es 

para quien la trabaja". 

Las organizac ion es popul~res obrero -c ampesinas fracasan -

en sus intentos por organizar una huelga popular y un le-

vantamiento generalizado. El 1981 se dan serios enfrenta-

mientos entre el gobierno de José Napoleón Duarte y el 

Secto~ pr ivado. Como respuestas a este asedio gubernamenta1-

el partido ARENA aparece en el contexto político el 29 de -

septiembre de 1981. 

El avance de la guerrilla salvadoreña es notorio en las po-

blaciones de Usulut~n, Morazán y Chalatenango , intensifican-

do el sabotaje a la infrae structur a eco nómi ca salvadoreña. 

A p2rtir de 1982 las tropas regulares salvadoreñas com ienzan 

a viajar a los EE.UU. para recibir entrenamiento especia1iza-

do. Se realizan elecc iones populares para Asamblea constitu-

yente el 28 de marz o de 1 982 . 

El dominio Democristiano en el poder fue notorio a partir de 

es ta fecha hasta 1988 cu a ndo el marco político nacional fue 
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conduci~o por 2 1 gobern a nte p a rtido Alianza Republicana 

N~cionalista (ARENA). 

B.2 Realic c d Ed ucativa 

E .2.1 La Ed ucación en e l contexto social salva d oreño . 

E l análisis ¿e l a estructurd social eEt~b1~cs qu e la su~ e r 

sstructur¿ de la socie d a d e stá form a da por 2 g randes nive-

l e s: 

Ni v el I feo 2 óg ico y el n i va l Juridico Po1itico. 

~l E ste d o y s us 2? ye s son o r g~nis~os q ue pert e n e cen al ni-

v e l Juri d ico - Politico . 

El Es ta~ o p os e e 2 fu n ci o n es ~rincipa1es: 

2) La i nterior y b - La e x terior 

Le función i~tcrior está obligando al esta~o g p roteger los 

intereses de la clase do~inante , en sus 
, . 

re.1.aC10nA8 COIl las 

dernás clases • 7 
socla~ e s. 

Extsriores el es t ado se relaciona con otros en cuanto a ca 

m e rclo, colaboració n , etc. 

D 2 .'1 t ro d = 1 a fu r¡ ció Il i n t e r n a s e == n c u ':; Il t r a :J t r a s f u e c: ion:: s : 

L a fun=ió n té=nico - e co ~ 6mica ~on5istente en organizar el 

proceso ¿e tra b 2jc . 

~ a funcibn ~2 1 est a do res pe ct o Ce 1 p la n o ideo 16 g ic o c an sis 

.. C> L _ EIl su pélpe 1 e n , -
.!.c: e d UC Dci ó r.. e:iSE .. =:'2IJ.Za , etc . 

S e cJ i. e 9 p U e s q u ,;: 1 él i n s t i t u e i b n e s c Q 1. a r e s u ¡, c o r; S; o n e :¡ te 

de 1 ~ supe r es tr u ct u r a s a c i e 1 q u e va a co n d ici ona r e l ~e s a 

rr o l 10 e c cr. 6 r./ ic o q U E "te n cpl l o soci ,:~ é'.c.d b a jo cua 1 nu i e r ;¡¡O aO de 

p r oducci ón . 
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Se ha considerado que el aparato escolar es actualmente 

el aparato ideo16gico n6mero uno utilizado por la burgue-

sia para consolidar sus int ereses ya que éste ha desplazado 

grandemente al aparato que a través la histor~a era el 

transmisor de d i cha id eo logía, n os referimos a la igle s ia.-

Esto se debe principalmente a qu e la escuela dispone de mu-

chos años de audiencia obligatoria de l os individuos, con un 

tiempo de 5 a 8 di ar i os de clases. En nuestro pais la educa-

ci6n esta or i entada a mantene r a l os individuos alejados de 

t oda realidad haci e n do de ellos un os en tes pasivo s e irre-

flexivos. 

B.2.2 Antecedentes Hist6ricos Educativos. 

No existe ni ha existido ninguna sociedad donde no se en-

cuentre la educaci6n. 

En las sociedades primitivas la educación no se realizó de 

manera exclusiva ni aislada, sin o fué el producto de la in-

teracci6n con otros seres tanto adultos como j6venes y niños. 

De esta manera, las formas de vida de las generaciones adul-

tas se transmitían por imitación tratando de adaptarse a las 

ne ces idad es materiale s y re gil io sas de la comunidad en que 

vivían, es d e cir, que estos realizaban un esfuerzo espontá-

natural por y generar los bienes culturales 

de la soc iedad a la cual perte n ec ían. 

En la sociedad esclavista la educación se daba como ~n inter-
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cambio recIproco de influencia, de todos sobre uno y de 

todos por todos. Este contacto con los demás estaba re

gido por leyes que la misma sociedad imponla para contr~ 

lar la actuación de los individuos que formaban esta so

ciedad dividida en clases. 

En la sociedad feudal la educación tuvo como finalidad -

mantener la estructura social , lo cual se manifestaba en 

las diferencias de las oportunidades educativas y sus ca

racterísticas propias a las que tení~n acceso las clases 

económicamente inferiores con la que recibIan los pudien-

tes. 

Para las clases privilegiadas la educación e st aba destina 

da a fomentar su modo de vida e ideal ~el mundo. 

El sistema capitalista, en su evolución, impone cambios -

en la educación sistemát ica y asistemática, adaptándola -

a las nuevas circunstancias que se presentan, pero procu 

rando conservar la estructura social, y , en consecuencia 

las desigualdades económico-sociales . 

Debido a que la clase popular formada por obreros y cam 

pesinos, recibe una educación escolar mínima, necesaria 

y únicamente para responder a las exigencias de los propie 

tarios de los medios de producción, la educación de carac

t e r No Formal, cuenta con un amplio radio de acción. 

La educac ión no f o r ~ 3 _ e~ El Salvador se ha ce~traliz2d o 

en el aprendizaje de artes y oficios. 

En las primeras décadas del presente siglo, se forman es-
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cuelas lib:es de adultos en jo r nadas nocturnas, surgiGas 

po: la demanda da adultos y jóvsnes con e~pecta tivas de 

ca~tinu i dee escolar . 

La Educ~ci6n Uo Farual tuvo cie: to i mpulso al co~snZ2r la 

década de los 50 co~ l¿ cre ac ión del Depart am ento de Educa 

qu e .f= - , 7 ... un co e .... p:ograma de alfabetización . 

Este ~ltimo p rograma r ealizó cruz adas y campa~as tanto en 

esa década como en la siguiente , cu~os r esultados fueren 

de escasa trascendencia . 

Erite depa rtamento desapa r e ció al ser impla~tada la Reforma 

E d uc ~tiva de 1 968 , la ~ue creó , la Lirección de ~ducación 

de l:.o.ultos . 

Al c ome nzar l¿ deca¿a de l 30 , la educación no fo r ma l aten 

dio los siguientes campos . 

a) Progra~as de Jlfabct ización 

b) Programas de Hab ilit ación de ~ano de Ob r a 

}ctualmen t e ex isten otras entidades que hacen Educación Ue 

Formal tales como : Las Iglesi as , El ninisterio de Salu~ pfi 

blica y ~sisten ci2 Socia_, El Uinisterio ~2 TT2 b ajo , e l N i 

n i s ter i o c:; :2 1 I í, t G r i o L", (' ~ i " i s t :2 r i o dE,:. q r i c: u 1 t u r ", 'J G 2 n a Q e -

=í a "t..,J otros: 

B .J ProbleD~tica de la Agri cul tura Na cional . 

La ;:oblemática aqr !c ola salv200refa tiene ralees mu~ ant i 
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guas que p a ra nuestro estudio las ubicaremo s a partir de 

la tierr a e n l a é po ca precolombina con un sentido común 

de propiedad. 

La s ituación agrícola se vió seria me nte mod ificada con el 

establecimiento de los Es pafio les por todo el país diezma~ 

do l a población in d igena por la enferme d a d ~ el maltrate 

y p or la introducción cel ganado . 

La v a rie d ad de frutos nativos de El Salvador se enri q ueció 

con la introducción de especies euro pea s t a les com o la na 

ranja, lima, li món, membrillo, melón, granada , p i ña me lo 

cotó n y la cafia de azúc a r. 

Los es pañoles aceptaron rápidamente el maíz , los frijoles, 

la yuca o mandioca, el camote y la calabaza como la d ieta 

alimenticia bás ic a de la región. 

Posteriormente s e introduj o el cultivo d el a z úcar a finales 

del per í odo c o lcnial cultivada a pequeña escal a especial men 

te para e l co n su mo local y la producción de alcoh ol. 

Los culti v os p r edominantes en esta é po ca fueron el caca o y 

el bálsamo. 

