
'J\- 't.:.. ¡ ,) 

U_iv~ de El 
FACULTAD DE CIENC IAS Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO CE CIENCL~S DE LA EDUCACION 
\ 

Seminario de Graduación 

T E MA 
DIAGNOSTICO DE LA EDUCACJON NO FORMAL EN 

EL S ALVADOR. 

SUB- T EMA 

Eval uación de la Educación no Formal en el Area de 
Capacitación Laboral ofrecida por Instituciones no 

Gubernamentales: Fe y Alegría, Plan de Padrinos y la 
Asociación Salvadoreña de Promoción, Capacitación 

y Desarrollo en Comunidades Marginales de la 
Ciudad de San Salvador. 

Tesis presentada previa Obtención al Grado de 

llCEN CI AD O EN CIE NC IAS DE LA EDUOACION 

Por: 
GRACIELA BEATRIZ RAMIREZ CORTEZ 
'ELVIA CONGEPCION RODRIGUEZ MENA 

MARIA HILDA IRAHETA 

Coordinador del Seminario: 
L IC. MANUEL ANTONIO VJLLALOBOS 

OCTUBRE DE 1991 

SAN SAL VADOR, EL SAlYA D 9~ e E N T RO AM EII CA. 



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUHANIDADES 

DEPART&~ENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

AU'I'ORIDADES 

RECTOR DR. FABIO CASTILLO FIGUEROA 

SECRETARIO GENERAL LIC. MIGUEL ANGEL AZUCENA 

DECANO LIC. VICTOR ARTURO GONZALEZ CRUZ 

JEFE DEL DEPARTAMEN 

TO LIC. JOAQUIN EDU1\RDO RECINOS HARTI-

NEZ 

ii 



UES BIBLIOTECA CENTRAL 

1111111111111111111111 
INVENTARIO: 10116016 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HU:tvIANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

TESIS APROBADA POR JURADO 

LIC. GLORIA MILAGRO t'lARTINEZ DE RODRIGUEZ PRESIDENTE 

LIC. MANUEL ANTONIO VILLALOBOS PRIlViER VOCAL 

LIC. MILAGRO DE LA PAZ SALMERON SEGUNDO VOCAL 

ASESOR 

LIC. JESUS ~1ARCOS SORIANO 

iii 



AGRADECIMIENTO ESPECIAL 

A LIC. JESUS MARCOS SORIANO 

Por su valioso aporte profesional en la realización de 

esta investigación. 

A LIC. MANUEL ANTONIO VILLALOBOS 

Por su entrega personal y profesional durante el proce

so de la investigación. 

Graciela Beatríz Rarnírez Cortez 

Elvia Concepción Rodríguez Mena 

María Hilda Iraheta 

iv 



D E D 1 C A T O R 1 A 

A DIOS TODOPODEROSO : 

Por haberme permitido ·lograr una de mis metas. 

A MIS PADRES 

Santos Reyes Ramírez (De gratos recuerdos) 

María Graciela Cortez 

Símbolos de amor y trabajo, con sus sabios consejos me encau

saron por el sendero del bien 

A MI ESPOSO : 

Herbert Israel Salgado 

Por su paciencia, comprensión y amor 

A MIS HIJOS : 

Karen Patricia 

Herbert Israel y 

Ever Ernesto 

Con profundo amor y ejemplo 

A MIS HERMANOS : 

Por el apoyo que me brindaron en todo momento y por su amor 

fraternal. 

A MIS COHPAÑERAS DE TESIS 

Elvia Concepción 

María Hilda 

Por haber compartido las experiencias que implica la realiza

ción de este trabajo 

v 



A MIS MAESTROS 

Con admiración y respeto 

A TODOS LOS QUE HICIERON POSIBLE LA REALIZACION DE ESTE TRA

BAJO. 

Graciela Beatríz Ramírez Cortez 

vi 



D E D 1 C A T O R 1 A 

A MIS PADRES : 

Manuel Rodríguez y 

Julia Mena de Rodríguez 

Con profundo amor. 

A MI S HERJiflANOS : 

Con especial cariño 

A MIS SOBRINOS : 

Corno un estímulo para su constante superación 

A MIS MAESTROS : 

Con respeto y agradecimiento 

A tUS COIvIPAÑERAS 

Graciela Beatriz 

María Hilda 

Con aprecio por su valioso apoyo y amistad. 

A MIS FAMILIARES 

Con mucho afecto 

Elvia Concepción Rodríguez Mena 

vii 



DEDICO ES'l'E TEABAJO DE GRADUACION 

A DIOS TODOPODEROSO 

Por haber sido mi guía en el logro del éxito alcanzado 

A MIS PADRES 

José Manuel Flores (Q.D.D.G.) 

María Bonifacia Iraheta 

Como una muestra de infinita gratitud por sus sacrificios, sus 

consejos y su amor. 

A ADONAY MEJIA PIMENTEL 

Padre de mis hijos, quien siempre supo brindarme su apoyo y -

comprensión para seguir adelante. 

A MIS HIJOS 

Rodny Geovanni, Claudia Beatríz y Luis Ernesto Mejía Iraheta, 

que han sido mi inspiración, y a quienes con todo orgullo de

dico el triunfo obtenido. 

A MIS HERMANOS 

Quienes siempre tuvieron una palabra de aliento, animándome a 

seguir adelante. 

A MIS COrvIPAÑERAS DE TESIS 

Graciela Beatriz y Elvia Concepción 

Por este triunfo compartido y que no olvidaré por el resto de 

mi vida. 

A TODOS BIS FAl1ILIARES, PROFESORES Y AMIGOS 

Con mucho respeto 

María Hilda Iraheta 

viii 



1 N D 1 C E 

Página 

INTRODUCCION xi 

CAPITULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................... l 

A. SITUACION PROBLEMATI CA 

B. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

1 

6 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES ...................... .. ......... 6 

D. JUSTIFICACION ... ... . .. ........... . . . .... . .. . ............ 8 

CAFITULO 11 - OBJETIVOS .................................... 10 

A. GENERALES .. ...... ... .. .. . .. . .... .. . ... ... . ...... . .. . . ... 10 

B. ESPECIFICOS .... ... ......... ..... . . .. .. ....... . .... ...... 10 

CAPITULO 111 - MARCO TEORICO y CONCEPTUAL DE REFERENCIA . . .. 11 

A. ANTECEDENTES 

B. BASE TEORI CA 

C. CARACTERIZACION DE LAS INSTITUCI ONES . .. ... . ........... . . 

1. FE Y ALEGRIA ................. ..... . ....... .... . ..... . 
2 . PLAN DE PADRINOS .................................... . 
3. ASOCIAC I ON SALVADOREÑA DE PROMOCION, CAPAC ITACION y 

DESARROLLO (PROCADES) ............................... . 

D. CARACTERIZACION DE LAS COMUNIDADES OBJETO DE ESTUDIO ... . 

1. HORAZAN y SAN FLffiNCISCO ...................•. 
2 . TUTUNICHAPA 1 ....................................... . 
3. SANTA SIMONA y SAN CARLOS ..... .. ........... . 

CAPI TULO IV - SISTEMA DE HIPOTESIS ..... ...... . ........ .... . 

A. HIPOTESIS GENERAL ....................... . .............. . 

B. HIPOTESIS ESPECIFICAS 

C. OPERACIONALIZACION DE HI POTESIS EN VARIABLES E 

11 

18 

25 

25 
30 

37 

44 

44 
45 
47 

48 

48 

48 

INDICADORES ............................................. 50 

D. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS .. ... ............ .... . 54 

ix 



INDICE (Continu ac ión ... ) Página 

CAPITULO V - METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ................. 59 

A. TIPO DE INVESTIGACION 59 
B. DIAGRAMA DE LA INVESTIGACION ... ......... ... . ... . . .. . . . .... 60 
C. POBLACION .......... . ... . .. ... ..... .. ... .. .. ... ............ 60 

D. MUESTRA .. ....... ..... . ... ...... .... . . .... .. ... .. ...... .... 61 

E. TECNICAS E INSTRUMENTOS ................................... 62 

F. PROCEDIMIENTO . .. ......... ..... ......... . . .. .......... . . . .. 63 

G. TRATAMIEN'fO ESTADISTICO ................................... 66 

CAPITULO VI - ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS ........ 67 

A. ANALISIS DE DATOS GENERALES ............................... 67 

B. ANALISIS DE DATOS POR HIPOTESIS ........................... 82 

HIPOTESIS No. 1 
HIPOTESIS No . 2 
HIPOTESIS No. 3 

82 
96 

109 

CAPITULO VII - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....... ......... 117 

A. CONCLUSIONES .............................................. 117 

B. RECOMENDACIONES ........................................... 118 

BIBLIOGRAFIA ......... ... .. ... .... .... ... .. . . ............ . ... . 120 

ANEXOS .................................................... .. . 123 

***** 

x 



INTRODUCCION 

El presente documento constituye el informe del estu

dio de la educación no form a l en e l área de capacitación l~ 

boral ofrecida por la s instituciones Fe y Alegría, Plan de -

Padrinos y la Asociación Salvadoreña de Promoción, Capacita

ci6n y Desarrollo (PROCADES) a las comunidades: Morazán y -

San Francisco (Soyapango), Tutunichapa 1 (San Salvador), San 

ta Simona y San Carlos (Ayutuxtepeque). 

El valor del presente e studio radica e n l a contribución 

para el mejoramiento de los servicios de educación no formal, 

de las instituciones antes mencionadas, en función de sus p~ 

sibilidades, pero específicamente en función de una demanda 

real de capacitación. 

El informe se presenta en siete capítulos: 1 Plantea--

miento del Problema, 11 Objetivos, 111 Marco Teórico Y Con-

ceptual de Referencia, IV Sistema de Hipótesis, V Metodolo-

gía de la Investigación, VI Análisis e Interpretación de Re

sultados y VII Conclusiones y Recome ndaciones. 

En el Capítulo 1 se presenta como situación problemáti

ca, una reflex ión sobre la relación educación-sistema socio

económico impe rante, las limitaciones del sub·-sistema formal y -

las pocas oportunidades que tienen las personas marginadas -

x i 



de ésta de alcanzar un nivel de capacitación l aboral; a pe

sar de que actualmente existen en El Salvador una cantidad 

considerable de instituciones no gubernamentales que ofre-

cen educación no formal especialmente en e l área de capaci

tación laboral. 

Concretamente e l proble ma investigado se p l anteó as i: 

Existe relación entre la oferta de educación no formal ofre 

cida por las instituciones no gubernamentales Fe y Alegria, 

Plan de Padrino s y la Asociación Salvadoreña de Promoción, 

Capacitación y Desarrollo (PROCADES) y las demandas de cap~ 

citación laboral de las comunidades: Morazán, San Francis

co, Tutunichapa 1, Santa Simona y San Carlos de l Depar

tamento de San Salvador. 

La investigación se justificó en el sentido de determi 

nar la eficiencia con que las instituciones seleccionadas -

desarrollan capacitación laboral en las comunidades objeto

de estudio, en qué medida esta capacitación está orientada 

a satisfacer las necesidades prioritarias de la población -

demandante. 

En el Capítulo 11 se presentan los objetivos generales 

y específicos de la investigación, los cuales están referi-

dos a la determinación de la relación que existe entre la o 

ferta y la demanda de la educación no formal, la satisfac-

ción por la misma y si ésta prepara a los beneficiarios pa

ra que puedan incorporarse al mundo del trabajo. 
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En el Capítulo 111 se presenta como Marco Teórico y -

Conceptual de Referencia, los antecedentes de la educación 

no formal, a nivel general con énfasis en América Latina, y 

en forma específica a lo que ha ocurrido en El Salvador. 

En l a teoría sobre el problema se presentan conceptos , 

principios , y características de la educación no formal, ade 

más se presenta una caracterízación de las instituciones ob

jeto de estudio y las comunidades beneficiarias de éstas: Mo 

razán, San Francisco, Tutunichapa 1, Santa Simona y San Car-

los. 

En el Capítulo IV se presenta como Sistema de Hipóte

sis, el conjunto de hipótesis generales y específicas, la 

operacionalización de éstas en variables, l a operacionaliza

ción de éstos en indicadores y las definiciones de los térm~ 

nos operacionales más utilizados en el estudio. 

En el Capítulo V se explica la metodología de la inves 

tigación aplicada en el estudio. 

La investigación realizada se clasifica como descripti-

va y expost-facto ya que interpreta el comportamiento de la 

oferta y demanda de educación no formal en lo relativo a ca

pacitación laboral¡ basándose en promociones recién e~resa

das y participantes actuales. 

La población objeto de estudio está conformada por pro-
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motores e instructores de las instituciones beneficiarias y 

por los adultos capacitados y los no capacitados de las co-

munidades marginales beneficiadas. Para efec tos del estu-

dio se trabajó con todos lo s promotores e instructores asi~ 

nados a las comunidades objeto de estudio y con 104 adultos 

capacitados y sesenta no capacitados por dichas institucio

nes. 

La investigación se realizó aplicando la técnica de la 

encuesta y como instrumento se utilizaron cuatro cuestiona

rios, uno para cada tipo de sujeto de estudio. 

La información se recolectó directamente e n las comuni 

dades, en los centros de capacitación y en las oficinas de 

las instituciones beneficiarias. 

En el Capítulo VI se presenta el análisis e interpreta 

ción de resultados, t anto de los datos generales, que han -

servido para caracterizar más la población objeto de estu

dio, como de los datos específicos relacionados con cada u

na de las hipótesis. 

En el Capítulo VII se presentan las conclusiones y re

comendaciones, las cuales se derivan del análisis de datos, 

en función de los objetivos y de las hipótesis. 

Como anexos se presetan los instrumentos administrados 

a los sujetos de estudio. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A. SITUACION PROBLEMATICA 

Nadie ignora que la educaci6n es un factor de desarrollo 

econ6mico, político y social para la humanidad; sin e mbargo , 

ésta ha sido utilizada como un instrumento de control y de do 

minaci6n de los pueblos. La prueba es tá en el hecho de que a 

pesar de r econocer el poder de la educación y que las difere~ 

tes naciones d e l mundo lo han plasmado en sus r e spectivas Ca~ 

tas Magnas, cuando es tabl ecen q u e la e ducación básica es un -

derecho y un deber y que cuando la imparta e l Estado es gratul 

ta; en la r ea lidad los sistemas educativos contienen procesos 

de s e lección que dejan marginados a grandes mayorías, especia! 

mente de los sectore s más pobres. Esto lo revelan los índices 

de analfabetismo que son inversamente proporcionales al desa

rrollo e c on6mico de los pueblos. 

Podría decirse que muchos gobiernos del mundo están inte 

resados únicamente en proteger al capital y Que una estrategia 

para ello es el deber de ofrecer educaci6n solamente en la me 

dida en la que ésta no constituye un riesgo para mante ner el 

sistema socio-económico imperante . Sin embargo , el hambre y 

la variedad de creencias que sufre la población empujan a és

ta a que busque alternativas de solución a sus propios problemas 

1 
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y necesidades, y reconociendo que l a educación es uno de los 

medios para log rarla, la de manda e j erce presión en diferentes 

formas; así es como los sistemas educativos han tenido eue de 

sarrollarse y diversificarse tanto e n l as modalidades forma--

l e s como en las no formales; aunque no constituye n una r e spue~ 

ta que r esue lva t o talmente e l problema . 

¡El Salvador no escapa a l as r ea lidades d e scritas antffior 

mente ya q u e es un país de de spose ídos y d e marginados, donde 

la mayorí a d e l p u e blo e s dueño únicame nte de su fue rza de tr~ 

bajo y muchos de e llos por su bajo nivel econ6mico e stán mar-

gi nados d e l os servicios de educac i ón , salud , vivienda, a limen 

taci6n, recreaci6n y otros. , "Prueba de e llo son los altos "índices de de-

sempleo (63%) I el analfabetismo que ha alcanzado tasas alarmantes ; s egún 

e l Ministerio de Planificaci6n (MIPLAN ) para 1981 e s de 32.2 % 

y en 1986 según ANDES 21 de Junio e l 63.5 % !/, igualme nte la 

población aue tiene acceso a la e ducación básica (38 % )~/alcan 

za un bajo nive l de esco laridad, que no le permite incorpora~ 

se a l mundo de l trabajo con un mínimo d e calificación apropi~ 

da, aún la mayoría de los eue finalizan sus estudios de educa 

ción media, t ampoco pueden hacerlo, pues la preparac i6n que -

adquieren no es lo suficie nteme nte adecuada para que puedan -

desenvolve rse satisfactoriamente e n el mundo d e l trabajo, y 

1 / Ministerio de Educación, Direcc ión Genera l de Educac i ón de Adultos , P~ 
blicac i ón El Fenómeno del Analfabetismo en l a Estructura Socia l. San 
Sa lva dor, Enero de 1 98 4. p ág . 10. 

2/ Mi nisterio de Educación. Publicac i ón Escuela Abierta . Noviembre 1 988 . 
pág. 7. 



ade mt1 s , hay un a limitad cl ofer ta de emp J co , po r lo que se ve n 
I 
j 

sometidos a ser se l eccio n ado s minuciosame nt e , para l a ac.lq u is~ 

ci6n d e un trabajo . 

Esta probl emática conlleva a que mu c h as perso na s a c a n se 

c uencia de l a n ecesidad por sobrevivir , r ecurra él l os cursos 

de educación n o formal , c o mo un med i o d e pr eparación para me -

Jorar su nivel de vida , pues e n El Sa l vador se afron t a a ctua l 

men t e una crisis de ti po político , econ G!ni co y socia l que l o 

ha ll e vado a un franco y pro gres ivo deter i o ro , c uya máxima e x 

presi6n so n l os c~ l evados índices me ncio n ado:.; ¡¡ l1t e ri o rme ntc~ , -

corno producto de las condicio n es de poLn -ez,] pe rman e nte él l a -

que se h a n some tido la mayoría de salvadore~os . A f~ st e r es - -

pec t o , la Comi s i6n Económic a para l\mC2rica Latina (CEPl\L ) cn u n 

e studio r ea li zac10 e n e l p a f s , sostiene Que : "En 1 98 1 e l 5 7 . 6 7; 

de la pobl ac i6n urbana y e l 76 . 4% de l a pob l a ci6n rur a l Vlven 

e n condiciones de pobreza , d e bid o pn:cis ar l1 e nte a Que e l prom~ 

dio de ingresos me nsua l de ca d a familia era infer i or a l os 

rt 250 . 00 en c ontras te c o n e l resto d e féllniJ i cls q u e perc ibían 

-3/ 
un inqreso prorneél :lo me nsual de V- 1 , GOO . OO" . ":'--

I ndudabl eme nte que para e l present e a ~o , es t a dura r ea li 

dad por e l con f li c t o b~lico existe nt e e n e l pa f s desde h ace ~ 

proxima damente una d~cada , ha agudiz a do aO!1 más e l des e mpl eo 

3 

e n mayor porcen t a j e de l a poblaci6n econ ómicame nt e activa , el~ 

vando e l cost.:o de l a vidél sobre todo eJe l os productos d e lél -

3/ Ministerio de Educaci6n. Publ i ca c i6n , Pe n li d~d J ~du cb tiv~ N~ cion a l. 