Post e riormente los espafioles vieron en la producción del a 

ñil una fuente de ri queza i mpo rt an t e . Este cultivo dominó 

la econom í a ~~c~cnal hasta ~U2 fue sustitu id o po r l a rc -

d ucción cafetalera 

La dependencia económica de un solo cultivo ha sido nocivo 

para el prog rese nacional . 

En este contex t o se ubica el agr ic u l to r. 
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actor principal de la actividad productiva quien hist6ri 

cemente ha sido relegado a un segundo ~lano en el campe 

del derecho a 7_ 
-Q educación esto es el resultado de la mar 

gina1idad de que ha sidc objeto el agricultor de benefi--

ciarse d~ los productos de su propio trabajo. 

Por l o tanto los beneficios educativos no llegan e él a 

trav~s del sistema formal sino por medio de acciones edu-

cativas ex po rádicas desarrolladas por el sistema No For-

m.::.l . 
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CAPITULO III. SISTEMA DE HIPOTESIS 

a) Hipótesis Genera2 

"Los programas de Educaci6n No Formal implantados en 

las comunidades agrícolas del sector Nor -E ste del vol 

cán de San Salvador no elevan el nivel productivo y 

técnico de sus habitantes". 

b) Hi pótesis Específicas 

1) Los programas, proyectos y estrategias de la Educación 

No Formal desarrollados entre los pobladores de las co 

munidades agrícolas ubicadas en el sector Nor -Este del 

volcán de San Salvador no estan en concordancia real 

con las necesidades educativas de esta población. 

2) La implementación de los programas y proyectos educat~ 

vos No-Formales que se desarrollan en beneficio de las 

comunidades agrícolas de los pobladores del sector Nor 

Este del volcán de San Salvador carec en de apoyo logí~ 

tico y técnico adecuado por parte de sus responsables 
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D- Cuadrado de Variables e indicadores. 

Hipótesis General: 

"Los programas de Educación No Formal implementados en 

las comunidades agrícolas del sector Nor -este del vol -

cán de San Salvador, no elevan el nivel productivo y 

técnico de sus habitantes". 

VARIABLES 

Independientes 

Los programas de Educación No Formal 
implementados en las comunidades agri 
colas del sector Nor-este del volcán 
de San Salvador. 

De pendientes 

Nivel productivo y técnico de los ha 
bitantes en las comunidades agrícolas 
del sec-::'or flor - este del volcán de San 
Salvador. 

In t ervinientes 

Cap c.cidad de los administra6.ores 
personal ejecutor de los pro yectos 

INDICADORES 

- Objetivos 
- Metas 
- Actividades 
- Políticas 
- Contenidos de los Pla 

nes 
- Evaluación 

- Necesida6. Educativa 
reales. 

- Capacidad productiva y 
técnica actual 

- Proyectos comunales 
- Acciones Agrícolas de 

la co;;mni6.ad. 

- ~decuada formación y 
capacitación . 

- Adecuada selección de 
personal. 

- Eficiente dominio meto -
dológico y técnico. 

I 

- Cri t9 rios de selección 

. de personal adecuado . 
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Hipótesis E s pecí f ica s NQ 1 

"Los programas pr o yectos y estrategias de la Educación No -For 

mal d e sarrollados entre los pobladores de las comunidades agri 

colas, u b ic ad a s en el sect or Nor - este del volcán de San Salva 

dor, no e st án en concordancia real con las necesidades educati 

vas de est a población". 

VARI AB LES 

Independientes 

Exist e n nec e sidad e s técnicas y producti -
vas entre los habitantes de las comunidades 

de estudio. 

Programas proyectos, estrategías de educa

ción no formal desarrollados entre los po

bladores de las comunidades agrícolas, ubi 

cadas en el sector nor-este del volcán de 

San Salvador. 

Dependiente 

No hay concordancia entre necesidades y 

programas desarrollados, en las poblacio-

nes. 

Concordancia r e al e n las necesidades edu-

cativas de esa población. 

I nterviniente 

Desconoc i miento de l as necesidades r ea l es 

INDICADORES , 

- Necesidades sociales de la 

población . 

- Aspiraciones del grupo o c~ 
munidad. 

- Técnicas de trabajo 

- Fuentes de trabajo 

- Instrumentos de trabajo 

- Clase de trabajo. 

- Bajo nivel de producción 

- In sa tisfacción personal y 
c omunal. 

- Bajos ingresos 

- Descontento popular 

- Falta de aceptación a los 
Servicios de capacitación. 

- Sala ri os 
- Producción 

I 

I 

de la población. 
- Gr ados de progreso educativc 
- Alfabetización 
- Grado de Escolarización 
- Indice de mo r talidad por e n 

fermedad infecciosa . -
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HIPO TESIS ESPECIFICA N9 2 

"La i ~p lementación de los programas y proye ctos educativos 

no for~ales q ue se desarrollan en beneficio ce las comuni -

dades agrícolas de los pobladores del sector norte este --

del volcán de San Salvador, carecen de apoyo logístico y 

técnico adecuado por parte de sus responsables en relación 

con su capacidad productiva". 

VARIABLES I NDICADOR ES 

In d ependiente 

La implementación de los proyectos - Estrategias · 

y programas educativos No Formales 1- Q::;j2tivos 

1- Plan de acción 

I ~ ::::::::::. 
- Evaluación 

~.------------------------------------------.----------+--~~~~~.~~--------~ 

Dependientes 

Falta ce apo~o logístico y técnico I - Re cursos 

I 1- Financiamiento 

I 1- Ca pac ita.ción 

1- Interés 

- E q uipo de T r a b a 
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fi~ca5 rfistic~s y q UG se cel? b ra con 
gran variedad de p~ctos y costumb r es 
suplstcri¿s entre pro p ietario u ccIti 

:?erscn a Que tiG!lE ¿[Jc;rc -2I:ia co:~ otro 
ti otros . 

~EnéD2no Psicológico prop i o oe c aC2 
in e ::. " i é u o . 
Proceso intencio~2dc ~E ~ iante el cU ol 
el sujeto ce .1a ec.ucac i ón (a.¿umllo) 
2 ~pE r~Denta cam b ios en su con d uct¿ . 
Ac ción d e ¿ p re nder a19~n a r te u oficio 
ti eDpo que en e ll o s e emple~. 

Acción y efect c d e c apa citar o ccl~¿ci 

t i3 r::; ·:. . 
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Calidad de ccmfin , oe l o n u s n o si e ~~~ 
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cif=re¡Jc i 2.n ~r:.trG si PO l- ,.:: 1 .Zu gc: r CJ.!.12 
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Diagnóstico 

Educación 

Educación No -Formal: 

Ejido 

Estrat eg i a 

Es tratificación 
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.trabajo y , consiguientemente, por el modo y 

proporción en que perciben la part e de la ri 

queza social de que disponen. 

Proceso de investigación q ue permite obtener 

un c o nocimiento lo suficientemente claro de 

la reali da d ext e rna e int e rna que afecta a u 

na institución educativa. 

Proceso Social que proporciona al individuo 

(educando) formas de com p render y actuar de 

la mejor manera posible en una sociedad en 

permanente tr a nsformación. 

Conjunto de acciones educativas intencionadas 

sistemáti cas y meto di cas de formación q u e se 

dan al margen d el ~J :"t em a r eg ular esco l a ri z a

do. Actividades cdu ~ ~tivas cu yo p roceso de de 

sarroll~ no se encuen tran específicamente co~ 

prometido con las exigencias de nivel académi 

ca. 

Termino con el que se hace referencia a las 

actividades organizadas al margen del traba jo 

académic o y con la que se atiende el mejora

miento d e la vida social y personal. En la E 

ducación No Formal se p r e t e nde una utilid ad 

inme di a ta y práctica del p roceso e duca tivo. 

- Campo co m0n d e t odos l o s veci n os de un pueb l o 

lind an te con el , q u ~ no se labra , y donde sue 

len r eunirse los eros l os ga naderos o estab l e 

cers e l~s "e r o s . 

- Tareas municipal es del ti empo de la co l o nia. 

A E te pa r a di ri g ir un asunt o 

Acción y efe ct o de est r atif i ca nt e . 



IJ Estratificación Social 

Evaluación ; 

Haciendo 

Infraestructura 

Latifundio 

Metodología 

Minifundio 

Parcela 

Político 
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Teorla sociológi~a burguesa referente 

a la estructu r a ~2 la sociedad. 

Proceso consu s tancial con el proceso 

de enseñanza. Aprendizaje que valori 

za los resultados obtenidos, tanto, 

por el sujeto de la educación, como la 

eficacia de los elementos que han inter 

venido. 

Fincas agrícolas; cúmulo de riqueza y 

bienes que uno tiene. 

Conjunto de fuerzas productivas y de re 

lación de producción que constituyen la 

base material de la sociedad y sobre la 

que se levanta la superestructura. 

Finca rústica de gran extensión 

Conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica o en una expos~ 

ción doctrinal. 

Finca rústica que por su extensión no --

puede ser objeto por si misma de cultivo 

en condiciones productivas. 