Ell ero 19 04 . 1'&9 . 5 . 
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canasta básica familiar. 

Esta situaci6n econ6mica es tan crítica, que limita en -

gran medida el acceso a la educación ofrecida por el Estado y 

mucho más a la educación ofrecida por las instituciones priv~ 

das ya que por su alto costo, no se encuentran al alcance de 

las mayorías. Esta situación existe a pesar de que en la Cons 

titución de la República de El Salvador, en su Capítulo 11, -

de la tercera s e cción, Artículo 56, establece que: 

"Todos los habitantes de la República tienen el dere 
cho y el deber de recibir educaci6n parvularia y bá= 
ca que los capacite para desempeñarse corno ciudadanos 
útiles. El Estado promoverá la formaci6n de centros 
de educación especial. 

La educaci6n parvularia, básica j e special será gra
tuita cuando la imparta el Estado". 4/ 

Al analizar este artículo, se detecta que en la práctica 

no se alcanza, puesto que en la sociedad salvadoreña el número -

de personas que ingresan a estos niveles es muy reducido. 

Ante esta situaci6n, las personas que no gozan de este -

privilegio, se ven obligados a buscar por diferentes medios, 

la educación no formal que los capacite para poder incorpora~ 

se al mundo del trabajo, como un medio para mejorar las cond~ 

ciones de vida. He aauí la importancia que representa la edu 

caci6n no formal, para la superaci6n personal de aquellos sec 

tares marginados por el subsistema de educación formal, pues 

el mercado de trabajo exige un nivel de calificación para que 

4/ Constitución de la República de El Sa lva dor 198 3. Página 16 y 17. 
San Salva dor - El Sa lva dor. 
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pueda producir. La importancia que para estas personas repr~ 

senta el capacitarse e n una actividad laboral, significa un -

medio para adquirir ingresos económicos y subsanar así sus n~ 

cesidades prioritarias, donde las condiciones de vida en las 

cuales se encuentran son muy deprimentes, sobre todo por el -

hacinamiento en que viven, por lo que resulta ser el sector 

donde la crisis económica golpea con más fuerza ya que carecen 

de un trabajo p e rmanente q ue les permita solventar sus necesi 

dades más elementales. 

En atención a la creciente demanda que representan estas 

comunidades marginadas de ser atendidas, las instituciones de 

ayuda humanit a ria ofr e c e n sus s e rvici o s inspirados e n su poI! 

tica de atender a los sectores más desprotegidos, mediantepr~ 

gramas de alfabetización , capacitación laboral, salud, vivie~ 

da y otros en estrecha correspondencia con los miembros de la 

comunidad. 

A pesar de que actualmente existe en El Salvador, una ca~ 

tidad considerable de instituciones no gubernamentales, enca 

minadas a desarrollar acciones de labor humanitaria, dentro -

del esquema de la educación no formal, existe n muchas comuni

dades a nive l nacional, que demandan ate nción en sus nece sida 

des de capacitación laboral, y el núme ro de instituciones que 

pueden atender dichas necesidades no es suficiente. Algunas 

de las instituciones son las siguientes: Centro de Reorienta

ción Familiar y Comunitaria (CREFAC), Desarrollo Juvenil Comu 

nitario (DJC) , Asociación Salvadoreña de Investigación y Pro-
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moción Económica y Social (ASIAPES), Federación de Asociacio

nes Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador (FEDECACES), 

Fe y Alegría, Plan de Padrinos, Asociación Salvadoreña de Pro 

moción, Capacitación y Desarrollo (PROCACES), Cáritas Arqui

diocesanas, Fundación Promotora de Cooperativas (FUNPROCOOP), 

y otros. 

B. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Existe relación entre la oferta de educación no formal 

ofrecida por las instituciones no gubernamentales: Fe y Alegría, 

Plan de Padrinos, Asociación Salvadoreña de Promoción, Capac~ 

tación y Desarrollo (PROCADES) y l as demandas de capacitación 

laboral de las comunidades Morazán, San Francisco, Tutunicha

pa I, Santa Simona y San Carlos del Departamento de San Salvador. 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

l. ALCANCES 

El estudio se refiere específicamente a las demandas de 

capacitación laboral que plantean los pobladores de las comu 

nidades objeto de estudio y lo que están haciendo dichas ins 

tituciones en esta área. 

Se determina el grado de satisfacción que manifiestan -

los habitantes de estas comunidades, respecto al servicio de 

educación no formal que reciben; además, si dicha capacita

ción les permite incorporarse al mundo del trabajo. 
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A pesar que existen muchas instituciones que se dedican 

a desarrollar programas de educaci6n no formal, se han inves 

tigado : Fé y Alegría, Plan de Padrinos y la Asociaci6n Salv~ 

doreña de Promoci6n, Capacitaci6n y Desarrollo (PROCADES) y 

las Comunidades Marginales : Morazán, San Francisco, Tutuni

chapa 1, Santa Simona y San Carlo s con el prop6sito de cono

cer la labor educativa ejecutada durante los años de 1989-1990, 

específicamente en el área de capacitaci6n laboral. 

Los resultados de esta investiga ci6n son generalizables 

únicamente a lo que dichas instituciones están haciendo sobre 

capacitaci6n laboral en las comunidades objeto de estudio; 

a unque a l g unas conc lu s i o nes r ef l e j a n l o q u e es t á s uced iendo 

en otras comunidades donde éstas ofrecen educaci6n no formal. 

2. LIMITACIONES 

Para el desarrollo de la presente investigaci6n se tuvie 

ron las siguientes limitaciones : 

No se estudi6 la magnitud del financiamiento utilizado 

por estas instituciones para desarrollar programas de -

trabajo. 

Asímismo no se investig6 si la administraci6n que util~ 

zan estas instituciones es la apropiada para un mejor -

apoyo de los cursos de educaci6n no formal. 

La situaci6n conflictiva que se vive actualmente en el 

país. 
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La escasa bibliografía que existe en el área de educa-

ción no formal. 

A pesar de las limitaciones señaladas se cumplió con las 

metas propuestas y se espera que el trabajo sea de beneficio 

tanto para las instituciones corno para la población demandante. 

D. JUSTIFICACION 

Analizando la educación en El Salvador y la estrecha rela 

ción que existe con la estructura económica del país, se infiere que no es 

tá lo suficientemente capacitada, para absorber a toda la po-

blación demandante de este servicio y que está apta para producir; por 

lo que la educación no formal surge como una alternativa de solución a es

te problema, considerándosele de suma importancia para el desarrollo econó 

mico del país; pues contribuye en alguna medida a fortalecerlo. Por tal -

motivo, en las últimas décadas se ha advertido un mayor interés por exten

derla a diferentes sectores de la población, tanto por las instituciones 

gubernamentales como no gubernamentales. 

Con la investigación se determinó si la población beneficiaria está 

siendo satisfecha en sus verdaderas necesidades de capacitación laboral y 

además se establece si esto le pernute incorporarse al mundo del trabajo 

para nejorar significativamente su nivel de vida, por lo que se espera que 

los resultados de este estudio sean de mucha utilidad para las 

instituciones en términos de una mejor cantidad y calidad de la 

educación no formal que ellas ofrecen y por consiguiente a las 

comunidades atendidas. 

Otro aspecto que justifica la importancia de la investi-
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gaci6n, es e l hecho de tratarse de un tema poco explorado , por 

lo que se necesita hacerlo en forma científica y determinar -

si l a educaci6nno formal está de bidamente orientada e ide nti

ficada con los verdaderos inte r eses de la sociedad salvadore

ña; oportunidad va liosa para la Unive rsidad de El Salvador de 

hacer proye cci6n socia l, como una de s u s funci o nes básicas di 

rigidas a realizar acciones de educación no formal en benefi

cio de las clases populares. 



CAPITULO 11 

OBJETIVOS 

A. GENERALES 

l. Evaluar la relación que existe entre la oferta de educa-

ci6n no formal de las Instituciones: Fe y Alegría, Plan 

de Padrinos y Asociación Salvadoreña de Promoción, Capa-

citación y Desarrollo (PROCADES) y la demanda de capaci-

tación laboral de las Comunidades : Morazán, San Francis 

co, Tutunichapa 1, Santa Simona y San Carlos. 

2. Sugerir soluciones que contribuyan al rnejoramiento cuali 

tativo de la educaci6n no formal que ofrecen las institu 

ciones no gubernamentales. 

B. ESPECIFICaS 

l. Determinar el grado de correspondencia que hay entre las 

ocupaciones u oficios en los cuales ofrecen capacitación 

las Instituciones: Fe y Alegría, Plan de Padrinos y Aso-

ciación Salvadoreña de Promoción, Capacitación y Desarr~ 

110 (PROCADES) y lo que demandan como capacitación las 

comunidades marginales: Morazán, San Francisco, Tutunicha 

pa 1, Santa Simona y San Carlos. 

2. Determinar el grado de satisfacción de las comunidades -

marginales respecto a la capacitación laboral ofrecida 

por instituciones no gubernamentales. 

3. Establecer en qué medida la capacitación laboral les ha 

permitido a los beneficiarios incorp orarse al Inundo del 

trabajo. 

10 



CAPITULO 111 

MARCO TEORICO y CONCEPTUAL DE REFERENCIA 

A. ANTECEDENTE 

La educaci6n no formal en América Latina no es una lnven 

ción reciente, se pueden encontrar ejemplos de ella en momen-

tos tempranos de nuestra historia, corno es e l caso de la en se 

ñanza artesanal (carpintería, sastrería, talabartería, zapat~ 

ría) que practicaban los religiosos Franciscanos, Dominicos y 

Agustinos; este tipo de educaci6n se siguió impartiendo a ún -

después de la independe ncia en pequeños talleres, utilizando -

instrumentos y técnicas rudimentarias, las cuales fueron per-

feccionándose de acuerdo a la t ecnología de la época. Sin em 

bargo, es en este siglo que se sitúa la preocupación y los es 

fuerzas más sistemáticos, ya sea a nivel teórico, corno práct~ 

ca, de la educaci6n no formal de adultos en América Latina. 

"Los primeros p lanteamientos que se hace n sobre edu 
cación no formal, están vinculados estrechamente a 
la situaci6n internacional provocada po r la Segunda 
Guerra Mundial. En una coyuntura caracterizada por 
la lucha y la definici6n de los espacios políticos 
y económicos, entre los países participantes en la 
querra, la educación de adultos, aparece en Nnérica 
Latina corno instrumento importante básicamente por 
dos razones: en primer lugar y dentro del contexto 
internacional, la necesidad de asegurar el suminis
tro de materia prima principalmente de alimentos, -
corno de consolidar a los países latinoamericanos co 
mo la primera zona de influencia, o bligaron a los = 
Estados Unidos a promover programas de extensión a
grícola para aumentar la producci6n en los países de 

11 



América Latina. Estos programas tenían como objeti 
vo acelerar el desarrollo econ6mico del trabajo, lo 
grando de esta manera su dominación económica. En se 
gundo lugar --y dentro de los contextos nacionales~
bajo la confianza de que el incremento en l os nive
l es educativos, determina un aumento en e l nivel de 
desarrollo econ6mico, los gobiernos l atinoamericanos, 
emprenden campafias masivas de alfabetizaci6n, que -
cobran su mayor impulso en los afios cuarenta; los -
cuales no dieron los resultados deseados ya que se 
basaron en métodos nemotécnicos aplicados autorita
ri.:::tm c ntc ". 5/ 

12 

Frente a los resultados fallidos de las campanas de alfa 

betizaci6n y la creciente penetración de capitales internacio 

nales en el área, surge la Educaci6n Fundamental, la cual 

planteaba que la formación econ6mica, polít ica y social de las 

personas, debía ser de sarrollada a partir de sus actividades 

cotidianas y sus preocupacione s fundame ntales. 

Es a partir de la década de los sesenta, que la educación 

no formal obtiene desarrollo más significativo. Este desarro 

110 se puede advertir en las diferentes manifestaciones educa 

tivas surgidas, entre las cuales se puede mencionar: e l Desa-

rrollo de la Comunidad, la cual p l antea el progreso social y 

económico de l as comunidades, a través de la participaci6n vo 

luntar ia y activa de sus miembros. Seguidamente aparece la ~ 

ducaci6n Funcional, con el prop6sito de formar y educar la ma 

no de obra subutilizada para volver l a más productiva, más útil 

a e lla misma y a la sociedad. Es necesario ac larar que las -

modalidades anteriores no consiguieron su objetivo en su tota 

lidad, sino, encaminada a la intervenci6n y dominación de estos 

5/ Humberto Ba rquera, Concept o y Evoluc ión Histórica de l a Educac ión de 
Adultos. Tequisqui apán , Querét aro (Méxi co ) 7 de julio de 1984. pág . 14. 



países. Como una modalidad articulada en una ideología de -

signo contrario, surge una nueva propuesta educativa: la Edu

caci6n Popular, la cual está en constante crítica al sistema 

capitalista y a las prácticas educativas dominantes, por lo que 

su objetivo fundamental es la conci e ntizaci6n de los oprimidos 

para la transformaci6n de la sociedad. Finalmente se encuen-

tra una última propuesta conocida c o n e l nombre de Educaci6n 

Permanente, la cual va al aumento de l conocimiento que se es

tima necesario para una actividad, sustituyendo aquellos que 

se vuelven obsoletos, pues los cambios que se producen en los 

campos del saber y particularmente en la producci6n debido a 

los avances tecno16gicos, exige n actualizaci6n constante. 

Este tipo de educaci6n es integral, ya Que trata de lle

var la educaci6n a todos los nive les de la vida con la inten

ci6n de que la reciban y la ejerciten todos y cada uno de los 

hombres. El marco de esta educaci6n incluye la totalidad de 

la poblaci6n, cualquiera que sea su edad, nivel profesional y 

situaci6n social. 

La educaci6n permanente exige un constante reciclaje, 

pues con mucha frecu e ncia el individuo tendrá que volver a a

prender, revisar sus conocimientos, para seguir el desarrollo 

tecno16gico y científico, luego se deduce que la educaci6npe~ 

manente es la formaci6n profesional abierta a todas las clases 

de la sociedad y a todas las ocupaciones. 

Ante el desarrollo expuesto sobre las diferentes modali

dades de educaci6n de adultos, se puede afirmar que con ella 
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se inicia la educaci6n no formal sistematizada, convirtiéndo

se en un mecanismo de soluci6n a las necesidades de aquellas 

personas que en una y otra forma requieren capacitaci6n y for 

maci6n en determinadas áreas educativas. 

Es a partir de la década de los años sesenta, como semen 

ciona al inicio de este capítulo, donde se produce lo que po 

dría llamarse un nuevo enfoque de l trabajo social en las ins

tituciones dedicadas a programas de promoción social a nivel 

latinoamericano, hay un r e nacer de las ciencias sociale s, una 

búsqueda de nueva interpre tación t eór ica de la r e alidad econ6 

mica y social del continente y e n un afán por elaborar mode 

los de desarrollo social y económicos más acordes a las reali 

dades de estos países, en un intento y búsqueda por abandonar 

la línea de desarrollo impuesta o inducida por los países ca

pitalistas desarrollados. Factor impo rtante en este fenómeno 

de cambio es el despegue y desarrollo de la Revoluci6n Cubana. 

Los investigadores sociales y políticos más concientes de Amé 

rica Latina, ven las posibilidades hist6ricas de implantación 

de modelos de desarrollo, totalmente dife rentes a los Que a -

partir de la Segunda Guerra Mundial se promovieron en la regi6n. 

Otro hecho importante que tuvo relevancia en el cambio -

de las políticas de desarrollo económico y social, son los m~ 

vimientos de renovaci6n que se dan al interior de la iglesia 

y que tiene su expresión concreta en "La 11 Conferencia General 

del Episcopado Latinoamericano, realizado en Medellín, Colombia, 



en 1968 . .§./ En esta conferencia, la iglesia como institución 

se incorpora a la matriz histórica de l desarrollo de América 

Latina. 

La iglesia como lo han señalado otras instituciones y -

grupos sociales, plantea la necesidad del cambio de las estruc 

turas sociales y e conómicas , en beneficio de los llamados 

sectores sociales marginados. 

Queda demostrado entonces, que la iglesia ha tenido pa-

pe l relevante al impulsar y apoyar políticas de desarrollo ~ 

con6mico y social en beneficio de los sectores marginados,en 

coordinación con otras instituciones de carácter nacional e 

internacional, impulsando programas de educaci6n no formal 

tales como: alfabetización, capacitación l aboral, salud, vi -

vienda, alimentaci6n, huertos caseros, estanques piscícolas 

comunes, gallineros y otros, tomando en cuenta que las pers~ 

nas aprenden nuevas habilidades a fin de calificar para mej~ 

res trabajos, para resolver problemas personales o para enri 

auecer sus vidas con opciones diversas. Simultáneamente, la 

educaci6n es el vehículo principal para el crecimiento y de-

sarrollo colectivo. Este tipo de aprendizaje es también mu-

cho más variado y flexible que la educación escolar. 

Para el caso en El Salvador, se han desarrollado algunos 

proyectos de educaci6n no formal, en diferentes zonas del país, 

tanto en el área urbana como en la rural, mediante la colabo-

6/ Desplazados y Refugiados . Instituto de Investigaciones, Universidad 
Centroamericana "José Simeón Cañas ", San Salvador, 1985. pág. 171. 
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ración de insti'cucioúes guberna.I~entales y no gubernamentales cuyo pr~ 

pósito es el de preparar mano de obra calificada a corto y m~ 

diano plazo para que se incorporen a la vida productiva. Esta 

situación permite en alguna medida, resolver las diferentes -

necesidades socioeconómicas que aquejan a algunos sectores de 

la población. 