Porción peq ue ña de terreno, de ordinario 

sobrante de otra mayor que se ha compra-

do, expropiado o adjudicatado. 

Es la participación en los asuntos del 

Estado. 

-Activi dad de l os que ri gen o aspiran a 

regir los asuntos públicos. 

-Arte o trazo con que se conduce un asun 

to o se emplea los medios para alcanzar 

un f in d e ter~inad o . 

BIBLIOTECA CENTRAL 
'Y"IIl.'Da ......... Da" • • •• 



Programa 

Proyecto 

Recurso 

Reforma Agraria 

Técnica 

Terrateniente 
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Descripción secuencial de los objetivos 

que deben lograrse los contenidos que d~ 

ben cubrirse, y las actividades que deben 

realizarse para la enseñanza de cada mate 

ria o asignatura. 

Intención o pensamiento de ejecutar algo 

Acción y efect o d ¿ l· ,: currir¡ bienes medios 

de subsistenci a s. E l ~ mento que una colecti 

vidad puede e c har m~no para acudir a una 

necesidad. 

Conjunto de medidas políticas y económicas 

destinadas a producir un cambio rápido y 

radical en los sistemas de propiedad y te

nencia de la tierra. 

Medio o conjunto de medios adaptados a un 

fin. 

Conjunto de aplicaciones de los conocimien 

tos cientificos a la producción de bienes 

y productos materiales. 

Dueño o poseedor de tierras o haciendas. 
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CAPITULO IV. CETODOLOGIA DE LA INVESTIGA CION 

A - TIFO DZ ESTUDIO . 

La i ~formaci6n obt ~ nida Eo bre el t~ ma pe r miti6 el l ogro ~2 

Jos objetivos propuestos en la ¿r~s2nte in vest i gc cién, 9S -

p ecialmente por el tipo de a b o r ~2je al tema y )or su 9roce 

so meto d o16gico . 

P a r a ello se desar r olló un tipo de in vest i ga ción explorat~ 

ri a . Este tipo de es t udio , conllevó al establec i miento es 

un estudio sobre feno meno lo gía , en e l sector agr íc o la ce 

la mencionada comprensión geog r& fic3; y Eo b re l a ef ici e ~ -

c~a en la implementación de p r ogramas de ecucación No Fo r 

Til al. 

DE ;: 1 N 1 C 10 !1 

B - POBLACION y MU EST RA . 

La pob l ac ión fueron los proe uctores ¿ g rlcol a s 

~2 p arcelas o terrenos; ya sea Que se cedi~u2n a la e~plota 

ción pe cuaria o ag rí cola pro)i a msnte o ambas ~ 1 2 vez , y 

ot r o aspecto q ue 59 to mó fu é s u 4-" .... 
pa r,-~c~ pa c~ on 

5sa c omo ge nerador o co~o benef ici ario ds programas de ~¿u 

c ac ión ¡lo Fo r mal desa rr olladas o ejecuta c as en l a co mun i c¿d . 

~n v ist a que la pob laci ón (su je to CE estudie ) es ba st ante 

pecue~a se pensó temar la t ota li 6ad de la mi~~¿ ~a ra 5=5~ -

tos de es tu dio del p r esen t e trabajo; pero la zona qeog r áf~ 

ca en cue stión es un a de l as ~re2s del d e pa r tamento d~ San 

Sc:.lv ad or más afect2 C é:..S -=> 7 _.J.. c~nrl ic to ¿ r r'7 20C f:x i s t":: :7. te 
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en 2uestro oa ~s. y po r ésta r~26n se consideraron que de 

los habitantes de las cUcitro comunidades seleccionadas en 

la zona llor - esta cel vo lcá n de San Salvador , se estudiarán 

aquellos hab itantes que reuna n las características busca --

das y ~ue sean fácil men te accesibles a les investigadores. 

Para aar una versión ce la distribución poblacional se ¿re 

senta el si gu ient e cuadro. 

Productores Ag ríco la s Re sidentes en las Comunidade s. 

I N9 de propi ,e tarios l 
I Agro_Jecu¿r~os N9 ce Seleccionaaos 

Planes ¡ 40 I 
i 54 I 15 

I 60 I ':50 

cl El Z2,;Jo te 

I cl San Je rónirr.o Los 10 

i I I ¡ I c Guadal upe 79 i 25 

I !I 
1 __________________ T_'o_t_a_l ______ ~ _______ 2_3_3 ________ ~ ___________ 1_0_O ________ __ 

Con tedas ellos (100) se trabajará la hipótesis planteada. 

c- Organización de Métodos, T §cnic as e Instrumentos. 

La selección de l os mét ocos, técnicas e instrumentos de in 

vest i gaci ón, responden en prirr.e r lugar a la naturaleza del 

tema y p r oblema , 2 l a factibilid2d en la aplicación de los 

mis~Qs en el campo de trabajo , a los objetivos e h i pótesis 

propuestos . 

En cuant o al rr.etodo s e preves : 

a) Síntesis de observació n 

b) hnálisis situacionBl 

e ) Encuesta no est~nd~ ri zaca 

r ela ti vo d las técr:icáS, as q u e ce l o s 

.:g: t oco s es tán: 
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a) Entrevista estructurada 

b) La Encuesta 

c) S iste matización bibliográ f ica 

d) Observación participante 

e) Concentración de Estadísticas Vitales 

f) Seguimiento de Casos. 

De lo anterior se desprenden la aplicación de instrumentos acor 

des a su naturaleza y así se usaron: 

a) Gu ía de entrevista 

b) El Cuestionario 

c) Cuadros de concentración 

Estos instrumentos se elaboraron y estructuraron en forma siste 

mática para ser aplicados a la población seleccionada que suman 

10 0 trabajadores agrícolas. 

Las áreas trabajadas por los instrumentos 

las exigencias de los indicadores, de las 

tesis de trabajo. 

se desprendieron de -

variables y de la hipó 

D- Plan de Tabulación y Análisis de Resultados. 

Para facilitar el análisis se utilizaron los datos en forma arde 

nada en una tabla de frecuencia y de porcentajes, de donde los da 

tos se utilizaron para la construcción de gráficas y su re spe cti 

va inter p re tación . 

Parti e n do que el ti po de es tudi o es exploratorio , el análisis de 

toda la informa ción recolectada, se basa en los o b jetivos las hi 

pótesis y l as particularidades propias de esta investi ga ci ón . 

Lo analiti co se estableció en la comparación ent re un s ector y o 

tro, es deci r en tre productores pecuarios 

q uell os que producen en forma agropecuaria 

comunidades. 

y a g rícolas; y entre a 

así como t amb ién ent r e 
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Esto permitirá extraer lo referido a la Educaci6n No For-

mal en el sector agrícola. 

De éste análisis se partirá en ferma secuencial y ordenada 

para ~l esclarecimiento ce conclusiones y recomendaciones 

que conllevQron a enriquecer la inveztigación. 
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CAPITULO V. ANA LISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS. 

A- Tablas de frecuencias y porcentajes. 

Después de administrar los cuestionarios a los miembros 

de las comunidades seleccionadas (Cantón San Roque, Can 

tón El Zapote, Cantón San Jerónimo, Los Plan~s y Cantón 

GuadalupeJ seg6n el cuadro muestral presentado en el 

ca p itul o IV, se procedió a tabular los datos obtenidos 

y organiz~rlos en cuadros de frecuencias y porcentajes 

seg6n la categoría perteneciente a las hipótesis en cues 

tión.-

El porcentaje se estableció con la siguiente fórmula: 

P= f 
X 100 

ni 

de donde: 

f frecuencia de cada cetegoría 

ni número de sujetos que constituyen cada es 

trato de la muestra. 

B- Criterios para la compr obac ión de las hipótesis.-

B.l. Para aceptar o rechazar la hipótesis general se 

consi¿eró que co~o condición esencial, fueran ace~ 

tadas o re chazadas por l o menos las 2 hipótesis es 

pec ífic¿s. 

2 . 2 . Para la aceptación o r echazó de cada una de las hi 

pótesis específicas se tomaron como base , los cri 

terios de afirmativo o negativo como respuesta a los plantea 

mientas correspondientes a cada una de éstas hipótesis. 



Se consideraron afirmativas aquellas respuestas tendientes a 

confirmar las variables cuestionadas para cada una de las hi 

pótesis específicas formu1aJas, en caso contrario fueron con 

sideradas negati vas . 

También se determinó que las hipótesis específicas serían p~ 

sitivas y por ende aceptables, si el promedio de respuestas 

afirmativas al grupo de reactivos correspondientes a esa hi

pótesis alcanzaba una cifra igual o mayor al 60% en caso con 

trario sería negada o rechazada. 

En la realización del ' análisis se procedió en un primer momen 

to a interpretar la información como punto de partida siguie~ 

do el siguiente esquema: 

B.3 - Presentación de cuadros que contienen los siguientes aspe~ 

tos.-

B.3.l- Número del reactivo 

B.3.2- Enunciado del reactivo 

B.3.3- Categorias que servirán para clasificar las respuestas 

por los encuestados. 