En El Salvador, la educación no formal como se ha expre

sado anteriormente, constituye un pilar fundamental para el -

desarrollo de la familia salvadoreña, principalmente aquella 

con menos oportunidades educativas. No se omite manifestar, 

que en sus inicios el aprendizaje se dio a través de la prác 

tica imitativa, desde niños en pequeños tall eres de: panade-

ría, sastrería, zapatería, corte y confección, albañilería, -

carpintería y otros; utilizando para e llo procedimientos y té~ 

nicas rudimentarias. Paralelamente al desarrollo económico -

del país, estos talleres fueron prolifer&ndose d~ tal manera 

que se constituyeron en fuentes primarias de formación de tra 

bajadores; estos durante e l proceso de aprendizaje , no reci -

bían ningún salario por el trabajo desempeñado, así como tam

poco pagaban por r e cibirlo. 

El período de ~prendizaje estaba bajo la dirección del -

patrono, respondiendo a la conve niencia que para él signific~ 

ba una mano de obra a su disposición, puesto Que servía a sus 

intereses y necesidades lo cual se convertía en una explota--

ción deliberadamente. Esta situación se mantuvo por un largo 

período, donde muchas generaciones adquirieron un aprendizaje 
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de oficios sin ningún control, por parte de instituciones 

gubernamentales. Fue en el año 19 6 6 cuando se emi -ce ünd l ey 

que establece que los patronos están obligados a pagar el -

salario mínimo a sus aprendices establecido y controlado -

por el Ministerio de Trabajo de esa época, creándose un des 

contento general por parte de los patronos, pues muchos de 

ellos se vieron imposibilitados a pagar este salario. 

Indudablemente esta situación trae como consecuencia -

la disminuci6n de talleres y a la vez, la limitación en 

cuanto al número de aprendices, ocasionando con ello graves 

problemas a las personas con deseos de superaci6n; sin em-

bargo, no se puede negar que esto se convierte en una fuen

te de ingresos para los aprendices. 

A pesar de las restricciones que se establecieron con 

esa ley, se fundan instituciones con el nombre de academias, 

autorizadas por el Ministerio de Educa ción en las cuales se 

imparte educación no formal sistemática, con la modalidad 

de que ésta es ofrecida mediante el pago de cuotas mensua-

les donde el estudiante se provee de todo el material gast~ 

ble. Si bien es cierto qu e estas academias contribuyen en 

alguna medida a la superaci6n personal, esto no significa 

que esta oportunidad esté al alcance de personas de escasos 

recursos económicos; específicamente para los poblado-

res de las comunidades marginales. Ente ndiéndose por mar 

ginados, aquellos sectores o grupos de personas que 

están asentados en diferentes zonas del país, 
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especialmente en la capital, careciendo de los derechos más 

fundamentales para vivit como son: vivienda digna, alimen

tación adecuada, educación, salud, recreación, buen servicio 

de agua y luz, así como también de un trabajo remunerado. 

En vista de que estas personas no pueden costearse una 

capacitación, las instituciones d e ayuda humanitaria ofrecen 

sus servicios en las áreas ya mencionadas. 

B. BASE TEORICA 

El espacio escolar ha sido consid eraco como el medio de 

aprendizaje por e xcelencia, sin embargo, en los Gltimos afios 

se ha manifestado en el mundo entero, un creciente interés 

en una serie de experiencias de aprendizaje no cubiertas tr~ 

dicionalmente por el sistema escolar. La preocupación por 

la insuficiencia de es t e sistema, es uno de los factores de-

t erminantes para buscar nuevos canales de distribución del -

conocimiento como una ampliación de los ya existentes por m~ 

dio de recursos multi p licadores de más fácil acceso, con el 

propósito de vincular estrecha e inmediata la educación al -

mundo del trabajo. 

En respuesta a esta insuficiencia la educación no formal 

se convierte en una alternativa para mejorar la calidad de -
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vida en todo aspecto, ya que por medio de ella se fomenta -

el alfabetismo, la capacitación laboral, el desarrollo indi 

vidual y social, las técnicas agrícolas y la igualdad so-

cial. La educaci6n no formal está centrada en el aprendiza 

je de tipo experimental y participativo, el cual compromete 

activamente a los educandos para que mantengan un diálogo -

constante con sus educadores. 

Siempre que se habla de educación, se puntualiza más -

sobre la educación formal en sus diversas formas de entrega 

y en la que intervienen docente, alumno, familia y comuni

dad; en este tipo de educación hay una intención, por lo -

tanto resulta fácil identificar su estructura y organiza

ción, así como sus productos, no así, el área de educación 

no formal, entendida ésta como el conjunto de acciones edu

cativas intencionadas, sistemáticas y metodológicas de for

mación del hombre, que se dan al margen del sistema regular 

escolarizado, es decir en aquellas actividades educativas, 

cuyo proceso de desarrollo no se encuentra específicamente 

comprometido con las exigencias del nivel académico. 

La Educación no formal posee ciertas características 

que definen sus acciones: 

Es para todos. 

Este tipo de educación se ofrece a todas las personas 

con deseo de superarse, sin distinción de edad, sexo, 

religión, nl clase social. 
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Puede o no ser sistemática 

Está referido a que puede partir de un plan previamen

te elaborado, o desarrollarse sin la orientación de di 

cho plan. 

Parte de una investigación previa sobre las necesida

des, intere ses y aspiraciones del individuo. 

Es decir que la educación no formal necesariamente de

be partir de un diagnóstico que permita detectar las -

verdaderas necesidades de las personas, para que cons

tituya una respuesta concreta a la demanda real. 

Se estructura sobre un currículum flexible. 

La f l exibilidad de este tipo de educación consiste en 

que los programas se adaptan a las diferentes caracte

rísticas de las personas tales como: tiempo disponibl~ 

madurez emocional, ingresos económicos y grado de cono 

cimiento o nivel de entrada. 

Está al servicio del mejoramiento de la productividad 

tanto individual como nacional. 

Ya que su propósito es que el individuo capacitado se 

incorpore al mundo del trabajo con un nivel de califi

cación aceptable. 

Se interrelaciona con la educación formal. 

Es decir que puede darse en forma combinada, pues nin

guno de los dos tipos de educación se convierte en obs 

táculo para que se de la otra. 
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Parte siempre de las vivencias del individuo. 

Esto significa que se torna en cuenta su experiencia, -

es decir, que se respe ta el grado de conocimiento de -

las personas, al iniciar el proceso en la educaci6n no 

formal. 

Procura que los conocimientos y las actividades educa-

tivas sean innovadores. 

Es decir, que los conocimientos que se imparten estén 

de acuerdo con el progreso de la ciencia y la tecnolo-

gía y que además, la metodología de la capacitaci6n 

sea motivadora para facilitar el aprendizaje de los ca 

pacitandos. 

utiliza todos los medios de comunicaci6n. 

Por su carácter flexible, este tipo de educaci6n se va 

le de todos los recursos existentes corno los medios: 

la radio, la televisi6n, la prensa, cine; los recursos 

humanos calificados y los recursos materiales y finan-

cieros que pueda proporcionarle la comunidad. 

Utiliza todos los métodos de participaci6n. 

Para darle oportunidad a todas las personas de partici 

par en el proceso educativo, utilizan ténicas grupales 

e individuales que les permitan armonizar la teoría --

con la práctica. 

No es terminal, es permanente. 

Tornando en cuenta que el ser humano no tiene límite p~ 

ra adquirir un conocimiento y dado que los avances tec 

8/BLlOTECA CENTRAL 
••• ., ••• lgAg •• ... ..LW ••• 
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nológicos se dan en forma acelerada, la educación no -

formal debe dar oportunidades de un perfeccionamiento 

permanente para los que ya recibieron capacitación. 

Generalmente ocurre fuera de la escuela. 

No está sometida a un espacio d e terminado, ya que pue

de darse en talleres, casas comunales, academias, igl~ 

sias, clubes. 

La evaluación o demostraci6n del conocimiento es más -

probable que sea el desempeño práctico, que una certi

ficación. 

A la educación no formal lo que le interesa es la hab! 

litación de la persona en una ocupaci6n u oficio no o

torgar títulos, diplomas o certificados. 

Generalmente es menos costosa que la educación formal. 

Los capacitandos no tienen que pagar altas cuotas, y 

además el tiempo de capacitación es el mínimo posible 

que permita un dominio aceptable de la ocupación. 

Generalmente no exige criterios de admisión acostumbra 

dos. 

La razón principal en esta característica, es que para 

ingresar a la educación no formal no se necesitan cré

ditos académicos como en la educación formal; en algu

nos casos basta con saber leer y escribir para que la 
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persona participe y forme parte activa en este proce

so educativo 

Corno puede verse, la educación no formal no exige un 

trabajo académico preestrablecido, sino que surge de l as -

necesidades reales existentes, por lo que hace flex ible la 

forma de entrega d e los mismos, dando atención así a las -

personas que por una u otra razón, no han sido absorbidas 

por el subsistema formal de educación o que éste no haya -

llenado sus inquietudes; partiendo d e l hecho de que estas 

personas no han r ec ibido una preparación básica para en---

frentarse a la vida cotidiana. Es por eso, que la educa-

ci6n no formal se convierte en un medio para rescatar valo 

res, proporcionándoles una orientación adecuada tanto a ni 

vel comunitario corno personal. Es así corno la educación 

no formal, es una respuesta a una demanda de educación 

planteada por la población muy heterogénea en cuanto a 

edad, nivel de escolaridad, disponibilidad de tiempo 

y otros que hacen que su planificación, metodología y 

duración sean diferentes a la educación formal. 

La oferta de educaci6n no formal, tiene su mayor énf~ 

sis en la preparación del individuo para que se incorpore 

con un nivel de calificaci6n aceptable, al mundo del traba 

jo, donde se necesita de una educaci6n que oriente sus 
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contenidos curriculares hacia la vida proCiu..::: tiva del inciiviá u o 

más que a l a capaci t ac ión para W1 det entcLnado puest o de traba j o i es 

t o permite la 2idecuación ue los contenidos y métodos educati

vos, el control entre la oferta y la demanda en el mercado 

laboral, la promoción de valores i gualitarios, disminuyendo 

la separación e ntre trabaj o intelec tua l y trabajo manual, y 

l a utilización de la experiencia de trabajo como medio edu

cativo. 

Al establecer una vinculación entre la educación y el 

mundo del trabajo, es necesario puntualizar que la tecnolo

gía a utilizarse , debe estar acord a la realidad del medio 

en que las personas se desenvuelven; esto trae como resulta 

do el perfeccionamiento del trabajador que ya se encuentra 

empleado en los diferentes tipos de empresas y también la -

preparación para enfrentar problemas del hogar y la comuni

dad. Bajo esta óptica la educación debe planificarse con la 

participación activa de los destinatarios, tornando en cuenta 

sus necesidades, intereses y problemas, pero además compren

de el perfeccionamiento del trabajador que ya se encuentra -

empleado en los diferentes tipos de empresas. 

La educación no formal impartida por instituciones no -

gubernamentales que desarrollan labor humanitaria, contribu

yen al progreso y desarrollo de la sociedad mediante la sup~ 

ración personal. Apoyándose para ello en un adiestramiento 
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teórico y práctico de capacitación laboral, dejando la inqui~ 

tud e n es t as personas de especializarse e n determinado oficio. 

C. CARACTERIZACION DE LAS INSTITUCIONE S 

l. Fé Y Al egr ía. 

Es una asociaci6n privada , apo lít ic0 , de utilidad general 

y sin fines de lucro , a l servicio de las per s o n as más neces i-

t adas . 

Tiene su origen e n un barrio pobre de Caracas, Venez ue la 

e n 1955; actualmente funciona en diez n a ciones latinoamerica -

nas. En El Salvador n ace como un movimi ento de educac ión po -

pular int egral, cuyo ob j e tivo es l a formación de las personas, 

de l a familia y l a sociedad. 

Lega lme nte f uncio na en e l pa ís, por acuerdo dictado por 

e l Pode r Ejecutivo , a través del Ministerio de l Interior con 

No. 1521 de fecha 29 de s ep tiembre de 1969. 2/ 

Tiene su base en la fe cristiana e imp ulsada por e lla, -

busca llegar a una verdadera justicia educativa , por medio de 

la edu cac ión integra l; cons iderando l a educac ión y capacita--

ci6n c omo e l a rma más útil pa r a combatir l a miseria y dignif~ 

car al ho mbre . 

Esta institución presenta un a organizaci6n conformada por 

un Dire ctor General, Subdi re ctor y un Administrador. Cuenta con 

los depart ame ntos de: Proyectos, Promoción , Supervisión oe -

7/ Dia rio Of i cial, Tomo No. 225 , San Salvador , 17 de o c tubre de 1969 . 
pág . 10 , 88 7. 
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escue las básicas y técnicas y Re l aciones Públicas donde cola

boran contadores , s ecretar ias, promotores de l a rifa an u a l y 

persona l de s erv i cio . 

En cuanto a l o s p uestos Que tienen r e l ac ión di recta con 

la capacitación laboral, está e l d e Dire ctor de l as escue las 

técnicas y l os instructore s con ayuda d e a uxiliare s . 

Las escue l as t écn ica s q ue tiene Fe y Al egría son d e dife 

rentes especialidades: El e ctrónica, Meéanica General, Me cáni-

ca Automotriz, Carpintería y Corte y Confección. Estas e scue 

l as donde se imparte capacitación l abora l a nivel nacional, -

est án ubi cadas e n: Sant a Ana , Acajutla , Mizata (La Libertad ), 

Santa Tec l a , La Chacra, Plan de l Pino (Soyapango ), San Miguel 

y Mejicanos. 

Para impartir e sta capa citación, cuentan con un personal 

especializado , e l cual e s contratado e n forma pe rmanen t e y de 

cuya labor l a institución se si e nte muy satisfecha. 

Un requisito impor t an t e q ue debe cumplir cada aspirante a 

l a capacitación en cualquie r oficio , e s q u e ~ebe t e ner e st~ios 

mín i mos de 60. grado , además, some t e rse a una p rueba socio-eco 

nómica , cuy o objetivo es de tectar a l as personas o ue verdadera 

ma nta na c as ita n d a as t a tipo d e ay ud a . 

La promoción de los cursos antes me ncionados , se hace por 

medio de la radio , hojas vo l antes , perifoneo y las mismas per

sonas capacitadas, c u a ndo manifi e stan su satisfacción por e l 

aprendizaj e adqu irido . 
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El alumno se compromete a pagar la cantidad de ~5.00 men 

suales y la institución proporciona el eauipo, maquinaria y -

material necesario que se utiliza durante el proceso de apre~ 

dizaje. 

El taller de mecánica general, está dotado de equipo pe

sado como: prensa, fresadora, torno, cortadora, soldador y e

quipo no pesado como: tenazas, tester, navajas, destornillado 

dores, guantes y caretas. El equipo y maquinaria para el ta-

ller de Corte y Confección consiste en; máquinas industriales 

(rana y pegadora de elástico), semi-industriales y corrrientes 

que se utilizan para dar un acabado completo a las costuras; 

así como también, tijeras, agujas, hilos, cintas métricas, al 

fileres, telas, tiza y papel kraft, para la elaboración de p~ 

trones. 

El centro de capacitación laboral es fijo, sus instruct~ 

res laboran en forma permanente y gracias a la colaboraci6n -

de personas amigas de la institución, se ofrecen charlas sobre 

Relaciones Humanas, Orientación familiar y cristiana. 

Un aspecto muy importante de considerar, es que la insti 

tución Fe y Alegría espera un diagn6stico general, tanto de -

escuelas técnicas como de Educación Básica, el cual lo están 

realizando estudiantes de Ingeniería Industrial de la Univers~ 

dad de El Salvador. Este diagnóstico será de mucha importan

cia, pues servirá para reestructurar sus diferentes dependen

cias, igualmente para revisar las políticas y metas, las cua

les fueron planteadas para una época muy diferente a la que se 
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está viviendo acDllilimente en el país. 

Para desarrollar sus actividades, esta instituci6n bbtie 

ne su financiamiento de la siguiente manera: 

Campaña de Rifa 

Aporte donativos nacionales 
y extranjeros 

Ayuda exterior 

TOTAL 

54 % 

34 % 

12 % 

100 % 

Además el Estado colabora con el pago de 140 maestros de 

enseñanza básica. 

Específicamente en las comunidades donde se realiz6 la in 

vestigaci6n (Comunidad Morazán y Colonia San Francisco de Meji 

canos ) Fe y Alegría ofrece capacitación en Mecánica Genera l y 

Corte y Confecci6n. Se ha observado que no cuentan con el --

servicio de promotores que coordinen la labor de capaci t aci6n 

entre la instituci6n y las comunidades . La eva l uac i 6n de la 

capacitaci6n se realiza en dos niveles: te6rico y práctico. 

El curso de Mecánica General se imparte con un horario de 

8 : 00 a.m. a 4:00 p.m. y el de Corte y Confecci6n en dos jorna-

das y a grupos distintos , una de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y la o 

tra de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Los cursos se inician regularmente el 15 de enero y fina -

lizan el 15 de noviembre de cada año. 

Las áreas de estudio que comprende el curso de Corte y -
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Confección, son las siguientes: 

- Trazo por medio de pa trones . 

- Elaboración de patrón individua l. 

- Transformación de patrón individual e n otros patrones. 

- Elabor a ción de uni formes. 

- Ropa femenina, infantil y para caballero. 

El curso de Mecánica General comprende las siguientes á-

reas: 

- Soldadura General: e léctrica, oxiacetilénica y blanda. 

- Ajuste: confección de piezas haciendo uso de herramien 

tas manuales. 

Torno: construcción de piezas características. 

En los veinte años de labor humanitaria e n El Salvador, 

Fe y Alegría ha logrado alcanzar las siguientes metas: 

- Doce escuelas básicas con un total de 7,451 alumnos. 

- Doce escu e las técnicas con 568 jóvenes capacitándose en 

las diversas ramas de la mecánica general: soldador, a

juste, torno y fresadora, mecánica automotriz, radio y 

televisión, corte y confección, carpintería y ebaniste

ría. 

- Clínicas médicas dentales, con 38,000 pacientes atendi

dos. 

- Cuatrocientas cincuenta (450) familias se han beneficia 

do al asociarse e n tres cooperativas. 

- Treinta y dos (32) familias desplazadas, han sido ubica 
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das en una extensión de cien manzanas con el fin de -

adiestrar a sus miembros en la producci6n de materias 

primas para el agro industrial. 

Proyecta a corto p l azo la creaci6n de microempresas con

t anto con la ayuda de la Agencia Internacional para el Desarro 

110 (AID) en las siguientes especialidades. 

3 en Mecánica general 

1 en Electr6nica 

1 en Mecánica automotriz 

1 en Corte y confecci6n. 

Los ob j e tivos propuestos e n esta microempresa son: 

- Generar puestos de trabajo para j6venes y adultos . 

- Fomentar la producci6n. 

- Brindar oportunidades a exalumnos de Fe y Alegr í a y a 

otros obreros calificados, para que se conviertan en 

microempresarios potenciales y puedan así ser capaces 

de generar y crear sus propias microempresas. 

2. Plan de Padrinos. 

Es una organizaci6n internacional apoyada por personas y 

yruj?us ue UUl:llil VU1UllLilU l:ll l\ usLl·il l.i. él, D~ly.i.cil, Célllilu.:l, i:sLél

dos Unidos, Gran Bretaña, Holanda y Jap6n. No persisue fines 

de lucro , ni tiene afiliaci6n política o religiosa, Sus pr~ 

gramas están orientados hacia el desarrollo integral de las fa 

milias que habitan en las comunidades marginales y áreas rura 

les. 
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De su origen: 

Nació en el año de 1937 durante la guerra civil en Espa

ña, un periodista inglés fundó el "Plan de Padrinos para niños 

en España", para a liviar las pe n a lidades a los huér fanos y d~ 

s amparados. Dur a nte la Segunda Guerra Mundial se cambi6 e l -

nombr e a Plan de Padr inos para Niños de la Guerrra. Ope r6 e n 

Ing laterra brindando protección a mil e s d e niños e n toda Euro 

pa. Tan pronto como los países e urope os se r e cuperaron econ~ 

micamente del impac to d e la guerra y les fue posible atender 

sus n e cesidades , PLAN se r e tiró de e llos gradualmente. 

De sde 195 6 se conoce so l amente como "Plan de Padrinos", 

para r e fl e jar e l deseo d e ayudar a niños y a sus familias. A~ 

tualme nte cuenta c o n programas e n Sur América, Ce ntroamérica, 

El Caribe , Africa y Asia. 

¿Qué significa Padrinos? 

Son las personas o grupos de per sonas que col a boran con 

el trabajo del PLAN a través de donaciones v o luntarias, las -

cuales son las b a s e s financie ras de la organización. 

Los niños inscritos son l os "a hijados", estos términos -

son simbólicos. PLAN no es una agencia de a dopci6n ya que el 

niño nunca es removido de su hogar. El ahijado y e l padrino 

tiene n la oportunidad d e conocerse y comunicarse por medio de 

cartas y fotos. 



32 

Origen en El Salvador. 

El Salvador fue el primer país de Centroamérica en e l -

cual se estableci6 los programas del PLAN¡el 24 de noviembre 

de 1975 se firm6 un convenio con el gobierno por medio del -

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el cual ap~ 

rece publicado e n: "El Diario Oficial No. 189, Tomo 253 de -

fecha 14 de octubre de 1976, se ha comprobado que es una ins 

tituci6n que goza de personería jurídica".~/ 

Actualmente desarrolla programas para las familias de co 

munidades marginales situa das en San Salvador, Chalatenango y 

La Libe rtad. 

De sus fines. 

Pretende ayudar a niños de familias pobres en l as socie

dades que son social y econ6micamente incapaces de prestar a

yuda a ellas mismas. 

Pretende llegar a los niños en forma directa, así como a 

través de sus familias y comunidades. 

Pretc n~0 oue h~ya un~ r c l~ c i~n 0sp0c i n l e ntre Jos donnn-

tes y los usuarios, permitiendo una expresión directa de amor 

humanitario y afecto personal. 

Pretende que los recursos de PLAN ayuden a las personas 

a superarse a sí mismas y evi tar q ue dependan de la organiza-

ción por un largo plazo. 

8/ Diar i o Ofic i a l, San Salvador , 14 de d i c iembre de 1 9 76 . pág. 65. 
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Pretende que a través de sus sistemas y metodologfa de 

trabajo la sociedad en desarrollo p ueda benef iciarse de l as 

experiencias d 1 PLAN . 

Cuáles son sus Programas. 

PLAN proporciona una a tención integral al niño, su fami 

lia y su comunidad. Sus programas incluyen lo siguiente : 

Promoción familiar . Cada familia inscrita en PLAN cuen 

ta con la asesorfa de un Trabajador Social, quien ayuda a la 

familia en la preparación e impleme ntación de un Plan de De

sarrollo Familiar . 

Salud. Con me joramie nto de l as condiciones de saneamien 

to de las comunidades se pretende prevenir enfermedades comu

nes increme ntando proyectos para agua potable , nutrición, me

joramiento de vivienda , l e trinización y canalización de sus ~ 

guas sucias, PLAN también apoya al Ministerio de Salud en la 

construcción y reparación de clfnicas , equipamiento de las mis 

mas y donaciones de medicina. Algunas familias inscritas en 

PLAN reciben atención médica y dental, incluyendo medicamentos 

de la farmacia de PLAN. 

Educación. Se pretende asegurar la asistencia de l os a-

hijados y sus he rmanos a la escuela, con la distribución de -

libros y suministros escolares. PLAN apoya al Ministerio de 

Educación con proyectos de construcción y reparación de escue 

las, equipamiento escolar y actividades recreativas . También 

se ofrecen cursos en educación vocacional para adultos . 
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Desarrollo de la Comunidad. Por medio de una colabora--

ci6n con líderes de comunidades, PLAN apoya proyectos de infr~ 

estructura. El objetivo es promover participaci6n activa por 

parte de toda la comunidad en proyectos como construcci6n de 

centros comunales, caminos de acceso, puentes, mercados, refo 

restaci6n e instalaci6n de electricidad. 

Proyectos Productivos. Se pretende promover la indepen-

dencia econ6mica de las familias atendidas mediante proyectos 

como crianza de aves, cerdos, conejos, apicultura, huertos ca 

seros, pequeños negocios, instrumentos de trabajo, cooperati

vas, préstamos y asistencia financiera directa. 

Los proyectos anteriormente descritos, se desarrollan -

con la participaci6n efectiva de las personas que laboran en 

los diferentes Departamentos de la Institución. Para tal e--

fecto presenta la siguiente organización: un Director General, 

cuyo requisito principal es el de ser extranjero; un Subdire~ 

tor, que puede ser nacional o extranjero; Gerentes de:Progra-

mas, Finanzas, Donantes, Informaci6n, Servicio; SubGerentes 

de Sucursales. Cada departamento cuenta con Secretaria, per-

sonal de servicio y vigilantes. 

En su proceso de labor humanitaria, la instituci6n ofre

ce cursos de Corte y Confecci6n, Carpintería, cosmetología, -

Panadería y otros. Para su desarrollo contrata personal esp~ 

cializado, ya Que la instituci6n no cuenta con ellos. Propor

ciona además oportunidades de especializaci6n en un oficio, -
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becando a las perso nas que demuestran habilidades en dicho o

fici o ; esta b e ca consiste e n e l pago de colegiatura y dotaci6n 

d e material durante todo e l proceso de apre ndizaje. 

Los e mpl eados de la institución q ue tienen más r e laci6n

direc t a con l a capac itación son l os Promotor e s y l os Sub-Geren 

t es de sucursal, es tos a n a lizan e l c urrícul o del persona l q ue 

imparte la capac ita ción. A nivel n acional, Plan de Padrinos 

ofrece capacitac i6n a partir de 1981 y específicamente e n l a 

Urbanización Tutunichapa 1 iniciaron e n 1988; vale l a pename~ 

cionar q u e ante riormente a e sta fec h a ofrecieron capacitaci6n 

a los pob l adore s de l a mi s ma comunidad e n e l l oca l de l Bata--

116n Atonal e n las especial idades de floristería y c osme t o lo

gía, aprox imadamente e n esta Urbanización h a n c apacitado a 125 

personas y e n genera l de 1981 hasta l a f ec ha han capacitado -

alre dedor de 3 ,600 personas , c ubri e ndo con es to 352 c omunida 

des. 

Es i mportan t e des t acar l a l abor q u e r ea liza Plan de Padri 

nos con lo s adultos aue capacita, p ues e sto s no incurren e n -

gastos c omo pago de cuotas men s ual es ni mucho meno s de materia 

l es para e l desarrollo de es t os cursos p ues l a instituci6n los 

provee d e e llos y a la vez les permite apropiarse d e l producto 

elaborado; en algunas ocasiones las personas que se capacitan 

en Corte y Confección r ea lizan ga stos mínimos para la compra -

de botones, adornos, broches y algunas veces tij e ras; por su -

parte las personas capacitadas durante e l curso, se asignan -

cuotas voluntarias de ~ 0.50 para cubrir gas tos de graduación 
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y otros q ue surgen durante e l proceso de aprendizaje. Lo an

t eriormente exp licado es válido para l os cursos de carpinte-

ría, cosmetología y panader ía. 

Para ofrecer la capacitación, l a institución no realiza 

estudios socioecon6mico , par t e n de que todas l as fami li as son 

sujeto de atención, rea lizan estudi os de s eg uimiento a la s fa 

milias del Plan para conocer avances de estas ; manifiestan a

demás q ue este año ha sido de apoyo más que todo para la gen 

t e q ue es tá capac itada en el área de Desarrollo Empresarial. 

El número de personas que aceptan e n los cursos de capacita-

ci6n e s ab i e rto , tomando e n c ue nta que se be neficie n t a nto fa 

milias del Plan como n o fami lias de este ; en cuanto a la edad 

no hay límite , excepto cuando se trata de una capacitación só 

lo para j6ve nes . 

Los centros donde se ofrece la capacitaci6n son f i jos ya 

q ue s e r eali zan e n c asas comuna l es , a excépción de l os cursos 

especializados en los q ue l a persona ti e ne q ue movi lizarse h~ 

cia e l c e ntro de capacitación. El persona l q ue da l a capaci-

t ac ión no es permanente , a l a instituci6n l e inte resa a u e la 

capacitac i6n s ea de mucho be neficio para e l desarro llo perso

nal y comunitar io; e l requis ito mínimo para optar a la capaci 

taci6n es saber l eer y escr ibi r . 

La promoc i6n de l os cursos l a r ea l izan l os mismos p r omo 

tore s pues estos son los aue s e identifican mayormente con los 

beneficiarios, ofrecen además de l a capacitación e n un oficio 
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u ocupaci6n la aplicaci6n de operaciones matemáticas básicas 

en actividades cotidianas y charlas de relaciones humanas en 

las que se contemplan el trato personal, c6mo r edac tar soli

citudes de empleo y de pr~stamosi en cuanto al tiempo que a

signan a los cursos de capacitación oscila entre 5 y 6 meses. 

3. Asociaci6n Salvadoreña de Promoción, Capacitaci6n 

y Desarrollo (PROCADES). 

La Asociaci6n Salvadoreña de Promocaci6n, Capacitaci6n y 

Desarrollo (PROCADES), es una e ntidad apolítica, no lucrativa 

ni religiosa q u e desarrolla labor de formación y capacitaci6n 

integral en aquellas áreas rurales o urbanas con problemas de 

salud, v ivienda , educaci6n u otros similares, contribuyendo -

al mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaci6n be 

neficiaria. 

Esta institución inici6 sus funciones en e l pa ís e l año 

de 1985, obteniendo su personería j urídic a otorgada por e l Mi 

nisterio del Interior , con Ac uerdo No. 472, publicado en e l -

Di ar io Oficial con fecha 26 de oc tubre de 1988. ~/ 

El área con la cual inici6 su trabajo fue salud, dando -

cursos de primeros auxilios y capacitaci6n a promotores comu

nales. 

Actualmente atiende veinte comunidades, con cuatro pro--

yectos: vivienda, niños, salud y muj e r es . El eje de trabajo 

9/ Diario Oficial . San Salvador , 26 de octubre de 1988. pág. 8. 
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es el fomento de la autogestión. Hombres, mujeres y niños 
de l as c omunidade s se integ r a n e n d if e r e nte s a ctivida d e s. 

Los o bjetiv os d e la ~sociación Sa lvadcre~a de Promo-

ci6n, Capaci taci6n y Des a rro llo (PkCCADES) son l os s i guientes : 

1) Desarrollar labor de formación y c a pacitación integral 

a los sectores más necesitados de nuestra población, a 

fin de que adquieran una conciencia crítica de su rea-

lidad, cuestionen y la transformen. 

2) Apoy ar procesos organizativos y reinvi ndicativos de -

las comunidades en los aspectos sociales y económicos. 

3 ) Fome nta r e l desar r ollo y s iste ma ti zac i ó n de mo de l os so 

cio-económicos, alternativas que den respuestas a la -

problemática de los sectores populares. 

4) Participar activamente en los esfuerzos de coordina-

ción con instituciones afines con el objetivo, de pre-

servar y ampliar sus espacios de trabajo con la pobla-

ción beneficiaria. 

Las políticas generales de trabaj o de l a l-..soci aci ón Salvador~ 

na de Pr o,élOción, Capacitación y Desarr ollo (PRCCADES) son las siguientes: 

1) Concentrar el trabajo en sectores de la población de -

escasos recursos económicos y marginados en general. 

2) Estimular la participación comunal a través de la fami 

lia, líderes comunales, en la búsqueda de solución a -

sus problemas. 

3) Optimizar el uso de recursos humanos y materiales loca 
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les para el desarrollo de los diferentes programas. 

4) Partiendo de proyectos concretos hacer efectiva la for 

mación de agentes comunales que reproduzcan sus conoci 

mientos hacia los miembros de su comodidad y de otras 

comunidades. 

5) Elevar la calidad de los servicios prestados mediante 

la constante y adecuada capacitación de los recursos -

humanos, institucionales y comunales. 

Tanto los objetivos como las políticas de la ],sociacién _. 

dirigidos a :lle:iorar un i1ivel de vida de las co:nunidades s ue han estado 

~arqinadas de la ofert a de la Educación formal. 

Como toda institución humanitaria, su principal objet~ 

vo es la formación del hombre para incorporarlo a la socie

dad. En la medida en que se da este proceso de adaptación 

y valorización de la persona, se van logrando las metas pr~ 

puestas; especialmente se parte de las necesidades económi-

cas y sociales que presentan estas comunidades. En cuanto 

a las políticas, se encuentran en íntima relación con los -

objetivos, se apoyan en recursos propios de la comunidad, 

tanto humanos como materiales; en este sentido, se fomenta 

la participación activa de los miembros de la comunidad, 

convirtiéndolos en multiplicadores de experiencia, tanto en 

su comunidad como en otras donde sea necesario. 
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Las personas que participan de los programas que desa

rrolla l a lilloci aci ón Sal vadoreña (le i?rollloci ón, Capacitación y lJesarr~ 

110 (~P.CCADES ) son la [-obl ación de escasos recursos económicos en general. 

Además de lo anterior, la institución toma como refe--

rencia los siguientes criterios para seleccionar a los bene 

ficiarios: 

1) Grado de necesidad de las comunidades, o sea, la exis

tencia de problemas de salud, carencia de servicios bá 

sicos, desorganización, etc. 

2) Grado de capacidad para asumir responsabilidad dentro 

del trabajo comunitario. 

3) Que no tenga atención de otra institución o que ésta -

sea mínima. 

4) Que la comunidad por medio del trabajo en talleres y -

jornadas, vaya asumiendo los principios promocionales 

de la institución. 

Esta institución está organizada por una Asamblea Gene 

ral que es la autoridad máxima, una Junta Directiva; además, 

presenta dos niveles: el normativo que administra y coordi 

na los proyectos generales y el nivel operativo que es el -

encargado de hacer que se cumplan l a s diferentes acciones -

planteadas en los proyectos. 

Las personas que más se relacionan con el proceso de -

capacitación son los coordinadores de proyectos y los prom~ 
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tores, en las ocupaciones del área técnica, tales corno: cor 

t e y c onfección, bo rdado, f] ori s te ri~ y ~lba~ilería, l a ins 

titución contrata los servicios de personas especializadas. 

En el área de salud y educación, la capacitación se da en -

tres fases: en la primera fase todo el personal de la inst~ 

tución es capacitado; en la segunda fase los promotores mu! 

tiplican esta capacitación con los líderes comunales y en -

la última fase los líderes comunales, se vuelven a su vez -

multiplicadores de la experiencia con los pobladores de la 

comunidad; ejemplos de estos cursos son: lactancia materna, 

salúd ambiental, primeros auxilios, huertos caseros y comu

nales. 

Esta institución inició sus actividades de ayuda huma

nitaria en el año de 1985 y específicamente en las comunida 

des Santa Simona y San Carlos de Ayutuxtepeque en el año -

de 1988, con un estimado de 200 personas, atendidas en dife 

rentes capacitaciones. Se debe destacar además que la ins-

titución ofrece ayuda humanitaria en las ciudades de Soya

pango, Apopa, San Marcos, La Libertad, Cantón Lourdes y Co

munidad San Cristóbal, ubicada al sur de la colonia Costa -

Rica e n Sa n Salvad or. En qe ne r a l, ha n a t e ndido a proxima da-

mente a 2000 p e rsonas en un período de 3 a~os en las áreas 

de salud, educación y en capacitación laboral. 

Para llevar a cabo dichas capacitaciones se hace prim~ 

ramente un diagnóstico de necesidades de la comunidad selec 
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cionada. El proceso a seguir para elaborar el diagnóstico-

es por medio de ponencias de necesidades, por los miembros-

de la comunidad, seguidamente los líderes de la comunidad, 

elaboran un mapa de riesgos de estas necesidades, para des-

pués darles respuestas en orden prioritario. También la --

institución realiza un estudio socioeconómico de las perso-

nas que van a recibir capacitación, con el propósito de de-

terminar, qué materiales se les puede proporcionar en el d~ 

sarrollo de la capacitación; este estudio se realiza hacien 

do primeramente censos generales de salud y económicos, pa-

ra obtener datos de mucha utilidad en la implementación de 

cada proyecto. 

Para realizar las capacitaciones se utiliza maquinaria 

tales como: máquinas de coser corrientes, máquinas indus--

tiales, tijeras, agujas y materiales corno: hilos, telas, -

papel, cinta métrica; para el curso de corte y confección. 

Para la capacitación en bordado, además de la máquina de --

bordar se utilizan hilos, telas, moldes y papel. En floris 

tería: tijeras, papel, alambre. También en las otras cap~ 
citaciones se les p rovee de material y equipo necesario por 

parte de la risociación Salvadoreña de Promoción, Capacita

ción y Desarrollo (PROCADES). 