B.3.4- Frecuencias para cada categoría 

B.3.5- Porcentajes en cada categoría de la encuesta 

B.4- Presentación de cuadros que contienen la información sobre 

el total de reactivos correspondientes a cada hipótesis y 

sus correspondientes categorías, frecuencias y porcentajes. 

C- Análisis e int e rpr e tación de los resultados obtenid os en la 

encuesta. 

Cuestionario dirigido a miembros de las comunidades agríco

las del sector Nor-este de l vol cá n de San Salvador. 



Cuadro NQ 1 

1 Cat9gon.as 
ti va G'el reactivo! 

Frecuencias Porcentajes 
t/Q-ciel r9:T

J
c Enun'ciada - , . 

--------TI ----'---------r----------------~--------------~ 

I ¿Considera uJ 
- 1 

1 9ó Qeo, 
~v'" 

tC::d que una No 2 ; ';$ 

comunida.c ar ¡le sabe 2 ~o, 

...:. ' " 

nizada obtit To tal 100 100 

ne mejores 

resultaccs 

en su trabajo 
'----------------'--,--------------~------_._-----''------------------_. .--

Como puede observarse en el cuadro 96% afir~a la i dea que estar organi 

zados permite mejores resultacos en las jornadas de trabajo .-

Cuac:ro "Q ¿ 

11Q 691 Réac I~Jlt;nC~2do 6el ¡ Cc.tegorias Frecuencia.s Porcentaj-=s -J,.' 
IReact~vo L-1. ve 

2 I ¿Están o r gan!:. Sí I 59 I 59 ~~ 
I I 

za.cas los 11 a, - tlo I 30 I 30% I 

Ibitantes c.e su L'/O sé:b2 11 21C;~ 

¡comunidad ::=n Tct21 100 lO O 

ju"- Dir2cti v a? j o.a 

I I I I 

I I 
I I I I 

;:;1 ._r2s2nte cuad ro presenta un 59~~ en la categoría afirmat iv.s. al e nun 

cieGO que sosti2ne q ue 1¿¡~ comunidaG~s en cU 9sti6n se org~n izan en Ei 

r ect ivas, contratancc con un 3 0~ p&ra la neg&ci6n de t2~ hecho . 



.. VQ del Rea.c Enunc i Ddo ó21 
- --¡-- ---

Cc:teqo r2as I Frecuencias \ Porc entajes 

- -¡- l;~~o-' 
Sí 24 

nen los ¡¡a.bi tiin No 70 

ü:s (le la comu- He s abe 6 

'Total 10 0 100 

taces ~ 3.5i5--

tir? 

Aquí ~u2de observarse que la negación de este enunciado a lcanz¿ un~ ma 

yoría bastante alta, el 7 0% sostiene q ue en la maycrl~ d e lo s casos óa 

reunionES camunitarias no Existen ~sgueJiias forrr.ales de invitiición 'Jara 

la asistencia a l~s wismas . 

I I 
1<':"0 de.' Re2C cnunciacc 6.e1 I , - ~ ~ 

I C- """ g" -~ "- I :-. r,- ..... 9 ~- ...... ;4r-' Forcen t aje s 
t i'lo P.-=:c:.c ti vc . 

aL ':;' .,J __ ..!..c:.,:, ~_ ;::'- ~, = •. C _,;¡'" 
I 1 

I i I 

I 
i 

4 ¿Consic2r a .""12CS I s í 6 3 I 53~~ - , 

I 
I I 

lD. :;r'2s.:::nl .'lo 
, 

30 3 C~~ Sé;.r1.c:. I , - 1 

I 
I 

ci.;-,. ce ].1 t: PrC,TlC I :.'0 .:3e:bs 7 I 7°' 
I '0 

- 1 
I I 

I tor sn lo? P.l.~n.il Totc-. l I l OO 1 :.J0 - 1 
1 I 

I 

i:ica r::ión 0.2 Sl.;3 I L 
, I , 
~i¡lid.,:;.6é's? . I I ---

e ncuestados ~n Id i~portcinc~~ d~ le ~ re~2ncia ~e los ~ ronetoreE ~n 22 



C¡;2CrO ¡¡52 5 

l_t_~_·T_7_0 _____ -+¡ _._~_2_2Ctiv-O __ -~--~~~-l-=~~:':': ~ _~~ 
F:e2~! En¡;r;c i aao ri2:t,l I C="';:>go- ~ ~ ~ I p ~Q~¡;.=!r·~" as I Por~or.+--j""-

I ¿TojJlé:. usteQ p2E:. I si 1

I 
81 I m I 5 

30nal:'!Ie:1te c:ci I Ho 22 I 22 ~s , i I 
I ;io sab9! 7 I 
I I I I I 

I 'i.'o-c.,-=.l I 100 i 

I I I 
I I I 
! ¡ I 

I ! ! 
! i I 
I ! I 
I I , 

cicnss que 

en 

su l~bor? 

Est~ c~~6ro Des per~ite aSeverar (ue les ¿gr1cultoI=s ce 

7 0, 
,' 0 

lOO 

sector 

tcm~n 2US propias dec isiones en cuan t0 a su labor 2grico1a , rspr2s2nt~ 

do po r U~ 81 % mi estras QUs 21 restante 12~ n2sgan este hecho. 

Cu¿:cro "9 6 

ó 52 

¡·!2 del F.e.::c I Znunciaco c91 ! '1 !, 

t--t_1._· '_,0 _____ +, ! _R_'_=_¿_c_L_' ~_. _T.i_O _____ --1I_c_._a,_t_2_g~1 l' r2cusnc i ~s I 20 re ';; n te:.j e s 

I ~ -r "', ~ t· -" 1 ¡ S ~ . ¿"'C_' .:..ÁJe-: us 2G ~';.L 52 I 

I gun¿ oricntociónl "o 41 I 
tG6ric0-pr~ticc I ~c s~be 7 I 
0 <':-=: 1" r¿;cil ': t2 I ?G~.:.1 100 I 
so trob<,jc ' S d I I 

i ! 
------~------------~ 

100 



I 
N9 G91 F-eac 

I -
tivo 

I 
7 

I 
i 

I 

CuaC -éO " 0 :.. 1 - 7 

Eii.unciaóc esi 
C,;. t 3!]o l.'L':.s 

F:. ::,::cti va 

I 
¿Ccnsidera quel sí 

,,=:1 tiE'filpO d'2ci ¡l o 
-

caco por l os No s2be 

;orc.7io tc-ées a To tCi2 

su cor:lUri¿¿,c 

es el s uficien, 

te? 
-1 

I 

1 & categoria negativa es Elocue~te . 

Cua c5 ro ,'11 2 8 

FL9cu=nci¿s I .Poz·cGntaj~s 
¡ , 
I i 1 0 10% I I 

I 
[J 1 8 .., ,,, 

i ..L. "0 

I 
,.., I 9°' J 

I 
'o 

I 
100 100 ¡ 

I ¡ 
I 
I 
I 

I I 
I 
I 

I-_¡,_TQ,_C_-_e_l_¡_~e_á __ c-+I_E_'_:J._u_n_c_.L_~ 2_,_C_'O_ C_-e ___ l. __ t-'_c_o_, t_
p 

__ 9_0_:;::._1_"'_' s_-+-_c_ J._- '_E_C_t_l e_D_, _c_i_él_,s_ l Po rc[; n ta j 2 s 
tivo Reactivo 

8 I ¿'Ci ene u"tea con, s 1 51 I 

i f i¿nz a sn les -- i No 4 2 I 
p romotores q ue ~I 

:::::::?2 su cO - 1 

I 
I , 

Po s ¿:ne 7 

1 00 

42% 

7 0, 
'o 

1GO 

73 

, 

, 



Cuacro i'l9 9 

i 
Enuncia do c21 

tivo 
l?eaE.I 

I 

I 

I...:ea.ctivo 

I I 
~ e a t =: q o ;:: í a si :-;:: e e u <= n e 

1--:~1.3 
i 25 

Por:::eí1 
. -

ta J': '=; 

I 

Est a. 

9 

! 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
1 

. - . ,. 
.1.nrorr:;,5.C~Qn 

¿'I'i2 .n e ustec 

lab ozoacién 6 ~~ 

les pr oyectos 

á2 trabajo QU.s 

Se desaz'=oll al1 

I -::.ü'-e 1

I Fio ....... _ 

Tot2 l 

I 
I 

I 
I 
I 

5 3 ~~ 

I 
4 3 I 4 3 ~~ 

I 

1 
4~G 

I 
1 00 i 100 

I 

I 
1 

I 
I 

l a s CO¡7d.2nic¿ c:e s h¿:y 

¿isp2ricao. c(= o p iniones pues por un la.do un 53~f. sostien8 q ue si ;.-:a. rt};. 

cipan activamente en la ela.boració;:;. ce .Zos :;;royectos de los trabajos 

tni~n tré:.s tento un 4 3o;~ niegé.,n tal c~ 3eveIaciór: . 