Los beneficiarios únicamente aportan una cuota men --

sual voluntaria de ~ 5.00 para gastos que surjan en el desa 

rrollo del curso. 

Con respecto a la edad, la institución no tiene prefe-
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rencia alguna, el único requisito es saber leer y escribir. 

La Asociación Sa lvadorefia ti e ~ro~cc i 6n, Capac itac ión y 

De~a rro llo (PRCCADE S ) atiende no só l o a l os pobladore s de -

las c omunidad es seleccionadas, sino tar~bién a pe rs onas de lu 

gares cercanos a dichas comunic~ades . Esta institución además de -

la variedad de cursos que ofrece , también da asesoría sobre 

cómo solicitar créditos agrícolas para un número máximo de 

5 personas, c6mo llenar solicitudes de trabajo y relaciones 

huma na s. 

Para el func i onamiento de la instituci6n, la hsoc i a -

c i ón Sal vadore!l.Oi de Frorroción, Car:acitaci ón y Desarrollo (PRCCADES, cuen 

CLieJ.l t <.t con ayuucl c.x trClnj~rc.l y lo al yue ofrecen ayenc i as a difcrcntc'!s -

capacitaciones. 

La promoción de los cursos la instituci6n la realiza -

por medio de los promotores, éstos se encargan de avisar a-

las personas de las comunidades, así corno t ambién los mis--

mos beneficiarios comunican a otras personas sobre estos --

cursos. 

Objetivo: 

Brindar apoyo integral (organizativo, técnico, legal y 

financiero) a las comunidades afectadas por el terremo 

to, de escasos recursos económicos y marginados en ge-

neral para la construcción de viviendas populares. 

Programa de Salud. 

Objetivo: 

Implementar proyectos decapacitaci6n integral en salud 
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preventiva y curativa q ue fomente n la organizaci6n de -

las comunidades de esca sos recursos econ6micos en torno 

a sus problemas de s a lud. 

Programa Apoyo al desarrollo socioecon6mico. 

Obj e tivo: 

Cont r ibuir a mejorar las condiciones socioecon6micas de 

las familias be ne fici ar ias de l a s comunidades. 

Programa de Educaci6n y Capacitac i 6n. 

Obj e tivo : 

Dar apoyo y acompañamiento al resto de p rogramas a tra-

vés del desarrollo sistemático, de jorna das educativas y 

cursos e n áreas técnicas , administrativas, organizativas 

y otras. 

D. CARACTERIZACION DE LAS COMUNIDADES OBJETO DE ESTUDIO. 

l. Comunidad Morazán 

E Il (';; L1 e nrllu n i (1.1(1, P (' y 1\ 1 (' <J í í .:1 1- i (' n (' \l h i C.1 el él l m .1 (' S e u (' -

l a de capacitaci6n e n la e specialidad de Mecánica General. 

La comunidad Morazán es una zona marginal situada al orien 

t e de la ciudad de San Salvador , espec íficament e sobre la ca

rre t e ra que se conoce con e l nombre de Boulevard de l Ejército. 

Esta comunidad como toda zona margina l, no cuenta con los se~ 

vicios ade cuados de agua, luz y l e trinizaci6n; sus viviendas 

son champas con s truida s c on láminas , cartones y restos de v e -

hículos. Este hacinamiento indica plenamente la situaci6n de 
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pobreza en que viven. Para poder subsistir, estas personas 

realizan diferentes tareas como trabajos en fábricas, talle

res, empleados domésticos y vendedores ambulantes. 

Con el propósito de ampliar la información sobre capac~ 

tación laboral ofrecida por Fe y Alegría, se consideró nece

sario tomar la CO¡lLUni dad San }'ranc isco de la ciudad de Mej ica

nos, donde se imparte capacitación laboral en la rama de Cor 

te y Confección, dado que en la comunidad seleccionada sólo 

se imparte Mecánica General. 

La Comunidad San Francisco presenta carac teri s ticas di

ferentes a la comunidad Morazán respecto a vivienda y servi

cios públicos; se trata de una comunidad completamente urba

nizada y situada al norte de la ciudad de Mejicanos. 

Los servicios que se ofrecen en el taller de corte y -

confección, son aprovechados por personas que no residen en 

dicha cOíLunidad, pues con la investigación se detectó, que la 

mayoría de los beneficiarias viajan de lugares distintos co

mo San Marcos, Apopa, La Libertad y Tonacatepeque. Aunque

la institución hace alguna promoción en la Comunidad, los po-

bladores no demandan capacitación; es posible que ésto se de 

porque el nivel socio-económico de las personas de dicha co 

munidad les permita costearse sus propios estudios. 

2. Comunidad Tutunichapa l. 

Esta comunidad se encuentra ubicada sobre la Alameda -

Juan Pablo 11 y 25a. Avenida Norte de laCiudad de San Salvador 
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exactamente frente al Edificio Modular del Instituto Salvado-

reño del Seguro Social (ISSS). Surgió en 1940 con el nombre 

de Comunidad Tutunichapa 1, pues presentaba características 

J~ UllJ ~U llJ MJUj.LllJl, Cdl ~C.L~ llJu J ~ S~LV.LC.LUS L.:t s.LCUS ~ 1 ~ 1I1 ~ 11 

tales , como agua , luz y l e trinización¡ sus vivi e ndas estaban 

construidas con r estos de lámina s, cartón , p lásticos y llan

tas de carro, pero mediante e l esfuerzo de sus habitantes y 

la colaboración de Instituciones de ayuda humanitaria, para 

el caso Plan de Padrinos y FUNDASAL, juntamente con institu

ciones gubernamentales , h a n col aborado e n e l mej orami ento y 

progreso de dicha comunidad. 

Este desarrollo se advierte a partir de 1987, período -

en que se iniciaron programas de Ayuda Mutua en la construc

ción de sus viviendas; actua lmente cuentan con servicio d e a 

gua, luz y servicios sanitarios en cada vivienda, se observa 

q u e sus pob l adores colaboran directamente en e l aseo de sus 

viviendas y pasajes. Cuentan con una Directiva Comunal muy 

organizada, atendiendo múltiples funciones 'en beneficio de -

esa población, prueba de ello es la fundación de una Escuela 

de Educación Básica y Casa Comunal. 

Se evidencia que la situación socioeconómica de estas -

personas es de bajos recursos, muchos de ellos trabajan en -

fábricas, tall eres , almacenes y otros se dedican a oficios -

como albañiler ía, panadería , carpintería, corte y confecci6n 

y fontanería. 
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3. Comunidad Santa Simona y San Carlos. 

Estas comunidades están ubicadas aproximadamente a un 

kilómetro de Ayutuxtepeque presentan características dife--

rentes a las otras comunidades objeto de estudio. La Santa 

Simona (Ayutuxtepeque) se califica como semi urbana, ya que 

cuenta con agua potable, luz eléctirca, la calle principal 

adoquinada, una casa comunal; la construcción de sus vivien 

das en su mayoría son de sistema mixto, las cuales constan 

de lo más elemental. Se observó que el medio de vida para 

sus ingresos , es por e l empleo que tie ne n e n fábric as , pe-

queños talleres, empleadas domésticas y ayudante de cons--

trucción. 

En cuanto a la Comunidad San Carlos, ésta se ubica de~ 

tro del sector rural, ya que carece de los servicios eleme~ 

tales como alumbrado eléctrico, alcantarillado, servicios 

de salud, escuela y calles pavimentadas; sólo existe una ca 

lle principal rústica y veredas que sirven de acceso para -

la movilización de sus pobladores. Las viviendas en su ma-

yoría son de adobe y otras de cartón y lamina; se observó -

que únicamente cuentan con el servicio de agua potable. 

Sus necesidades básicas son resueltas por ingresos que 

obtienen de siembra de verduras, frutas, arroz, frijol, 

maíz y leña; otras familias se dedican a trabajar como Jor

naleros, albañiles, carpinteros, zapateros y empleados en -

fábricas. 



CAPITULO IV 

SISTEMA DE HIPOTESIS 

A. HIPOTESIS DE TRABAJO 

H1 La Educación No Formal ofrecida por las instituciones 

Fe y Alegría, Pla n de Padrinos y la Asociación Salvado 

reña de Promoción, Capacitación y Desarrollo (PROCADES), 

responde a las necesidades, intereses y problemas de -

l as comunida des ma r g ina l es : Mo r azán, Sa n Franc isc o, -

Tutunichapa 1, Santa Simona y San Carlos. 

HO La Educación No Formal ofrecida por las instituciones 

Fe y Alegría, Plan de Padrinos y la Asociación Salvado 

reña de Promoción, Capacitación y Desarrollo (PROCADES), 

no responde a las necesidades, intereses y problemas 

de las comunidades marginales: Morazán, San Francisc~ 

Tutunichapa 1, Santa Simona y San Carlos. 

B. H1POTESIS ESTAD1ST1CAS 

H
1 

Hay correspondencia entre las demandas de capacitación 

laboral de las comunidades marginales: Morazán, San -

Francisco, Tutunichapa 1, Santa Simona y San Carlos y 

las ofertas de Educación no Formal de las instituciones 

Fe y Alegría, Plan de Padrinos, y la Asociación Salva

doreña de Promoción, Capacitación y Desarrollo (PROCA

DES) . 

48 



49 

H No hay correspondencia entre las demandas de capacitao 
ción laboral de las comunidades marginales: Morazán, 

San Francisco, Tutunichapa 1, Santa Simona y San Car-

los y las ofertas de Educación no Formal de las insti-

tuciones Fe y Alegría, Plan de Padrinos y la Asocia--

ción Salvadoreña de Promoción, Capacitación y Desarro-

110 (PROCADES). 

H2 Las comunidades marginales: Morazán, San Francisco, -

Tutunichapa 1, Santa Simona y San Carlos se sienten sa 

tisfechos de la capacitación l abo r al que como Educa--

ción no Formal les ofrecen las instituciones Fe y Ale-

gría, Plan de Padrinos y la Asociación Salvadoreña de 

Promoción, Capacitación y Desarrollo (PROCADES). 

Ho Las comunidades marginales: Morazán, San Francisco, -

Tutunichapa 1, Santa Simona y San Carlos no se sienten 

satisfechas de la capacitación laboral que como Educa-

ción no Formal les ofrecen las instituciones Fe y Ale-

gría, Plan de Padrinos y la Asociación Salvadoreña de 

Promoción, Capacitación y Desarrollo (PROCADES) . 

H3 El nivel de calificación laboral que adquieren los po

bladores de las comunidades marginales: Morazán, San-

Francisco, Tutunichapa 1, Santa Simona y San Carlos, -

por medio de los cursos de educación no formal ofreci-

da por las instituciones Fe y Alegría, Plan de Padri--

nos y la Asociación Salvadoreña de Promoción, Capacit~ 
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ción y Desarrollo (PROCADES), les permite incorporarse 

al mundo del trabajo. 

HO El nivel de calificación laboral que adquieren los po

bladores de las comunidades marginales: Morazán, San 

Francisco, Tutunichapa 1, Santa Simona y San Carlos, -

por medio de los cursos de educación no formal ofrecida 

por las instituciones Fe y Alegría, Plan de Padrinos y 

la Asociación Salvadorefia d e Promoción, Capacitaci6n y 

Desarrollo (PROCADES) I no les permite incorporarse al -

mundo del trabajo. 

C. OPERACIONALIZACION DE HIPOTESIS EN VARIABLE DE 
INDICADORES 

HIPOTESIS GENERAL 

Hl La educación no formal ofrecida por las instituciones -

Fe y Alegría, Plan de Padrinos y la Asociación Salvado

rena de Promoción, Capacitación y Desarrollo (PROCADES), 

responde a las necesidades, intereses y problemas de 

las comunidades marginales: Morazán, San Francisco, Tu 

tunichapa 1, Santa Simona y San Carlos. 

VARIABLE INDEPENDIENTE llIDICAOORES 

Necesidades, intereses y problemas -Necesidad de aprender un ofi-

de las comunidades marginales cio u ocupación 

VARIABLE DEPENDIEN'l"'E 

Oferta de Educación No Formal. 

-Incrementar sus ingresos eco

nómicos y búsqueda de oportu

nidades de capacitación 

-Incapacidad de costear su pro 

pia capacitación 

Cursos de Capacitación laboral. 



VARIABLE INTERVINIENTE 

Nivel de escolaridad 

Tiempo disponible 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 

INDlCAOORES 

Panadería 

Carpintería 

Sastrería 

Corte y confección 

Cosmetología 

Mecánica General 

Cocina 

Otros 
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- Estudiossistemáticos realizados 

- Horario que puede disponer para 

recibir la capaci taci6n 

- Deseo de capacitarse 

- Búsqueda de oportunidades de ca 

pacitaci6n. 

Hl Hay correspondencia entre las demandas de capacitación 

laboral de las comunidades marginales: Morazán, San 

Francisco, Tutunichapa 1, Santa Simona y San Carlos y 

las ofertas de educación no formal de las instituciones 

Fe y Alegría, Plan de Padrinos y la Asociación Salvado

reña de Promoción, Capacitaci6n y Desarrollo (PROCADES). 

VARIABLE INDEPENDIENTE INDICAJX)RES 

Dernémda de Capacitación laboral. -capacitaci6n en oficios y ocu@ 

ciones demandadas por las comu

nidades marginales 
VARIABLE DEPENDIENTE 

Oferta de Educaci6n No Formal. -cursos de capacitaci6n laboral 

que ofrecen las instituciones. 



VARIABLE Th"'TERVINIENTE 

Nivel de escolaridad 

Tiempo disponible 

Interés por parte de los 

beneficiarios 

INDICAOORES 

Panadería 

Carpintería 

Sastrería 

Corte y confección 

Cosrnetología 

Mecánica General 

Cocina 

Otros 
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-Estudios sistemáticos realizados 

-Horario que puedan disponer para 

recibir la capacitación 

-Deseo de capacitarse 

-Búsqueda de oportunidades de ca-

pacitación. 

H2 Las comunidades marginales: Morazán, San Francisco, T~ 

tunichapa 1, Santa Simona y San Carlos, se sienten sa

tisfechos de la capacitación laboral que ' como educación 

no formal les ofrecen las instituciones: Fe y Alegría, 

Plan de Padrinos y la Asociación Salvadoreña de Promo

ción, Capacitación y Desarrollo (PROCADES). 

VARIABLE INDEPThIDIENTE 

Educación No Formal 

VARIABLE DEPENDIENTE 

INDICAOORES 

- Cursos de capacitación laboral 

Panadería 

Carpintería 

Sastrería 

Corte y confección 

Cosmetología 

Mecánica General 

Cocina 

Otros 



Satisfacción de la capacitación 

laboral 

VARIABLE INTERVINIENTE 

- Técnicas de enseñanza 

- Ubicación del lugar donde re 

cibe la capaci té,ción 

- Duración de los cursos 

Horario de los períodos de 

clase 

- Relación instructo-aprendiz 
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INDICADORES 

- Nivel de aprendizaje 

- Calidad del aprendizaje 

- Correspondencia entre aprendi-

zaje y necesidades 

Técnicas individuales y grupa

les para la enseñanza de la -

teoría y la práctica 

- Accesible a los beneficiarios 

- Tiempo disponible a los cargos 

Tiempo diario o semanal asign~ 

do a los cursos 

- Comunicación 

- Respeto. 

H3 El nivel de cd]ifica:~ión laboral que adquieren los pobl~ 

dores de las comunidades marginales: Morazán, San Fran-

cisco, Tutunichapa 1, Santa Simona y San Carlos, por me-

dio de los cursos de educaci6n no formal, ofrecida por 

las instituciones Fe y Alegría, Plan de Padrinos y la A-

sociación Salvadoreña de Promoción, Capacitaci6n y Desa-

rrollo (PROCADES), les permiten incorporarse al mundo 

del trabajo. 

VARIABLE INDEPENDIENTE INDICAOORES 

Nivel de calificación laboral ad A.Calificación que la comunidad 

quirido por medio de cursos de e marginal le da a la capacita-



ducación no formal. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Incorporación al mundo del tra 

bajo. 

VARIABLE INTERVINIENTE 

Oportunidad de empleo 

Disponibilidad económica para 

la adquisición de materiales 

INDICAOORES 

ción recibida. 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

B. Apto para: 

-Incorporarse a la empresa 
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-Ofrecer los servicios a las 

comunidades como trabajador 

ambulante 

-Crear su propia microempresa 

-Realizar tareas propias del 

hogar. 

-Empleado en una empresa gr~ 

de I mediana O pequeña 

-Microempresario 

-Trabajador ambulante. 

-Fábricas y talleres 

-Ingresos. 

D. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

Beneficiario: Personas que reciben atención directa de 

las instituciones no gubernamentales so

bre capacitación laboral. 



Capacitación 

Comunidad mar

ginal 

Control 

Desplazado 
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Proceso mediante el cual los beneficiarios 

adquiere n el dominio de habilidades, rela

cionadas con una ocupación u oficio determi 

nado. 

Sector de la población que no goza de los be 

neficios públicos de una sociedad en vías de 

desarrollo, tales como: servicios de agua, 

luz eléctrica, salud yaguas negras. 

Son asentamientos humanos que aparecieron 

desde 1950, se acrecentaron en todas las ciu 

dades urbanas de illuérica Latina como produc

to de la emigraci6n del campo a la ciudad y 

posteriormente por el crecimiento poblacio

nal y los fen6menos sociales, políticos, eco 

nómicos y naturales. 

Estas comunidades están formadas generalmen

te por campesinos analfabetos que difícilme~ 

te pueden incorporarse a la vida productiva 

de las ciudades . 

Se refiere a la ve rificación de actividade s 

y aplicaci6n de medidas correctivas en un pr~ 

ceso determinado. 

Son todas aquellas personas que salen de su 

lugar de residencia, como consecuencia de 

la guerra que vive El Salvador y se ubican 

en refugios de desplazados y otros se van a 

distintos lugares del territorio a engrosar 

las colonias marginales. 

Generalmente son campesinos analfabetos que 

difícilme nte pueden incorporarse a la vida -



Diagn6stico 

Educación no for 

mal 

Evaluaci6n 

Estrategia 

InstituciÓn 
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productiva, en las áreas urbanas de la ciu

dad por lo que se dedican a trabajar disfra 

zados o subempleos. 

Proceso que permitirá descubrir necesidades 

e intereses respecto a la capacitaci6n lab~ 

ral demandada por las comunidades margina

les de la ciudad de San Salvador. 