C12adro NQ 10 

.---------------~Ic------------------r-----------

Re~c I Eli.Unciado c?l Cat s qor.las ;:rect:~r:cias 
tivc I React i vo 

~--------------+--------------~~-----------+--------------+-----------------1 

I - . t 1 0 

I 
¿.'::;x,¡s <:: ·2!J su 

cOJT,uni d a c ~2 -

I I g t:.n ¿r0 ~;, ecto 

les trabc:jc --
I I 
! q UE le;: fc.cil~ I 

I t=. su .2a;;é; ;:: I 

5 1-

l-lc 

!\Tr; ::' ::'.0':: 

'1':') t~:.. 

5:1 C::: /, O, __ -::: ' 0 

¿JO l~ J~~ 

6 r ;: , 
:; ' 0 

100 J.OO 

'----------------.G.:;r. ,. í ,- o 7.- ? ~ __ -,-1 _ _________ ~ _ __________ --'-_______ _ 

fi ·2srz:. 
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Cu¿c:ro N9 11 

! 
l·19 c.el Reac Enunciaco 6el -
tivo _r¿eact i vo C2tegoríé;.s Frecuencias POl.:"centajes 

11 ¿ Cree necesa-
S i 70 70 % 

rio que los --
I 

No 
I 

16 I ' '0, 

p romotores so- .L 0'0 

No sab.s 
I 

1 4 l 4?~ ciales se invo -
lucren en for Total 100 100 

-
\ ma. :;ráctica e:2 

el desarrolle 

I 
ae los proyec-

I tos de trabajo? 1 
I i 

Este cuacro presenta una afirmación definitiva que sostiene que los 

pronotores deben invclucrc:.rse en fo rméi práctica en el trabajo así lo 

sostiene el 70% 6e la muestra encuestada y existe un l 6~ e xceptico a 

la participación activa ce los p romotores en los prcyectos . 

Cuacro :19 12 

'lO , - del Reac Enunciado dO! I -
Categorías I tivo Reactivo FI:ecusnc ias Porc2ntaje:s 

12 ¿Considera. ustec 51 78 78% 

ventajoso la asi!l No I ':'0 10% 

tenci a de varüsl !lo sabe I 12 1"0' 
I 

¿ 'o 

Instituciones po. Totc.l 
I 

100 100 

ei desarroll~ I r~ 

c-= 

I 
los proyectos 

ce tra.bajo en la 
I 

I comuniéac? I 
I I 

el 7 3~G c.e los Er.cuestacos se ¡¡:anifiGs t¿r:. a favo :: ae ur.e: asister.cia Dlu 

ralista haci a la comunié~¿ en mac9ria cs ~royección social ~ comunista . 

El lO~ se muestr¿ r.e gativo ¿n~e la vdri edac ce instit ucion~s partici -

~antes de estos ¿ro~?ctos . 
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Cuacro N9 17 

N9 del Reac Enunciado del Categorías Frecuencias Porcentajes -
tivo Reactivo 

17 ¿Siente us ·ced sí 57 57?6 

que su capac!.. No 3 0 30% 

dad producti - Nc sabe 13 13% 

va aumenta al Total 100 100 

recibi r a y uda 

e x terna 

'-----

La capacidad productora de los a gricultores se vería aumentada según 

el 57% de los datos cbtenidos de la encuesta al recibir cualquier ti -

po de ayuda que provenga de fuera de la comunidad. 

Un 30~6 manifestó lo contrario.-

Cuacro N9 1 8 

/;'9 del Reac Enunciado del 
C=.tegorías Frecuencias 

tivo 
-

r:eactivo 

1 8 ¿Cree usted que s í 41 

su productivi - No 41 

dad cisminui-- No sabe 1 8 

ria se se le Total 100 

suspencen estos 

;;rogramas de a -
y uca? 

I 

1 

Porcentajes 

41 % 

41 ~ó 

1 8% 

100 

Este reacti vo p resenta en i gual can tida d de prefere ncias hacia el hecho 

de la suspensión de los p r ograma s ce ay uda , el 41% de lo s e nc ues tados 

opinan q ue su pr~¿Jcci vi¿a - ~~s~~nuiria y el ot r o 4 1 % op i nan que no su -

cederl a ; y el 18% no sab e que ~lternativa contestar . 
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Cuadro No , - 19 

N9 del Reac Enunciado del - Categorías Frecuencias Porcentajes 
tivo React ;vo 

19 ¿Considera us- Sí 88 88~~ 

ted que esta No 2 2% 

comunidad esta No sabe 10 10~~ -
ría dispuesta Total 100 100 

a trabajar sin 

la ayuda de -
I ninguna insti--

tución. 

El cuadro 19 es enfático en la afirmación que la c omunidad estará d is 

puesta a trabajar independientemente de si recibiría ayuda o no. El 

88~~ fué afirmativo y el 2% fue negativo . 

Cuadro N9 20 

N9 del Reac Enunciado del -
tivo Reactivo Cate gorías FRecuencias Porcentajes 

20 ¿Cree usted be- sí 75 75% 

neficioso que No 10 lO ~b 

la capacitación 1'10 sabe 15 15~6 

que se ofrece a Total 100 100 

la comunicad 

sea de carácter 
I 

permanente? I 
El 75% sostiene que las comunidades serían grandemen te b eneficiadas 

si les programas y proyectos se ir:tplementarán :;;ermanente !T1':::nte y sola 

mente un 10% niegan esta situacióD. 
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D- Cuadros de frecuencias seg6n Hip6tesis 

Hip6tesis General : 

" Los programa de Educci6n No Fo r mal impl antados en las comunida -

des agrícolas del sector nor- este del 'lolcá~ c e ~ ?~ Salvador, no 

elevan el nivel p roductivo y técnico de sus habitantes " . 

Cuadro n9 1 

Categor ías 
lJo de los 

sí No No sabe 
Reactivos 

Frecuencia o, Frecuencia o, Frecuencia o, 
'0 'o 'o 

2. 96 96% 2 2% 2 2°' ' o 

2 I 59 59 ~; 30 30% 11 1l ~~ 

3 
I 

24 24~~ 70 70~G 6 6~b 

4 63 63% 30 30% 7 7°' 'o 

5 81 8l~G 12 12% 7 7°' 'o 

6 52 52% 41 41% 7 7°' ' 0 

T o t a 1 375 62. 5 ~6 185 30/8% 40 6 . 7 ~; 

,- --
! 

i 
Promedio 53.6 26 . 4 5.7 1 , , , 

Respecto a la relaci6n existente entre el nivel productivo y técnico 

de los agricultores y la implantaci6n de programas de Educaci6n No Fo~ 

mal en éstas comunidades de consideranron los reacti vos enumerados en 

el cuadro anterior cuyos r esultados son los siguientes : el 62 , 5~G mani -

fest6 la existencia propia de la hip6tesis o sea que los proyectos y 

programas i mplantaco s n o elevan el n ivel de procucci6n de los habitan-

tes y un 3 0 . 8~ ne está de acuerdo con esta aseveraci6n .- Y un 6 . 7 ~ no 

c omprenden e~actamente si exis te o no existe rel aci6n entre la i mplanta 

ci6n de los proyectos y la elevaci6n cel nivel product i vo , 



Hip6tesis Especlficcis 

# 1) Los progra~as, proyectos y estrategi¿s d e la Educaci6n No For

mal, desarrollados entre los pobladores de las comunidades agr!:... 

colas ubicadas en el sector Nor- este del volcán de San S alvador 

ne están en concordancia real con las necesidade s educativas ae 
esta población. 