Es el conjunto de acciones educativas, inten 

cionadas, sistemáticas y metodo16gicas de 

formaci6n del hombre , .:jue se dan al mar<:;¡en del 

sistema regular escolarizado, es decir, aqu~ 

llas actividades educativas cuyo proceso de 

desarrollo no se encuentra especfficamente 

comprometido con las exj.gencias del nivel -

econ6mico. 

Proceso que permite formular juicios de va

lor respecto a la capacitación laboral ofr~. 

cida por instituciones no gubernamentales. 

Conjunto de acciones que sirven para lograr 

las metas propuestas. Las estrategias son 

la parte fundamental para operativizar cual 

quier proyecto de desarrollo; son procedi

mientos y técnicas que se coordinan con los 

recursos para lograr la consecución de los 

objetivos. 

Fundaci6n de utilidad pública sin fines de 

lucro, encaminadas a satisfacer necesidades 



Plan 

Procedimiento 

Programa 

Proyecto 
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prioritarias de las comunidades marginales 

de la ciudad de San Salvador. 

Es un proyecto de lo que debe hacerse, cuán

do, c6mo, d6nde y con qué hacerlo. 

Es un instrumento que reúne y consolida en 

forma ordenada y coherente todas las accio

nes que se r ealizan en una organizaci6n, con 

el fin de alcanzar los objetivos. 

Sucesi6n de una serie de operaciones que pe~ 

mite obtener un producto. En todo proceso 

hay un a serie d e secuencias que sigu e una re 

laci6n en la cual la una sirve de base para 

la otra. 

Documento que contempla el conjunto de acti

vidades a desarrollar por las instituciones 

seleccionadas, para la capacitaci6n laboral 

que demandan las comunidades marginales de 

la ciudad de San Salvador. 

Instrumento administrativo en e l cual se pl~ 

nifican actividades tendientes a la satisfac 

ci6n de necesidades prioritarias de las comu 

nidades. 

El proyecto modernamente representa el ins

trumento básico para la realizaci6n y soluci6n 

de todas las actividades humanas. El proyec

to refleja el por qué de eso o aquello, c6mo 

debe hacerse, y con qué debe hacerse, esto 

permite la capacidad de organizaci6n y coor

dinaci6n racional en el aprovechamiento de 

los recursos. 



Promotor 
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Persona encargada de impulsar actividades 

planificadas por las instituciones de ayu

da humanitaria en beneficio de las comuni

dades marginales. 



CAPITULO V 

~TODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

A. TIPO DE INVESTIGACION 

Por la naturaleza de la investigaci6n, ésta es clasifi 

cada como Descriptiva y Expost-facto, ya que interpreta el 

comportamiento del fen6meno (la capacitaci6n laboral, ofre

cida por Instituciones Humanitarias No Gubernamentales a C~ 

munidades Marginales de l a ciudad de San Salvador), basánd~ 

se en promociones recientes egresadas y participantes actua 

les. 

Por otro l ado, esta investigaci6n concretamente se cla 

sifica como documental y de campo, pues parte de una situa

ción te6rica y bibliográfica, y la informaci6n de recolec-

tar directamente en l as comunidades en los centros de capa

citación y en las oficinas centrales de las instituciones -

investigadas. 
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B. DIAGRAMA DE INVESTIGACION 

· Areas de capacitaci6n 
laboral 

· Planificación de acuer
do a necesidades, inte-
reses y problemas. 

· Duración de los cursos 

· Duración de las clases 

· Relación instructor
aprendiz 

· Ubicación del lugar de 
la capacitación 

· Nivel de calificaci6n 
laboral ofrecida. 

C. POBLACION 
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· Ocupaciones y o
ficios demanda
dos 

· Satisfacción por 
la capacitación 
recibida 
Capacitaci6n de 
acuerdo a las nece 
sidades, intereses 
y problerras. 

· Duración apropia 
da de los cursos 

· Relaci6n adecua
da instructor-a
prendiz 

· Ubicación apro
piada del lugar 
de capacitación 

· Nivel de califi
caci6n aceptable 

Los sujetos de la presente investigación, fueron los -

promotores y los instructores de las instituciones FE 

y Alegría I Plan de Padrinos y la Asociación Salvadoreña 

de Prombci6n, Capacitaci6n y Desarrollo (PROCADES) y -

los pobl a do res adulto s d e las c OQunida d e s marginales -

beneficia d a s: Morazán, San Francisco, Tutunichapa I, 

Santa Simona y San Carlos. 
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CUADRO N°. 1 

POBIACION DE EMPLEAOOS DE lAS INSTI'IUCIONES FE y ALEGRIA, 

PIAN DE PADRINOS Y IA ASCY2IACION SALVADOREÑA DE PRCMXION, 

CAPACITACION . Y . DESARROLLO (PROCADES) 

SUJETOS 
INSTI'IUCIOOES 

Prc:motores Instructores 'Ibtal 

- Fe y Alegría 3 5 8 

- Plan de Padrinos 12 8 20 

- Asociación Salvadorela de 
Prorroción, Capacitación y 

. Desarrollo (PROCAI)ES) 6 5 11 

T O T A L 21 18 39 
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La población de los adultos capacitados y no capacita-

dos por las instituciones antes mencionadas en las comu 

nidades ya citadas es desconocida. 

D. M U E S T R A 

El estudio se realizó entre los promotores e instructo-

res de las instituciones beneficiarias y de los poblad~ 

res adultos de las comunidades beneficiadas, se selec-

cionó intencionalmente la siguiente muestra para obte-

ner datos que permitan llegar a co~clusiones correctas 

respecto a la oferta y demanda de capacitación laboral. 



62 

CUADRO N°. 2 

._-----------------_._----------
CCMUNIDADES }"Drazán 'futuni- Santa Sirrona 

CARACTERISTICAS San Francisco chapa 1 San Carlos 
'IDrAL 

Capacitados 56 23 25 104 

No capacitados 20 20 20 60 

TOTAL 76 43 45 164 

Entre los adultos no capacitados, intencionalmente se 

encuestó en cada una de las comunidades, a 10 del sexo mas-

culino y 10 del sexo femenino para conocer la demanda de ca 

pacitación laboral de uno y otro sexo. 

E. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

En la realización de la investigación se aplicaron las 

técnicas de Encuesta , Entrevista y Observación, se emplea-

ron corno instrumentos cuatro cuestionarios, uno para los a-

dultos capacitados de las comunidades marginales, uno para 

los adultos no capacitados, uno para los promotores y uno 

para los instructores de las instituciones humanitarias. 

Los cuatro instrumentos fueron validados, a nivel de -

expertos, con seis profesionales, tres del área de Ciencias 

de la Educación y tres de Sociología, quienes dieron sus o~ 

servaciones, las cuales fueron tornadas en cuenta para mejo-

rar los instrumentos, especialmente los cuestionarios diri-

gidos a los adultos capacitados y los adultos no capacita-
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dos y fueron probados , con persollas q u e tenian como m5ximo 

es tudios de sexto grado y de est o exper i encia t amb i é n s ur--

. " . f: . . 'L instrurL1entos P_o ara la versión final lJ .l.erOn ntO(tL:J.caClones él . os . 

q ue se presenta en l os anexos nGmeros 1, 2, 3 , Y 4. 

P PROCEDIMIENTO 

La reco l ecci6n de da t o s se r ea li zó e n dos mome ntos: 

En el prime ro parél realizar unél explorac i 6 n tanto d e las 

instituciones ~ue o fr ece n célpacitaci6n como de las comunida-

dc: bc nc:~:[ iL:iél(Jé1s ; en el ."c~Jundo mome n to se reco l e ctó 1 el j.n lar 

mación espec ifi c él , úti. l para comprobar l as h ipó t esis . 

~. 
Durante el primer mome n t o , s e vis i taron las institucio-

nes para familiariza r se con el funci o namiento y o r gan iz ación 

de éstas ; es decir , co nocer sobre l as difer e n te s áreas de ca 

p aci t aci6n labo ra l que ofrecen , metodo l ogía emp l eada en e l -

desarrol lo ele l os cursos , person a l que 1 05 él '~iende , requi s i-

tos necesar ios y ue elebe reunir el solicitante para el ingre-

so a es t as área s y formas de promoc ión que ofrecen. 

En c u an t o a lo s talleres para l a realizac i6n de la s -

p rácticas , se c ~ n sult6 sobre e l ma t e rial y equ i po co n que --

c ue nta n , si éstos son propios o a l quilados, el núme ro de in s 

tructores y promotores que a ti enden a estas comunidades , 

f uentes~ de financiamiento para el func i onamien t o d e la s in s -

t ituciones , así mi smo , se obtuvo ~ l pe rm iso cor respondiente 

para inici a r las visitas expl o ratoria s n la s comunidades . 
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También se visitaron las comunidades en la que primero 

se entrevistó a los líderes comunales, a quienes se les ex

plicó el objetivo de la visita y luego se les solicitó el -

permiso para penetrar a las comunidades objeto de estudio y 

llevar a cabo la investigación; ellos manifestaron su deci

dida colaboración, en cuanto a establecer los nexos necesa

rios entre el grupo investigaodr y la población selecciona

da. Se hizo un reconocimiento global de las comunidades s , 

su extensión, tipo de población que la habita, organización 

de éstas, formas de vida, tipo de vivienda e identificación 

de los centros de capacitación. Toda la información reco-

lectada sirvió para afinar el enunciado del problema, la -

formulación de los objetivos y el planteamiento de las hip~ 

tesis de la investigación. 

La recolección de la información específica para com

probar las hipótesis del estudio se realizó de la siguiente 

manera: Se llegó a las instituciones nuevamente para entr~ 

vistar a los promotores encargados de las comunidades, a -

quienes se les explicó detalladamente el objetivo de la en

cuesta. 

A los promotores se les encuestó directamente en las 

instituciones. Como ellos tienen que salir con frecuencia 

a visitar diferentes comunidades, fue necesario visitar las 

instituciones varias veces. 

Es necesario enfatizar la buena voluntad que mostraron 
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los promotores para contestar el cuestionario, pues todos e 

llos lo devolvieron el mismo día en que se les encuestó. A 

los instructores se les encuestó directamente en el centro 

de capacitación. De ellos también se tuvo una colaboración 

espontánea aunque también fue necesario hacer varias visi

tas a algunos de dichos centros de capacitación. 

Para encuestar a las personas adultas capacitadas por 

las instituciones antes mencionadas, se contó con la ayuda 

de los instructores y los líderes comunales, quienes propo~ 

cionaron nombres y direcciones de personas que habían reci

bido capacitación. 

Inmediatamente los investigadores procedieron a visitar a las 

personas. Al llegar a cada hogar, los investigadores prim~ 

ro se identificaron, luego explicaron el propósito de la vi 

sita y además les solicitaron colaboración para contestar 

el cuestionario. Para administrar el cuestionario se adop-

tó la siguiente modalidad: El investigador leía la pregu~ 

ta y las opciones, y luego solicitaba al encuestado su res

puesta. 

Este proceso se repitió en todos los hogares visitados 

y tantas veces como personas capacitadas se encontraban en 

los hogares. Para entrevistar a las personas que no han re 

cibido capacitación, se siguió el mismo proceso. 
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G. TRATAMIENTO ESTADISTICO 

El tratamiento de los datos se hizo aplicando análisis 

porcentual, para establecer niveles de satisfacción respec

to a la capacitación recibida y niveles de calificación la-

boral. Se han presentado cuadros de correspondencia para 

comparar respuestas de adultos capacitados y no capacitados 

con promotores e instructores de las instituciones humanita 

rias. 



CAPITULO VI 

ANALISIS E INTERPRETACIONES DE RESULTADOS 

A. ANALISIS DE DATOS GENERALES 

En este apartado se analizan los datos generales de --

los promotores e instructores de cada una de las institucio 

nes objeto de e studio, y también los de la pob lación adulta 

de las c omunidades beneficiarias. 

Los datos de los promotores e instructores que se ana-

lizan son los correspondientes a: sexo, edad, estudios --

realizados y experiencia, esto permitirá completar la carac 

terización de las instituciones Fe y Al e gría, Plan de Padri 
nos I y l a Asociación Sa l vadoreña de FTO¡TOCi ón, capacitación y D2sarrollo 

(PROCADES), presentada con el }'iarco Teórico y Conceptua l d e refe:r;en-

ci a . 

También de la población adulta de las comunidades: Mo 

razán, San Francisco, Tutunichapa 1, Santa Simona y San Car 

los, se analizan los datos sobre los mismos aspectos, para 

lograr una mejor descripción de los mismos. 

6 7 



CUADRO No . 3 

SEXO DE LOS PROMOTORES QUE LABORAN EN LA INSTITUCION 

::~ FE Y ALEGRI A PLAN DE PADRINOS PROCADES TOTAL 
SEXO 

Masculino 1 33 . 33% 1 8 . 33% 1 1 6 . 6 7% 3 14.2 9% 

Femenino 2 66.67% 11 91. 67% 5 83 . 33% 18 8 5.7l % 

TOTAL 3 100.00% 1 2 1 00 .00% 6 100. 00% 21 100 . 00 % 

Tanto Fe y Al e s ria como la Asociación Salvadore~a de Promoción, Capaci~ 

taci6n y Desarrollo (PROCADE S l, se encuestaron a todos los promo t ores, en cam-

bio de Plan de Padrinos 6nicamente se encuestaron 12 de un tota l de 32; sin em

bargo, uno de los doce p romotores encuestados es el responsable de la Urbaniza

ción Tutunichapa 1 que se ha estudiado. 

En general, hay más promotores del sexo femenino que del sexo masculino. 
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CUADRO No . 4 

EDAD DE LOS PROMOTORES QUE LABORAN EN LAS INSTITUCIONES 

~ FE Y ALEGRI A PLAN DE PADRI NOS PROCADES TOTAL 

EDAD 

De 1 5 a 1 9 años - - 2 1 6 . 67% - - 2 1 6 . 6 7% 

De 20 a 24 años - - 1 8 . 33% - - 1 4.76 % 

De 2 5 a 29 a ños 1 33 . 33 % 2 1 6 . 67 9ó 4 66 . 67% 7 33 . 33% 

De 30 a 34 años - - 1 8 . 33% - - 1 4 . 76 % 

De 35 a 39 años - - 5 41. 67% 1 1 6 . 67% 6 28 . 58 % 

De 40 a 44 años 2 66 . 6 7% 1 8 . 33% 1 16 . 66% 4 19 . 05 % 

TOTAL 3 100. 0 0 % 1 2 100. 00% 6 100 . 00 9ó 21 1 00 . 00% 

La mayorí a de promotores (85 .7 2% ) tien en un a e dad mayor de 2 5 años, l o que puede con~ 

tituir una ven t a ja porque implic a ma durez y e xperiencia a ue son fun dame nt a les par a el desem

peño de s us funci ones. Es u na ventaja que no hayan promotores mayores de 45 a ños pues esto 

indica que t odos tienen l a s ener gías necesa r ias para re sponder ade cuadame nte a l a s t areas que 

i mplica el cargo de promot or. 
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CUADRO No. 5 

ESTUDIOS REALIZADOS POR LOS PROMOTORES 

~-

INSTITUCION FE y ALEGRIA PLAN DE PADRINOS PROCADES 

COMUNIDA TOTAL 
MORAZAN SANTA SIMONA 

ESTUDIOS TUTUNICHAPA I 
REALIZADOS SAN FRANCISCO SAN CARLOS 

Educación Básica - - - - 1 16. 67 % 1 4.76 % 

Bachillerato 1 33 . 33% 2 1 6.17% 5 83 . 33 % 8 38 .09% 

Estudios 
2 66 .67 % 5 41.67 % 7 33 . 33% 

Universitarios 
- -

Trabajo social - - 5 41. 67 % - - 5 23 . 82% 

T O TAL 3 100.00% 1 2 100.00% 6 100.00% 21 100.00 % 
- -- -- ---

Los Promo tores menos calificado s son los de PROCADES, pues casi todos tienen estudios hasta ba

chillerato. Plan de Padrinos es la institución que tiene un mej or cuerpo de promotores, pues casi to

dos ellos tienen estudios de nivel superior y especialmente sobre trabajo social, que es la formación 

más apropiada que debe tener un promotor. Fe y Alegría está e n un punto intermedio. 
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CUADRO No. 6 

AÑOS DE TRABAJO COMO PROMOTORES EN LA I NSTITUCION 

~ 
FE Y ALEGRI A PLAN DE PADRINOS PROCADES 

0l'-1UN 1 DAD TOTAL 
MORAZAN TUTUNICHAPA 1 SANTA SIMONA 

AÑOS SAN FRANCISCO SAN CARLOS 

De 1 a 2 años 1 33 . 33% 5 41. 66% 3 50.00% 9 42.86 % 

De 3 a 4 años 2 66.67% 2 16.67% 2 33.33 % 6 28 .58% 

De 5 a 6 años - - - - - - - -

De 7 a 8 años - - 2 16.67% - - 2 9 .52% 

De 9 a 10 ai'ios - - 2 16.67% - - 2 9 .52 % 

Más de 10 años - - 1 8 . 33% 1 1 6 . 67% 2 9 .52 % 

T O TAL 3 100.00% 12 100.00% 6 100.00% 21 100.00% 

La mayoría de promotores tiene poco tiempo de estar desempeñando su cargo (menos de cinco años) 

esto podría ser una desventaja para las instituciones, pues tienen que estar reclutando y capacitando 

con mucha frecuencia a nuevos promotores, que después de haber ganado a lguna experiencia por diferen

tes casusas se retiran de la institución. La institución que menos presenta este problema es Plan de 

Padrinos, pues cuenta con promotores que tienen más de 7 años de estar desempeñando su cargo. 
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CUADRO No . 7 

SEXO DE LOS INSTRUCTORES 

FE Y ALEGRI A PLAN DE PADRINOS PROCADES 
TOTAL 

l'10RAZAN TUTUNICHAPA I SAN TA S IMONA 
SAN FRANCISCO SAN CARLOS 

Masculino 2 40 .00% 2 40.00% 4 22 . 22% 

Femen i no 3 60 .00% 8 100.00% 3 60 .00% 1 4 77 .78 % 

T O TAL 5 100.00% 8 1 00.00% 5 1 00.00% 18 100. 00% 

Puede observarse que hay mayor número de i nstructores del sexo femenin o que del sexo ma sculino, 

esto es as í porque las instituciones ofrecen capaci t ación en más ocupaciones u oficio s para mujeres 

q u e para hombres . 
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CUADRO No . 8 

EDAD DE LOS I NSTRUCTORES 

FE Y ALEGRI A PLAN DE PADRINOS PROCADES 

EDAD MORAZAN TUTUNICHAPA 1 SANTA SHI0NA TOTAL 

SAN FRANCISCO 

De 20 a 24 años 1 20 .00% 1 1 2 .50 % 2 40.00% 4 22.22% 

De 25 a 29 años 1 20 .00% 2 25 .00% 2 40 . 00% 5 27 .78% 

De 30 a 34 años 2 25 . 00% 2 11.11% 

De 35 a 39 años 2 40.00 % 2 11.11% 

De 40 a 44 años 1 20.00 9ó 3 37 . 50 % 1 20 .00% 5 27 .78% 

T O TAL 5 100.00% 8 100. 00 % 5 100.00% 1 8 100.00% 

No hay predominio de una eda d entre los instructores, sin embargo se puede decir que el 50% de 

ellos s on mayores de 30 años y el otro 50% menores de esa edad . Sería c onveniente realiz a r un estu

dio que permite determinar en qué medida la eda d de los instructores es determinanete en el proceso 

de capacitación laboral. 
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CUADRO No. 9 

ESTUDIOS REALIZADOS POR LOS I NSTRUCTORES 

STITUCION 

OMUN IDAD 
FE Y ALEGRI A PLAN DE PADRI NOS PROCADES 

TOTAL ESTUDIOS MORAZAN TUTUNICHAPA SANTA S IMONA 
REALIZADOS SAN FRANCISCO SAN CARLOS 

Educ ación Básica 1 20 . 00% 3 37.509ó - - I 4 22 . 22% 
I 

Bachillerato 4 80 .00% 3 37.50% 5 100.00 % 
1

1 2 66.67 % 

Estudio s 
2 25.00% 2 11.11 % - - - -Universitarios 

T O TAL 5 100.00% 8 100.00% 5 100.00% 18 100.00% 
-- - -

La mayoría de l os instructores tienen corno mínimo estudios de Bachillerato, esto puede consti 

tuir una ventaja , pues han a l canzado un nivel intelectua l que f avorece la c ap acida d dE desempeño de 

los mismos. 
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CUADRO No. 10 

TIEMPO DE TRABAJO COMO I NSTRUCTOR 

~ FE Y ALEGRI A PLAN DE PADRI NOS PROCADES 
COMUNIDAD 

MORAZAN SANTA SIMONA 
TOTAL 

AÑOS TUTUN ICHAPA 1 
SAN FRANCISCO SAN CARLOS 

Un año - - 1 1 2 .50 % - - 1 5.56% 

Dos años - - 3 37 . 50 % - - 3 16 . 67% 

Tres años - - 1 1 2 . 50% - - 1 5.5 6% 

Cu atro años - - - - 1 20 . 00% 1 5.56% 

Cinco años 5 100.00% 3 37 .50 % 4 80 .00% 12 66.65% 

T O TAL 5 100 . 00% 8 100 .00% 5 100.00 % 1 8 100.00 

La mayoría de instruct ores tienen por l o meno s cinco años de trabajo en sus cargos; esta exp~ 

riencia les f avorece pues les ha permitido conocer mejor a l tipo de población que a tienden , lo que 

les sirve para propor cionar la capacitación en forma más apr opiada. 
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CUADRO No. 11 

SEXO DE LOS POBLADORES ADULTOS CAPACITADOS 

~INSTITUCION 
FE Y ALEGRI A PLAN DE PADRINOS PROCADES TOTAL COMUNIDAD 

SEXO ~ 
MORAZAN TUTUNICHAPA 1 SANTA SIMONA 

SAN FRANCISCO SAN CARLOS 

Masculino 30 53.57 % 7 30.43% - '" 37 35.58% 

Femenino 26 46 .43% 16 69 .57 % 25 100.00% 67 64.42 % 

T O TAL 56 100.00% 23 100.00% 25 100.00% 104 100.00% 
-- --

Puede observarse que el Sector Soyapango se encuestó a mayor número de sujetos que en las -

otras comunidades, esto se hizo intencionalmente porque a l momento de adminis trar las encu estas , 

habí a un grupo de personas que estaba recibiendo capacitación, y para contar con opiniones de pe~ 

sanas que habían sido capacitados, antes se encuestó al azar doce persona s más, las cuales fueron 

visitadas en sus propios hogares. 

En las otras comunidades se encuestó únic amen te a persona s que ya habí an sido capacitadas -

anteriormente, pues al momento de administrar la encuesta, Plan de Padrino s y PROCADES n o estaban 

desarrollando cursos. 

En cua nto al sexo de l a s personas capacitadas puede decirse que la mayor proporción en uno 

de l os dos, se debe al tipo de ocupación u oficio que ofrecen las instituciones. 
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CUADRO No . 12 

EDAD DE LOS POBLADORES ADULTOS ENCUESTADOS 

~NSTITUCION 
FE Y ALEGRIA PLAN DE PADRINOS PROCADES 

COMillUDAD TOTAL 
EDAD ~ 

MORAZAN TUTUNICHAPA I SANTA SIMONA 
SAN FRANCISCO SAN CARLOS 

De 1 5 a 19 años 

I 

36 64.28% 11 47.83% 11 44.00% 58 55.77 % 

De 20 a 24 años 1 2 21.43 % 3 13 . 04 % 4 16.00% 1 9 18 . 27% 

De 25 a 29 años I 4 7.14 % 3 13.04 % 3 1 2 . 00% 1 0 9 . 62 9ó 

De 30 a 34 años 2 3 .57 % 1 4.35% 4 1 6.00% 7 6 .7 3% 

De 35 a 39 años - - 4 17.39% 3 1 2.00% 7 6 . 73% 

De 40 a 44 años 1 1.79% 1 4.35 % - - 2 1. 92 % 

De 45 a 49 años 1 1.78 9ó - - - - 1 0.96% 

T O TAL 56 100.00% 23 100.00% 25 100. 00% 104 100 . 00 % 
-

La mayoría de la poblaci ón encuestada (83 .66%) es joven, tiene menos de 30 años ; esto podría 

indicar que las instituciones capacitadoras tienen predilección por población de esa edad ; sin em

bargo , no se puede generalizar esto, pues no se cuenta con información relacionada con centros de 

capacitación de las mismas instituciones. 

77 



CUADRO No. 1 3 

ESTUDIOS REALIZADOS POR POBLADORES ADULTOS ANTES DE RECIBIR CAPACITACION 

FE Y ALEGRI A PLAN DE PADRI NOS PROCADES 
TOTAL 

ESTUDIOS MORAZAN TUTUNICHAPA 1 SANTA SIMONA 
REALIZADOS SAN FRANCISCO SAN CARLOS 

Sabía leer y escribir 2 3 .57 % l 4.35% 4 16.00% 7 6 .7 3% 

De 10 . a 3er. grado 2 3 . 57 % 1 4.35% 8 32 .00 % 11 10.58% 

De 40. a 60 . grado 7 1 2 .50% 7 30 . 43% 7 28 .00 % 21 20 .1 9% 

De 70. a 90 . grado 3 9 69 . 64% 12 52.17% 6 24 .00 % 57 54.81 % 

Otr os 6 10.72% 2 8 . 70% 

1,0: 
7.69 % 

T O TAL 56 1 00.009ó 23 100.00% 25 100.00% 1 00 . 00 % 

Las tres i ns tituc i ones : Fe y Alegr í a , Pl a n de Padrinos y P ROCADES han esta blecido como requisito pa

ra recibir l a capacitación laboral, el saber leer y escribir, por ello puede observarse que han atendido -

personas de diferentes niveles de escolaridad, incluyendo a personas que n i siquiera han estudiado primer 

grado , pero que sí saben leer y escribir. 
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CUADRO No. 14 

SEXO DE LOS POBLADORES NO CAPACITADOS 

~COMUNIDADES 
~ 

MORAZAN TUTUNICHAPA 1 SANTA SIMONA TOTAL 
SEXO SAN FRANCISCO SAN CARLOS 

Mascul i no 10 50 . 00% 10 50 .00% 10 50.00% 30 50.00% 

Femenino 1 0 50. 0 0% 1 0 50.00% 10 50.00% 30 50.00% 

T O T AL 20 1 00 . 00% 20 100.00% 20 1 00 . 00 % 60 100.00% 

Entre l os a dultos no capacitados, i n t encionalmente se enc u estó a 20 personas en cada comun i dad , 

10 de cada sexo . Es t o se h izo con el propósito de diagno stica r la demanda de ocupac i ones de ambos se 

xos. 
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CUADRO No. 15 

EDAD DE LOS POBLADORES NO CAPACITADOS 

MORAZAN TUTUN ICHAPA 1 SANTA SIMONA TOTAL 
SAN FRANCISCO SAN CARLOS 

De 15 a 1 9 años~ 1 0 50 . 00% 6 30.00% 5 25 . 00 % 21 35 . 00% 

De 20 a 24 años 
I 
I 3 15.00% 6 30.00% 6 30.00% 15 25.00 9ó 

De 25 a 29 año s I 4 20 . 00 % 1 5.00% 3 15.00 % 8 13.33% 

De 30 a 34 años I 1 5. 00% 3 15.00 % 2 10.00% 6 10.00% 

De 35 a 39 años 1 5.00 1 5 . 00% 4 20 .00 % 6 10.00% 

De 40 a 44 año s 1 5.00% 1 1. 67 % 

De 45 a 4 9 años 1 5. 00'= 2 10.00% 3 5.00 9ó 

T O TAL 20 1 OO. OO~= 20 100.00% 20 100 .00% 60 100.00% 

Conoc iendo que la mayor p a rte ce l a pob l ac ión encuestada capacitada es menor de 30 años, se tra

tó de encuesta r a personas no capacitadas que tuv ieran más o menos l a s mismas edades. 
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CUADRO No . 1 6 

ESTUDIOS REALIZADOS POR POBLADORES NO CAPACITADOS 

COMUNIDAD 
MORAZAN SANTA SIMONA 

TUTUNICHAPA 1 TOTAL 
REALI ZADOS ~ SAN FRANCISCO SAN CARLOS 

No ha estudiado 3 15.00% 3 15.00% 5 25 . 00% 11 1 8 . 33% 

De lo. a 3er. grado 5 25 .00% 5 25 .00% 5 25 .00% 15 25.00% 

De 40. a 60. grado 8 40.00 % 6 30.00% 8 40.00% 22 36 . 6 7% 

De 70. a 90 . grado 3 15. 00% 5 25.00 % 1 5 .00% 9 15. 00 % 

Bachillerato 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00% 3 5 . 00% 

T O TAL 20 100.00% 20 100 . 00% 20 100.00% 60 100.00% 
------

Entre las personas no capacitadas t ambién se observa que hay d iferentes niveles de escolaridad, 

per o puede observarse que la mayoría no ha completado su s estudios de educación básica. Esto constitu 

ye u n reto para las instituciones p ues no poseen un nivel i n telectual de entrada que les facilite el -

aprendizaj e. 
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B. ANALISIS DE DATOS POR HIPOTESIS 

HIPOTESIS No. 1 

Hl Hay correspondencia entre las demandas de capacitación 

laboral de las comunidades marginales: Morazán, San

Francisco, Tutunichapa 1, Santa Simona y San Carlos y 

las ofertas de educación no formal de las institucio

nes Fe y Alegría, Plan de Padrinos y la Asociación Sal 

vadoreña de Promoción, Capacitación y Desarrollo (PRO

CADES) . 

HO No hay correspondencia entre las demandas de capacita

ción laboral de las comunidades marginales: Morazán, 

San Francisco, Tutunichapa I, Santa Simona y San Car

los y las ofertas de educación no formal de las insti 

tuciones Fe y Alegría, Plan de Padrinos y la Asocia

ción Salvadoreña de Promoción, Capacitación y Desarro

llo (PROCADES). 

Esta hipótesis fue investigada con las preguntas numé

ros 1, 2 Y 3 de los datos específicos del cuestionario admi 

nistrado a los promotores; 2, 3, 4 Y 5 del cuestionario ad

ministrado a los capacitados y 1, 2, 4 Y 5 del cuestionario 

administrado a los pobladores no capacitados. 

Los resultados se presentan a continuación. 



CUADRO No. 17 

OCUPACIONES Y OFICIOS QUE OFRECEN lAS INSTI'IUCIONES EN lAS COMUNIDADES SELECCIONADAS 

(RESPUESTAS DE ros PRarnDRES) 

INSTITUCION FE Y ALEGRIA PLAN DE PADRINOS PROCADES 

MORAZAN SANTA SIMONA 
COMUNIDAD SAN · FRANC1SCO · TU'l'UNICHAPA 1 SAN CARLOS 

• Corte y confección Corte y confección · Corte y confección 

. Mecánica general · Cosmetología · Bordado a máquina 

· Panadería · Primeros auxilios 

· Sastrería · Floristería 

cada una de las instituciones ofrece cursos sobre una diversidad de ocupaci~ 

nes u oficios; el cuadro anterior únicamente presenta los cursos que ofrecen en 

las comunidades objeto de estudio. Es importante señalar que en dichas comunida-

des siempre se ofrecen los mismos cursos. Lo que no favorece a la comunidad, pues 

la mayoría de ellos no encuentran en la oferta de capacitación una respuesta que -

satisfaga sus intereses personales. 
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CUADRO No. 1 8 

PROGRAMAC I ON DE LOS CURSOS CON BASE A DIAGNOSTICO DE NECES I DADES 

(RESPUESTA DE LOS PROMOTORES) 

~ COMUNIDA 
FE y ALEGRI A PLAN DE PADRINOS PROCADES 

DIAGNOSTICO ~ MORAZAN SANTA SIMONA TOTAL 

SAN FRANCISCO TUTUNICHAPA 1 SAN CARLOS 

Siemp re - - 7 58 . 34% 4 66 . 66% 11 52.39% 

La mayoría de veces 3 100.00% 4 33.33 9ó 1 16 . 67% 8 38 . 09 % 

Pocas veces - - 1 8 . 33% 1 16 . 67% 2 9 .5 2% 

T O TAL 3 1 00 .00% 12 100.00% 6 100.00% 21 100.00% 
- - -

Según el 90.48% de los promotores, la capacitación que ofrecen las instituciones Fe y Alegría, Plan 

de Padrinos y PROCADES, es ofrecida con base a un diagnóst ico de necesidades de capacitación, sin embargo, 

es conveniente señalar , que dicho diagnóstico únicamente s i rve para ofrecer los cursos que ya t ienen pro

gramados para esas comunidades, pues no ofrecen otros. Es mínimo el porcentaje (9.52%) que afirma que ~ 

cas veces se realiza un di agnóstico de necesidades para ofrecer di chos cursos. 
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CUADRO No . 19 

ADULTOS CAPACITADOS POR LAS INSTITUCI ONES 

~INSTITUCION 
-

FE Y ALEGRIA PLAN DE PADRINOS PROCADES 
COMUNIDAD 

~ 
MORAZAN SANTA SIMONA TOTAL 

SUJETOS SAN FRANCISCO TUTUNICHAPA 1 SAN CARLOS 

Adultos capacitados 56 53 . 84 9ó 23 22 .1 2 % 25 24 . 04% 

.. 1"
04 100.00% 

De los 104 adultos encuestados, que ya están capacitados , l a mayoría son del Sector Soyapango, 

que son atendidos por Fe y Alegría; esto fue así porque al momento de administrar la encuesta había 

un grupo de 44 personas que estaban recibiendo capacita ción, en cambio Pl a n de Padrin o s y PROCADES no 

estaban impartiendo cursos en esas fechas pues se encontraban planificando la capaci t ación y dándole 

seguimiento a las familias beneficiadas de sus programas. 
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I NSTITUCI ON 

COMUNIDA 

CUADRO No . 20 

CONSULTA SOBRE LA OCUPACI ON U OFICIO QUE DESEABAN APRENDER LOS 

POBLADORES ADULTOS 

FE Y ALEGR I A PLAN DE PADRI NOS PROCADES 

~ 
MORAZAN SANTA SIMONA 

CONSULTADOS SAN FRANCISCO TUTUNICHAPA I SAN CARLOS 

sí 44 78 .57% 11 47 . 83 % 18 72.00% 

No 1 2 21. 43 % 1 2 52 .17 % 7 28 . 00% 

T O TAL 56 1 00 . 00 % 23 100 . 00% 25 100.00% 
------- --

TOTAL 

73 70 .:' 9 % 

31 29 . 3 l9ó 

104 100 . J O% 

La mayoría de perso nas encuestada s, q ue ya recibieron capac itación , ma nifiestan que a n te s ce -
rec ibirla fuer on c onsultados sobre l a ocupación u ofi c i o que deseaba n aprender; sin embargo , es de ac ~arar 

que d icha consulta no fue par a o frecer los curso s segGn la demanda, sino para progr~ar los cursos e~ l as 

ocupac i ones u of icio s que tradic i ona lmente ofrecen . Es posible que ésto de como consecuencia las frustra

ciones de las personas que desean aprender un oficio diferente al que les ofrecen las instituciones capa
citadoras. 
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CUADRO No . 21 

OCUPAC I ON U OFI CIO QUE DESEABAN APRENDER LOS POBLADORES ADULTOS 

COMUNIDAD 
FE Y ALEGRIA PLAN DE PADR I NOS PROCADES 

TOTAL 

OCUPACIONES ~ MORAZAN 
TUTUNICHAPA I SAN TA SIMONA 

SAN FRANCISCO SAN CARLOS 

Panader í a 2 3 . 57% 2 8 . 69 % - - 4 3 . 85 9ó 

Car pintería 3 5.36% 6 26 . 09 % - - 9 8 . 66 % 

Sastrería 1 1. 78% - - 2 8 . 00% 3 2 . 88 % 

Corte y c onf ección 8 1 4 . 29 % 8 34 . 78 % 1 4 56.00% 30 28.85% 

Cosmet o l ogía 12 21. 43 % 5 21.74% 2 8 . 00% 1 9 18 . 27 % 

Mecánica General 26 46 . 43 % 1 4 . 3 5% - - 27 25 . 96 % 

Coc i na 3 5 . 3 6% - - - - 3 2 . 8 8% 

Bordado - - - - 4 16 .00% 4 3 . 85 % 

Flo ristería - - - - 1 4 . 00% 1 0 . 96 % 

Primeros auxil i os - - - - 2 8.00% 2 1. 92 % 

Otros 1 1. 78 % 1 4.35 % - - 2 1. 92 % 

T O TAL E S 56 100.00% 23 100.00% 25 1 00 . 00% 104 100.00% 

En este cua dro se presentan t odas las ocupaciones ti oficio s que deseaban aprender las personas 

que y a fueron capacitadas. Puede not ar se que e n cada comunidad se encuentran personas que demandan ser 

capacita da s en o cupa ciones u oficio s que l a institución n o ofrece, tal como se observa en el cuadro, 

la mayor concentración de oficios solicitados se encuentra en Corte y confecci6n, Cosmetología y Mecá

nica General. 
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CUADRO No . 22 