Cuadro NQ 2 

NQ de l os 
Categorías 

Reactivos 
sí No No sabe 

Frecuencia o. Frecuencia o. F1:ecuenci¿ % ' 0 'o 

1 4 91 91 % 2 2°/ 'o 7 7°' ' o 

15 55 55 ;~ 31 3l~~ 24 ; ti ~~ 

1 6 19 19% 75 75% 6 6~~ 

17 57 57 30 30% 13 13 fJG 

1 8 41 4l~. 41 4 1 C;~ 1 8 18 ~~ 

19 88 88C;~ 2 2°' 'o 1 0 l O~f, 

20 75 75% 10 10% 15 l5 ~~ 

T o t a 1 426 60% 191 26/9% 93 13.1 % 

Promed io 60 . 9 27.3 13.3 

Los react ivos p resentados en el cuadro :'¡Q 2 p resentan la afirmación de 

l os habitantes de las comunidades e ncuestadas sobre el h echo ce la no 

correlaci6n o c onc o r dancia en t : e e2 tipo d e pro yecto~ y proqr ama s des~ 

r rollados en estas c omunidades ~ sus n ecesidades r eales q ue en materi a 

de Educaci6n p r esentan l o s ~ismos . 
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ti 2) La. impler;¡entación ce l os p rogramas y pro yectos educativos no- fo!... 

males que se desarroll an en beneficio de las comunidades 2 qríc~ 

l as de 1 0 5 pobl adores del sector nor-este del volcán de San Sal 

vacor care~en de apoyo logistico y t§cnico adecuado por part e 6e 

sus responsables en rel aci6n con su c¿~acidd6 pr oductiva .-

Cuaéro N9 3 

¡.,rQ ce los 
Categorías 

Peactivos 
sí No ¡'lo sabe 

Frecue:1c ia I % Frecuencia I ~~ F'recuencia % 

I 
7 10 I l O~G 81 81% 9 9% 

I 

I I 

8 r, 51 ?G 42 42% 7 7°' ~.L 
I 'o 

I I 9 51 51 % 44 44~~ 5 5% 

10 5 4 5 4~G 40 40 6 6~6 

11 70 

I 

7 0~~ 16 15~~ I 1-1 14W, 

12 73 78':;, 1 0 lO~~ 12 .. -"'\ :), 
.L ¿ "O 

I 

13 tJl 41 % 53 I 53% 6 6% 

?ota1 ~c;c: 
.)--' 50 . n~ 2[]6 40 . 9?~ 5 9 8 . t~~b 

I I I 

Pror.!ecio 50 . 7 40 . 9 I 8 . 43 
I I I -1 

La hip6tr:sis es¡;ecíficé:. N9 2 se iJ.fiD';¡a en un 50 . 7% sos teniendo le:' c a 

rencia de U" apoyo l o g! stico ., t§cnico ap r opiado por parte de los r es 



E. Análisis e interpretación de los r ~ sultados de la En-

cuesta dirigida a miembros de las comunidades del sec 

tor nor-este del volc~n de San Salvador, relacionado 

con las hipótesis de estudio. La implementQción de pr~ 

gramas y proyectos de Educación No Formal en las comu 

nicades investigadas está bajo la responsabilidad de 

diversas entidades entre las que mencionamos a: Plan 

de Padrinos, Crefac, Miembros de una Iglesia Evangéli

ca (Bautista) Miembros de la Fuerza Armada, y Promoto

res Sociales pertenecientes a las alcaldías de Ayutux 

tepe q ue, Mejicanos y Apopa. Las acciones educativas no 

formales realizadas por éstas Instituciones no han lo

grado dar respuestas a las diferentes necesidades d9 

la población agrícola, especialmente por no haber recl 

bido una especialización adeouada en torno a los proc~ 

dimientos metodológicos que rigen a dichos proyectos o 

programas. Los Programas d~ Estudio No Formal ataflen a 

distintos sectores de la vida nacional, así como una 

gran variedad de instituciones tanto gubernamentales 

como privadas, sin embargo no existen en estas comuni-

caces programas patrocinados y supervisados directamen 

te por l~ Dirección General de ADultos, ¿el Ministerio 

d e Educación , lo c~ a! =o rprend e grandemente ya que una 

de las funciones y responsabilidades a nivel guberna -



mental en la llamada a normar todo el trabajo educativo en es 

te nivel. 

En general no se conocen p rogramas de capacitación y adiestr~ 

miento de personal dirigido a permitir la formación de perso

nas aptas a la im plementación de estos proyectos o programas 

educativos. Entonces se puede afirmar que no existe coordin~ 

ción int ersectorial que facilite l a promoción y ejecución de 

proyectos integradores estrechamente vinculados con el desa

rrollo y la r e alidad socio-económica de los poblado res agríc~ 

las de éstas regiones. 

- Comprobación Teórica de Hipótesis: 

Hipótesis Gener al: 

Para realizar la presente investigación se consideró la exis 

t enc ia . 4e planes, proyec tos y programas de Educación No For

desarrollados en las comunidades agrícolas del sector nor-es 

te del volcán de San Salvador y el alcan~e productivo y técni 

co que la implementación de dichos procesos pueda tener sobre 
. -

estos individuos. Para que este alcance sea efectivo es nece-

sario q ue las personas e instituciones involucradas en estas 

tareas sean suficiente y eficientemente capacitadas en rela

ción al valor, administración y aplicación de estas metodolo-

gias para superar las limitaciones en el desarrol lo socio-edu 
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cativo de aquellas personas delicadas a la principal de las ac 

tivida de s productivas del país: La a g ricultura.-

La investigación e s tá r efe rid a a los miembros de las comunida 

des en función de investigar a esos entes consul tivos y respo~ 

sables del desarrollo de e sta i mportante labor. 

Los r esultad o s d e la i nv e s~i a ación seg ún han sido presentados 

anteriormente comprueban l a hipótes is gene ral que sustenta es 

te estudio ya q ue si bien es cierto que cada una de las 4 co-

munid ades agrícolas investigadas reci ben los beneficios de los 



planes, programas y proyectos, servidos con las limitaciones 

del caso por la s instituci ones y organizaciones anteriormen

te mencionadas, estas en ninguna medida ~stán convirtiéndose 

en instrumentos o vehículos que permitan a éstos pobladores 

mejorar, incentivar o elevar en cualquier grado significativo 

su nivelo capacidad de producción en el campo agrícola, tam

poco permite el beneficio mencionado que estos agrícultores 

puedan ser técnicamente mas eficientes a esto hay que agregaE 

le el desinterés y desplicencia con que los ejecutores de es

tos proyectos actúan sobre las comunidades. 

OJ 

Por lo tanto la hipótesis general; ULos Programas de Educ~ción 

No Formal implantados en las Comunidades Agrícolas del sector 

Nor-Este del volcán de San Salvador, no elevan el nivel produ~ 

tivo y técnico de sus habitantes ¡- Queda formalmente comprob~ 

do y aceptada como válida, no solo po r la encuesta y las esta 

dísticas plasmadas en este documento siflo también por la con

sulta personal de los investigadores a través de fichas-guías 

de entrevistas, mediante las cuales se pudo obtener informa-

ción valiosa que ha ayudado seriamente a aceptar esta situación 

como válida. La consulta documental de información ha jugado 

también un papel fundamental en esta decisión. 

Hipótesis Específica NQ 1.-

Los programas, proyectos y estrat~gias de la Educación No For

mal desarrolladas entre los pobladores de las comunidades agr~ 

colas ubicadas en el sector Nor - Este del volcán de San Salva- 

dar , no están en concordancia real con las necesidades educati 

vas de esta poblac ión.-

El análisis de las respu estas formuladas por los miembros de 

l as comunidades agrícolas encuest adas , permite afi r mar q ue es 

el se ntir de éstas personas manifestar lo díficil de sus condi 

ciones de vi da en general y en pa rticular de sus necesi dades 



en materia educativa las cuales no son satisfechas por el ac

cionar de los encargados de desarrollar los programas, proye~ 

y estrategias de Educación No Formal en estas comunidades. 

Existen principios incipientes de trabajo co~unal desarrolla-

do, el cual se ve limitado por el monopolio que ejercen los 

pendientes de las mismas comunidades quienes acaparan para sí 

estos beneficios. 

Normalmente los proyectos o programas presentados con el pr~ 

pósito de implementarlos presentan grandes vacios de aplica-

ción, ya que normalmente están sustentados sobre bases filosó 

ficas distintas a las existentes en la realidad educativa de 

estos lugares, esto provoca la no concordancia entre los resul 

tados de la aplicación de estos planes y la satisfacc ión de ne 

cesidades educativas. 

Las directivas de las comunidades deberían ser qu ienes tuvie-

ran acceso al material teórico de esos planes, proyectos y pr~ 

gramas y también deberlan ser quienes en primer instancia reci 

birían capacitación e información sobre los mismos para que 

ellos pudieran junto con el equipo de asesores técnicos encar

gados de estos programas determinan cuales de estos, una vez 

ya implementados servirían para satisfacer aunque fuera en un 

pe q ueño porcentaje las necesidades educativas mas sentidas de 

las comunidades en estudio. Siendo los directivos personas in 

mersas en esa realidad son los llamados en primera instancia 

a comentar y pres en tar las necesidades educativas propias de 

la c omunidad y no e nt es ex:raños. 

La h ip ó tesis específica Nº 1 ha s id o aceptada tal c omo se op~ 

racionalizó en el apartado correspondiente al serIe aplicado 

el estadístico escogido y sostenemos en f¿ tic ame nte la falta 

de correlación e x i sten te eJ1c r e éstas dos variables a saber: 

la impl ementac ión de los prog ramas y proyectos de Ed ucación No 

Formal y l as necesidades educativa s de la población, cre em os 



importante destacar que ésta situación es producto principal 

del total desconocimiento de la realidad económica, social, 

cultural y política que vicen éstas cuatro comunidades las 

cuales al hacer inferencias, nos darían una imagen de lo que 

está sucediendo en cuanto a este aspecto a nivel nacional. 

Hipótesis Específica NQ 2 

El cuadro NQ 3 presenta una condensación de los reactivos del 

7 al 13 correspondientes a la afirm3ci6n de que los programas 

educativos no formales carecen de ópoyo en cuanto a los res

ponsables de los mismos. Esto se ha comprobado al analizar las 

áreas metodológicas , capacidad técnica y desarrollo personal 

de los mismos y comprender que la falta de interés y respons~ 

bilidad son actores fundamentales en esta situación problemá

tica. Los indicadores resultantes dan consistencia a la vali-

dación de la hipótesis planteada, la cual reza así: 

La implementación de los programas y proyectos educativos No 

Formales que se desarrollan en beneficio de las comunidades a 

grícolas de los pobladores del sector Nor-este del volcán de 

San Salvador carecen de apoyo logístico y técnico adecuado por 

parte de sus responsables en relación con su capacidad produ~ 

tiva. 

El análisis de los datos obtenidos permiten evidenciar lo si

guiente: 

- Que no exis te un adecuado sistema de comunicación entre las 

instituciones y organismos encargados de la planificación y 

organización de los planes y sus ejecutores.-

- Que la preparación teórico-técnica de los impulsadores de 

estos programas es defici~nte y desfazada con respecto de la 

r eal idad existente . 

- Que el tiempo dedicad o por los ejecu tores de estos planes es 

insuficiente para lograr los objetivos expresados en la apl~ 

cación de los mismos. 



- Que los habitantes de las comunidades encuestadas carecen 

de confianza con los promotores lo que entorpece el éxito 

del trabajo educativo No Formal. 

- En la mayoría de las comunidades investigadas existen hoy 

en dia varias instituciones y organismos tanto gubernament~ 

les como privadas que estan desarrollando programas y pro

yectos educativos no formales según sus propios criterios y 

técnicas 

- Los habitantes se sienten seguros de ser capaces de desarr~ 

llar sus labores aún $in apoyo externo , destacando que su 

activida d y efectividad productiva no se vera afectada por 

esta situación. 

- Estas aseveraciones nos presentan un panorama desalentador 

de la vida en las comunidades estudiadas , lo cual es produ~ 

to de una gran variedad de factores. 

Los agricultores de ésta región cuentan con un gran cúmulo de 

conocimientos y potencial para identificar sus propios probl~ 

mas asi como proponer posibles soluciones a los mismos. 

00 



CAPITULO VI. CONCLUCIONES y RECOMENDACIONES 

A- Conclusiones. 

El análisis de los resultados obtenidos en los diferentes 

reactivos dirigidos a los pobladores de las comunidades 

San Roque, El Zapote, San Jerónimo, Los Planes y Guadalupe 

nos facilitan la exposición de aquellos puntos de conver

gencia en todas estas comunidades en relación con la pro

blemática planteada en este estudio.- Dichos puntos son la 

conclusión de este trabajo enunciado de la siguiente mane

ra. 

* Existen suficientes fundamentos sobre la metodología a 

emplear en los programas de Educación No Formal en los 

planes y programas gubernam e ntales e instituc ionales. 

* 
Los tipos de participación consultivos y responsables no 

están presentes en los procesos de trabajo comunitario. 

* Falta de capacitación técnica-metodológica de los promo

tores sociales. 

* Las visitas de los promotores sociales a las comunidades 

son desorganizadas y esporádicas. 

* El empleo de metodologías tradicionales verticales y aut~ 

ritarias limitan el desarrollo socio - educativo de los p~ 

bladores de éstas comunidades. 

* No'existe concordancia entre las diferentes microplanif~ 

caciones y los fundamentos metodológicos de los programas 

y proyectos d e Educación No Formal implementados. 

* 

* 

Las comunidades estudiadas no demuestran 

socio - educativo a corto plazo. 

un desarrollo -

Las acc ion es de Educación No FormJl desarrolladas en estos 



sectores no son avaladas y supervi s a da s por la Dirección Ge 

neral encargada del Ministerio d0 fducación, sino que cada 

organismo o institución realiz a acciones en forma atomiza

da . 

* Los proyectos, planes y programas de Educación No Formal 

implementados en las comunidades estudiadas no son plan~ 

ficados tomando en cuenta los parámetros establecidos en 

el Plan General Gubernamental para este aspecto di senado 

* Existe una carente planificación que entregue los diferen 

tes componentes de la Educación No Formal . 
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* General mente los nivE12s de organización comunitaria se 

ven limitados por la m~nopolización que ejercen los miem 

bros de las directivas y los encargados de ejecutar estos 

planes y de los promctores sociales. 

* Los Directivos co munitarios y promotores sociales no tie 

nen la suficiente ca f acitación ni capacidad metodoló gica 

necesaria para la realización e x itosa de estos planes edu 

cativos No Formales en las comunidades estudiadas. 

* Se co mprobó la falta de una o r gan i za ción adecuada y sufi 

cien te de los diferentes estratos de las comuni dad es es

tudiad as . 

~ E x iste un a actitud pas iv a y d~ dep endencia entre los miem 

b r os de l a comunidad. 

* Falta pe rsonal c ap acit ado en e l área de la Educ a c i ón no 

Formal pa r a q u e p resten sus se r vic i os a es t a s comuni dades 



* No existe la suficiente comunicación entre los diferentes 

estratos de las comunidades inves tigadas y los promoto~es 

o ejecutores de estos proyectos, mucho menos con los ma

croplanificadores y organizadores de los mismos. 

* Falta de participación consciente por parte de la pobfa

ción adulta en la ejecución de los planes, proyectos y 

programas encaminados al desarrollo socio-educativo de -

los mismos . 

* La mayoría de las comunidades son dirigidas por un grupo 

de personas pertenecientes a las mismas geográficamente 

hablando. 

* Los habitantes de estos sectores son personas .. abiertas 

a la comunicación y receptivos a cualquier tipo de acción 

que pueda beneficiarlos . 

* Normalmente los lazos de confianza entre los promotores 

y los pobladores son reservados. 

* Los habitantes de las comunidades encuestadas si bién es 

cierto aceptan de buena gana la implementación de éstos 

proyectos en sus comunidades no ven con agrado la conduc 

ción o dirección enérgica de los mismos a manos de extra 

ños . 

* Todas las comunid ades se verían muy satisfechas por la im 

plementación de programas que tengan que ve r direct amente 

c o n su progreso educativo. 

* La mayoría de planes y proyectos diseñados e implementa-

dos son bien acept ado ~, p e r o 2~ la mayoria de los casos 
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no elevan o mejoran la capacidad productiva de los agricu~ 

tores.-

* Falta coordinación entre los diversos esfuerzos que se rea 

lizan en materia de Educación No Formal en éstas comunida 

des. 

* Las comunidades investigadas no son gestoras de su propio 

proceso educativo. 

B- RECOMENDACIONES . 

Después de analizar los resultados de la investigación rea

lizada en las comunidades , San Roque, El Zapote, San Jeróni 

mo Los Planes y Guadalupe se hacen las siguientes recomenda 

ciones por sectores para lograr mejor comprensió n de las 

mismas por l os involucrados de planificar, organizar e impl~ 

mentar las acciones de Educación No Formal en éstas comunida 

des .-

AL ESTADO: 

Se recomienda al estado y sus organizaciones especializados 

en este campo lo siguiente: 

- Buscar los medios para que las fuerzas sociales del país 

aunen esfuerzos para lograr el desarrollo socio - educativo 

de las comunidades agrícolas. 

Estable cer mecan is mo s adecu~j o s p a ra garan tizar y fomentar 

la participación masi'a y org a ni2ada de l os mi e mbros de -

1 a s c o m un ida d e s en 1 o .; P 1 a n e s , p ro y e c t o s y pro g r a m a d e E du 

cación No Formal, des~rrollad o s a 5 1 mismos. -

- Es n ecesar i o orgdniz~r parJ l e lamente a l desa rrollo de los 

sIal/OTEe 
••• "....... e.NTRAl 

•• a ...... " . . ... 



planes educativos no fo:males programas especiales de apoyo 

a los mismos para gara~ti2ar el desarrollo socio-educativo 

de la comunidad. 
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- Que el estado cumpla más eficazmente su mandato constitu 

cional en lo referen~e a la Educación y Cultura de este 

pueblo así como aumel1te su tarea de protección promoción 

y vigencia plena de los derechos y garantías individuales 

de los salvadoreños. 

AL MINISTERIO DE EDUCACION. 

A esta Secretaria de Estado encargada directamente de la E

ducación de nuestro pueblo se le rec om ienda lo siguiente: 

Que brinde una eficaz red de servicios y establecimientos 

educativos que incluy an a l os programas educativos no for 

males para complementar el nivel formal en la busqueda del 

hombre ideal para esta sociedad. 

- Esforzarse concientemente para que los proyectos de Educ~ 

ción No Formal implementados en las comunidades agrícolas 

sean contínuas y dinámicas, permitiendo que el sujeto sea 

agente de su propia formación integral a lo largo de toda 

su existencia. 

Tenga la suficiente capacidad de comunicación y coordina

ción con otras Secretarías de Estado e instituciones pri

vadas que desarrollan programas de Educación No Formal p~ 

ra mejorar s u stancialmente las condiciones socio-educati

vas existentes entre los habitantes de las comunidades a 

grícolas 



A LAS INSTITUCIONES QUE HACEN EDUCAC I ON NO FORMAL EN ESTAS 

COMUNIDADES . 

- Fundamentar sus acciones en programas ope rativos extraídos 

de diagnósticos reales que comprueben las necesidades, in

tereses y problemas de las comunidad es. 

- Crear programas especi f i ~ os de capacitación y formación de 

impulsadores comunales d= proy ectos ed uc a tivos No Formales. 

- Buscar mecanismos de i ~tegración, comunicación y relación 

entre todas las instit~ci o n es d ed icadas a este servicio a 

fin de lograr mayor é XJto y eficiencia en la aplicación de 

los planes. 

-Brindar a los ejec ut ores y pa rtici pan tes de estos programas 

todos recursos financieros, materiales y h umanos necesarios 

pa r a elevar las condiciones de vid a existentes en esta s co

munidades. -

A LOS PROMOTORES SOCIALES 

- Utilizar métodos y técni cas q ue permitan a los habi tantes 

de éstos sectores participar activamente e n el proceso edu 

cativo no formal. 

- P r omove r, orietar y animar , 

agricultores e n la solución 

p r op i a comunida d . 

l a part icipación 

d e " sus p ro b l emas 

activa de los 

y l os de su 

- Permanec e r en capac i tación y actua l izac i ón constante para 

ejerce r un a func ión ejec ut ora efica~ y que pe rmita obtener 

resultados optimos a su cons ec u c ión. 



-Permitir y estorzars~ por lograr el acceso del total o la 

mejoria de lA pobldci~n agrícola, en forma sistemática a 

los planes, proq~am ~s y proyectos de Educaci6n No Formal 

implementa do~ ~0 n ~l pro p6sito de lograr una constante su 

peraci6n cultural y educativa tanto individualmente como 

en forma comunitaria. 

A LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 

-Utilizar todo diagn6stico y trabajos de investigaci6n r~ 

feridos a proporcionar informaci6n relativa al problema 

educativo de las comunidades agricolas salvadoreñas. 

-Retomar las recomendaciones de trabajos de investigaci6n 

con el prop6sito de planificar, organizar y ejecutar pr~ 

yectos de servicio comunitario en el campo de la Educaci6n 

No Formal. 

-Organizar el Servicio Social de los estudiantes de la Uni 

versidad y especificamente de los estudiantes de la Facul 

tad de Ciencias Agron6micas para que sirvan en proyectos 

que permitan al campesino salvadoreño elevar su nivel pr~ 

ductivo y técnico por medio de: 

- Estudios de suelos y cultivos recomendados 

- Capacitaci6n sobre el uso de abonos 

- Rotaci6n de cultivos 

Uso de Técnicas modernas de cultivo 

Informaci6n sobre equipos, instrumentos y ma q uinaria mo 

derna que facilite y eleve la producci6n agrícola. 



ANEXO # 1 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A MIEMBROS DE LAS CONUNI vADES AGRICO 

LAS DEL SECTOR NOR-ESTE DEL VOLCAN DE SAN SALVADOR 

I- DATOS GENERALES 

Nombre de la Comunidad: 

MU;ii c ipio 

Departamento 

Tipo de ocupación 

II- IDENTIFICAR EL GRADO DE RELACI~N EXISTENTE ENTRE LOS 

HAB ITANTES DE LAS COMUNIDADES Y LOS PLA NES PROGRAMAS O 

PROYECTOS DZ EDUCACION NO FORMAL I MPLEMENTADOS EN EL 

AREA. 

III- INSTRUCCIONES: 

El presente cuestionario es anónimo administrado a tra 

vés de un encuestador conocedor del instrumento quién 

interrogará al encuestado, ubicándolo adecuadamente en 

el sondeo que se pretende realizar. 

El encuestador colocará una X en l~ respuesta que el en 

cuestado de a cada una de las cuestion es presentadas 

IV- CUESTIONARIO. 

l. ¿Considera usted que una comunidad organizada traba

jando en función de metas obtiene mejores resultados 

en su trabajo? 

sí No No sabe ------- ------ -------

2. ¿ Están organizados los habitantes de su comunidad 

en una directiva y trabajan en base a objetivos? 

Sí No No sabe ------- ------



3. ¿Cuando se reunen los habitantes de la comunidad todos 

son invitados y participan en la selección de conteni 

d03 de los programas educati vos? 

Sí No No sabe -------

4. ¿Considera necesaria la presencia de un promotor en la 

planificación de sus actividades? 

Sí No No sabe ------ ------- -------

5. ¿Toma usted personalmente decisiones en los programas 

educativos que le benefician en su labor 

sí No No sabe ------ ------- ------

6. ¿ Cuando se evalúa un programa educativo recibe orien 

tación teórico-práctica que mejore su trabajo agríc~ 

la? 

Sí No No sabe ------ ------
7. ¿C?nsidera que el tiempo dedicado por los promotores 

a su comunidad es el suficiente? 

Sí No No sabe ------

8. ¿Tiene usted confianza en los promotores que asesoran 

a su comunidad? 

sí No !lo sabe ------ ------

9. ¿Tiene usted participación directa en la elaboración 

de los proyectos de trabajo que se desarrollan en la 

comunidad? 

si No No sabe ------ ------ ------

10. ¿Cree necesario que los promotores sociales se involu 

cren en forma práctica en el desar r ollo de esos pro-

yac tos de tra b aj o? 

Sí No No sabe ------ -----

11. ¿Existe en su comunidad algún proyecto de trabajo que 

le facilite su labor agrícola? 
S í No No sabe -------



1 2 . ¿Con si de ra ust ed ve nta j oso la asistencia d e varias -

i n sti tuc i o nes p ar a 21 de s a rr o llo de los p roy e ctos de 

tra b a jo en l a comu ni d ad ? 

S i No No s a be ------- --------

13. ¿ Con s i d er a i mpo r t a nte que l os p r om otores l o dirij a n en 

la ejec ució n de act i v i d a des o en l a to ma d e dec isio -

n es? 

Si !l o !l o s ab e ------- ------- -------

1 4 . ¿ Cr e e us t e~ q ue e s impo rta n t e l a im pl e ment a c ión de un 

p r o g r ama de alfabeti =a ció ~ pa ra e l evar l a c ond i c i ó n 

d e s u c omunic ~d? 

Si No No s a.b e ------ ------ -------

15 . ¿L e p arece a usted q ue l o s p ro g r ama s qu e se cesa rro --

llan en su comuni d ad le ay u da n a mejo r a r la c a li dad 

d e su trabajo? 

Si ------- No No sabe ------- ------

16. ¿ Sient e uste d q ue los programas i mp l em e nt?6 0s en su 

comunidad satisface n sus necesida d es más a p remian -

t e s? 

C' . 
~~ ------- :J o No s abe -------

17. ¿Siente ust ed q ue s u c apac id ad p r odu c tiva a u me nt a al 

recibir a y uda ext e rna ? 

S i No No sa b e ------ ------ -------

1 8 . ¿C r ee ust e c q u e su p r o duc ti v i dad di s mi nuirá si se l e 

suspende n éstos p r o g r am as de a y u d a ? 

Si No No sabe ------- ------- -------

¿Co I 4' Jice r a ustoed Q Ut-:: 9 SL:2 COT.' ,1:-: i ti ¿ d ? st2 rl ~ c2i s y U2S -

t a a t r a b aja r si ~ la a~ u da d e n i nguna i n stituci ón ? 

S i No No sabe ------ ------ ------

2 0 . ¿C r ee u sta¿ ~ en2f i c i o s o q u e l a c 2 7 a c ita c itn qu ~ se 

o fr s c _ 2 l a c o xu~ i d a d se a d e c ~ r ~cte r p erman e n t e? 

Si :,T O ~' l o s c::. b e 
------ - ----- ------ -



ANEXO # 2 

Guí a de l a Entrevista : 

Nombre 

Localid ad : 
--------------------------------------------------------------

Edad 

Ocupac i ón: ------

- Considera usted q ue dentr o d e su comunidad ex i sten necesi 

dades edu cativas, no sé ti s fech as . 

- Cree u s t e d que l a ayuda o colaboraci ón que recibe de pe r -

sonas o ins ~ ituciones de fue r a de su c omunida d, es l a ade 

cuada según sus necesid ade s. -

- El recibir ayuda externa ha aumentado o mejo rado su cap~ 

cidad prod u ctiva. 

- Cr ee ust ed que organi z arse en Juntas Di rect i va s es una 

buena opc i ón para progresar . 
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