OCUPACION U OFI CIO QUE APRENDIERON LOS POBLADORES ADULTOS 

~ COMUNIDAD FE Y ALEGRIA PLAN DE PADRINOS PROCADES 
TOTAL 

~ 
MORAZAN SANTA SIMONA 

OFICIO SAN FRANCISCO TUTUNICHAPA 1 SAN CARLOS 

Panadería - - 2 8 .70 % - - 2 1. 92 % 

Car p intería - - 7 30 . 43 % - - 7 6 .7 3% 

Sastrerí a - - - - - - - -
Corte y 

26 46.43 % 10 43 . 48% 15 60 . 00% 51 49 . 03 % confección 

Cosme t olog í a - - 4 17.3 9% - - 4 3 . 85% 

Mecánica genera l 30 53 . 57 % 4 17. 39% - - 30 28 . 85% 

Coc i na - - - - - - - -
Bordado - - - - 4 1 6 . 00% 4 3 . 85% 

Floristería - - - - 2 8 . 00% 2 1. 92% 

Primeros auxilios - - - - 4 1 6 .00% 4 3 . 85% 

T O TAL 56 100.00% 23 100.00% 25 100.00% 104 100 . 00% 

Este cuadro revela l as ocupac i ones q ue ofrecen l a s institucione s e n c ada una de l a s comunidades 

ob jeto de estudio y p or l o t anto l o s que aprendieron los adultos capacitado s por ellos mismo s. Es no 

toria la falta de correspondencia que hay entre la demanda y la oferta de capacitaci6n laboral; lo que 

se ve más claramente en el siguiente cuadro. 
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CUADRO No . 23 

COINCIDENCIA ENTRE LA OCUPACI ON U OFICI O QUE DESEABAN APRENDER LOS POBLADORES ADUL TOS 
DE LAS CaWIDADES: MORAZAN, SAN FRANCISCO, 'IU'IUNICHAPA 1, SANTA SIMONA y SA."J CARLOS 

~DESEABA 
ro ro 

ro \ rl ¡:; N \rl 
\rl >-l ro \ 0 ro rU ·rl >-l Ul Ul 

>-l (j) \ rl >< ·ri I ro U.-1 O U >-l <l) O O 

APRENDI~ 
<l) +.J >-l U <l) \ri ro ·rl rU 'O ·ri +.J +.J >-l ·rl 

'O ¡:; <l) <l) U E tJ1 ¡:; ¡:; >-l rU ¡:; O ti) <l) .-1 
ro ·rl >-l .¡J Q) ti) O ·rl \ rO Q) 'O \ rU E ·rl ¡:; ·rl 
¡:; o. .¡J >-l ~ 0 .-1 U U ¡:; ~ U O ~ ·rl X 
ro >-l Ul O ¡:; U O O <l) Q) O Q) +.J O >-l ;:l 

P< rd rd U O +.J U ::8l? ¡:Q ;;: ;:l .-1 P< ,::¡; 
U Ul U .-:¡; ~ 

Panadería 2-50 % 

Carpinterís 6- 66 . 67% 1 - 3 . 85 9ó 

Sa strería 

Corte y confección 2 - 50% 1 -33.33% 30 -100% 13- 68. 4 3% 2- 100% 1- 3 . 85% 

Cosmetología 4 - 21.05 % 

Cocina 

Mecánica genera l 3- 33.339, 1-33.33% 24- 9230% 1-100% 

Bordado 4- 100 % 

Mecán ica aut omotriz 

Flori sterí a 1-5 . 26 % 1-100 % 

Primeros auxilios 1- 33.34% 1- 5.26 % 2-10m 

Radio y Televisión 

Otro s 

T O T A L E S 4-100 % ~100% 3-100% 30-100% 19-1 00 % 2-100% 26-100 % 4-100 % 1-100% 1-100 % 2-1 00% 
-

¡:; 
\ 0 

>, ·ri 
Ul Ul 

O ·ri O 
·rl ;:. >-l 
'O <l) +.J 
ro .-1 O p:: Q) 

E-< 

1·-100 % 

1-100% 

I 

-- -
1-100% 1-100% 

En siete de las doce ocupaciones u oficios, rrB.S del 50%, de las personas encuestadas manifestaron que re 

cibieron capacitaci6n en la ocupaci6n u oficio que aprendieron. Esto se puede observar más claramente en el 

siguiente cuadro. 
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CUADRO No . 24 

COINCIDENCIA ENTRE LA OCUPACION U OFIC I O QUE DESEABAN APRENDER Y LA QUE 
APRENDIERON LOS ADULTOS DE LAS COMUNIDADES: MORAZAN, SAN FRANCISCO, 'IU'IUNICHAPA 1 , 

SANTA SIMJNA y SAN CARLOS 

OCUPACION U OFICIO COINCIDIERON NO COINCIDIERON 

Pana dería 2 50.00% 2 50.00% 

Carpintería 6 66 . 6 7% 3 33 . 33 9ó 

Sa strería - - 3 100.00% 

Corte y co nfección 31 100.00% - -

Cosmetología 4 21. 05 % 15 78 .95% 

Cocina - - 2 100.00% 

Mecánica General 24 92 . 30 % 2 7.70 % 

Borda do 4 100.00% - -

Mecánica automotriz - - 1 100.00% 

Floristería 1 100.00% - -

Primeros auxilios 2 100.00% - -

Radi o y televisión - - 1 100.00% 

T O TAL E S 74 30 

Este cuadro muestra que la mayoría de personas aprendieron el ofici o que deseaban 

aprender , lo que podría indicar que h ay una a lta correlación entre la oferta y la deman

da de capacitación; sin embargo, para la comprobación de la hipótesis, es preferible co~ 

parar l a demanda de l a s personas que todavía no han sido capacitadas, c on la oferta de -

capacitación de l as instituciones, pues l as personas que ya fueron capacita das pueden ha 

ber respondido condicionadas por la capacitación recibida. 
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CUADRO No. 25 

DESEO DE REC I BI R CAPACITACION EN UN OFICIO U OCUPACION DE POBLADORES 

NO CAPACITADOS 

~ COMUNIDA 
FE y ALEGRIA PLAN DE PADRINOS PROCADES 

RESPUESTA ~ MJRAZAN 'IU'IUNICHAPA 1 SANTA SIMONA 

SAN FRANCISCO SAN CARLOS 

s í 15 75 . 00% 20 1 00 . 00% 1 9 95.00 % 

No 5 25 . 00% - - 1 5.00% 

T O TAL 20 1 00 . 00 % 20 100.00% 20 100 . 00 % 
- - - --

TOTAL 

54 90 . 00% 

6 10 . 00% 

60 1 00 . 00 % 

La mayoría de las personas encuestadas manifiestan su deseo de ser capacitados en un oficio u 

ocupación. Entre los que manifest aron que no desea n c apaci t arse se encuentran algunos que ya dominan 

u na especialidad y a ello se debe sus respuestas . 
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CUADRO No . 2 -S 

SOLICI~UD DE CAPACITACION EN UN OFICIO U ~CUPACION POR LOS POBLADORES NO 

CAPACITADOS A I NSTlTUCICmS HUMAN ITARI AS 

~N 
C~~ 

FE y ALEGRIA PLAN DE PADRINOS PROCADES 

MORAZAN SANTA SIMONA TOTAL 
RESPUESTA SAN FRANCISCO TUTU:-H CHAPA I 

SAN CARLO S 

s í 3 1 5.00% 2 10.00% 1 5.00 9ó 6 10.00% 

No 1 7 85 . 00% 1 8 90 .00% 1 9 9 5 . 00% 54 90 .00% 

T O TA L 20 1 00.00 % 20 100 . 00 % 20 100 . 00 % 60 100.00% 
-~-------- - -- -- ---

Intenc i o nalmen t e se encuest a r on 20 person¿s en c a da c omunidad ~ntre las que no han recibi 

do capacitac ié~ . Puede observarse que l a mayorí ¿ (90 . 00%) no ha sol i citado capaci t ac ión, mas es 

t o no debe entenderse como que no qu ieren capacit3rse; ya que existen algunos obstáculos que les 

impide hacerlo y es conveniente que las instituciones realicen un estudio para conocerlos y lo

grar mayor efectividad en su oferta de capacitac~ón. 
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CUADRO No. 27 

TIEMPO DISPONIBLE PARA LA CAPACITACION DE LOS NO CAPACITADOS 

D 1 A S H O R A S No . DE P E R S O N A S 

Todos los días De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 16 26.67% 

Todos los días De 8:00 a.m. a 12;00 m. 6 10.00% 

Todos los días De 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 21 35.00% 

Sábado De 8 :00 a.m. a 12:00m. 9 15.00% 

Domingo De 8:00 a.m. a 12:00 m. 2 3. 3 3% 

Lunes De 8:00 a.m. a 12:00 m. 1 1.60% 

No tienen tiempo 5 8.34% 

T O TAL 60 100.00% 

De acuerdo a la disponibilidad que manifiestan las personas encuestadas, las institucio

nes deberían programar los cursos de capacitación todos los días y atender dos grupos: uno en -

el turno de la mañana y otro en el de la tarde. Tarr~ién podrían programar un curso sólo para -

los días sábados. 
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CUADRO No. 28 

OCUPACION U OFICIO QUE DESEAN APRENDER LOS POBLADORES NO CAPACITADOS 

~NSTITUCION 
FE Y ALEGRIA PLAN DE PADRINOS PROCADES COMUNIDAD T O TAL 

OCUPACIONES ~ MORAZAN 
TUTUNICHAPA 1 SANTA SIMONA 

SAN FRANCISCO SAN CART,OS 

Pana dería 1 5.00% 5* 25.00% 3 15. 00% 9 Pi. OO% 

Carpintería 5 25.00 % 2* 10.00 % 1 5.00% 8 13.33 % 

Sastrería - - 3 15.00% 1 5. 00 % 4 6.66 % 

Corte y c onfección 2* 10.00% 4* 20.00% 8* 40.00% 14 23.33 % 

Bordado 1 5.00 % - - - - 1 1. 6 7 % 

Cosmeto10gía 6 30.00 % 1 5.00% 2* 10.00% 9 15.00% 

Cocina 1 5.00% - - - - 1 1. 67% 

Mecánica General 4* 20.00 % 2 10.00% 4 20.00% 10 16.67% 

Mecánica automotriz - - - - - 5.00% 1 1. 67 % 

Electricidad - - 3 15.00% - - 3 5.00% 

T O TAL E S 20 100.00% 20 100.00% 20 100.00% 60 100.00 % 
--_. - --

* Ocupaciones u oficios ofrecidos por cada institución en las comunidades objeto de estudio. 

Este cuadro presenta la demanda de capacitación de los adultos que a la fecha no han sido atendidos 

por ninguna de las instituciones objeto de estudio; puede observarse que la demanda es mucho mayor que -

l a oferta en cuanto a la diversidad de oficios u ocupaciones. Esto se nota más en el siguiente cuadro. 
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tas comunidades. Co rte y confecci6n y Mecánica general, con los cuales logrará satis 

facer Gnicamente el 30% de la demanda; pero Plall de Padrinos 40e ofrece cuatro áreas 

de capacitaci6n : Cor te y confecci6n, Cosmetología, ?anadería y Sastrería, logrará 

satisfacer el 60 % de la demanda. 
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Se han ana liz ado las respues t as de dos tipos de sujc-

to s : l os q u e y a recibieron c a p nci·ta c ión y l os que no 

h a n r- ec il:ido. 

Entr e ~.os que ya recibie ron capacitcJci6n , s e observa -

un grado a cepta bl e d e c o rrespond e nci a entre la oferta 
. ' ~ 

y demanda de capacitaci6n; e s to es posible que se ha~a 

encontrado d e bido a que la s personas han r esponsido -

condicionadas po r l a capacitación r ec ibida. 

Pa r a ef e ctos d e comprobación d e l a hip6tesis se h an t o 

¡na do l as respue s tas de las p e r so n as qu e no han recibi-

do capacita6 i 6n , pu es e s en e llos d o nde se descubre la 

verdad er~ d e ma nda , y de ac u erdo con los resuJ. tcJd os , ] 0 

mayo rí.a de perso nas demandan capac i. toe ión c n ocupocio -

ne s u o ficios q u e no ofr ece n los instituciones objeto 

de e studio. Con ba se en esto , se r e chazó la hip6tesis 

alterna y se ac e pta la hip6tes is nul a que dic e : 

H No h ay correspondencia entre las demandas d e capacita 
o 

cian l aboral de la s comunidades margi nales : Moraz5n, 

San Fra ncisco, Tutunichapa I, Sa nta S imo na y San Car-

los y l a s ofertas de educac i 6n no form~l de las insti-

tuc ioncs Fe y Alegría , Plan d e Padrinos y lLl Asociaci ó n 

Salvado re~a de Pr omoc ión, Capacitació n y DesLlrrollo --

(P ROCADJ.::S) . 

¡J I Po.~i' ESIS No. 2 

II 2 La~; conmnidaéles margin a l es : ¡'lo :c aZ{II I , Sa n Franci sco , -
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Tutunichapa 1, Santa Simona y San Carlos se sienten sa 

tisfechas de la capacitación laboral que corno educa-

ción no formal les ofrecen las instituciones Fe y Ale-

gría, Plan de Padrinos y la Asociación Salvadoreña de 

Promoción, Capacitaci6n y Desarrollo (PROCADES). 

H Las comunidades marginales: Morazán, San Francisco, Tu 
o 

tunichapa, Santa Simona y San Carlos no se sienten sa-

tisfechas de la capacitación laboral que corno educa-

ción no formal les ofrecen las instituciones Fe y Ale-

gría, Plan de Padrinos y la Asociación Salvadoreña de 

Promoción, Capacitación y Desarrollo (PROCADES). 

Esta hipótesis fue investigada con las preguntas núme-

ros S, 8 Y 9 del cuestionario administrado a los promo 

tares, 1, 2, 4 Y 5 del cuestionario administrado a los 

instructores, y 6, 7, 8, 9, lO, 11, 12, 14, 15, 16 Y -

18 del cuestionario administrado a los pobladores cap~ 

citados. 

Los resultados se presentan a continuación. 



CUADRO No. 30 

PLANIFICACION DE LOS CURSOS DE ACUERDO A LA SITUACI ON ECONOMICA DE LOS BENEFICIARIOS 

~ 
RESPUESTA DE LOS RESPUESTA DE LOS 

PLANIFICACI ON PROMOTORES ADULTOS CAPAC I T.zmos 

s í 17 80 . 95% 84 80 . 77 % 

En parte 4 1 9.05% 1 6 15 . 38% 

No - - 4 3 . 8 5% 

T O TAL E S 21 100.00% 1 04 1 00 . 00 % 
------- ---

Tanto l os promot ore s como las p ersonas que han recibido capaci t ac ión, conside r an que los cursos 

que ofrecen las instituc i ones Fe y Alegr í a , Plan de Padrinos y PROCADES , e s tán de acuerdo a la situa 

c i ón económica de l as personas de l as comunidades beneficiarias. Esto conf¿rma lo dicho en el Mar 

co Teórico conceptual de referencia, en l a parte que se r efiere a la caracterización de las institu

ciones~ es decir dichas instituciones ofrecen la capacitación específicamente a personas de bajos -

recursos económicos. 
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I NSTITUC I ON 

COMUNIDAD 

UTILIZACION 
DE TRANSPORTE 

sí 

No 

T O TAL E S 

CUADRO No . 31 

UTILIZAC I ON DE TRANSPORTE PARA RECIBIR 
CAPACITACION 

(RESPUESTA DE LOS POBLADORES ADULTOS CAPACITADOS) 

FE Y ALEGRIA PLAN DE PADRINOS PROCADES 

IvlORAZANA 
'IUTUNICHAPA I 

SANTA SIl'10NA 
SAN FRANCISCO SAN CARLOS 

42 75.00 % 8 34 .7 8% - -

14 25 . 00% 15 65 . 22 % 25 100.00% 

56 100.00% 23 100.00% 25 100.00% 

TOTAL 

50 4 8 . 0 8% 

54 51.92% 

1 04 1 00 . 00 % 

Aunque l a oferta de capacitación es especialmente para las comunidades donde están ubicados l o s -

c entros de c apacitación , se observa que a ellos llegan miembros de otras comunidades, tal como lo de

muestra el cuadro, pues casi la mitad utiliza transporte para llegar a dichos centros así: En las co 

munidades: 11orazán, y San Francisco (Soyapango) el 75% hace uso de este servicio, para poder llegar 

al lugar de capacitaci6n; también el 34.78% de la comunidad Tutunichapa (San Salvador) manifest6 lo -

mismo, no así las comunidades Santa Simona y San Carlos (Ayutuxtepeque que manifestaron no utilizarlo 

ya que todos residen en la comunidad donde se imparte la capacitación. 
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CUADRO No . 32 

DURACION DE LAS CLASES 

(RESPUESTAS DE LOS POBLADORES ADULTOS CAPACITADOS) 

~INSTITUCION 
FE Y ALEGRIA PLAN DE PADRINOS PROCADES 

C0l'1UNIDAD 

DURACION ~ MORAZAN 
TOTAL 

TUTUNICHAPA 1 SANTA SIMONA 
SAN FRANCISCO SAN CARLOS 

Muy largas 8 14. 28% - - 1 4 . 00% 9 8 . 6 5 % 

Largas - - - - - - - -

Adecuadas 42 75.00% 14 60 . 87% 14 56. OO~Ó 70 67. 31% 

Cortas 5 8 . 93% 8 34 .7 8% 6 24 .00 % 1 9 18 . 27% 

Muy cortas 1 1.79% 1 4 . 35% 4 1 6 . 00% 6 5.77% 

T O TAL E S 56 100.00% 23 100.00% 25 100 .00 % 104 100 . 00% 
-- ----

El 67.31% de las personas encuestadas consideran que la duración de las clases es auecuada; 

pero es posible que aquellos que lleguen con un nivel de escolaridad alto se les facilite más el 

aprendizaje por lo que las consideran muy largas (8.65%), o en caso contrario puede ser que lle

guen con un nivel de escolaridad muy bajo que no les permita aprender con facilidad y los califi 

quen de cortas (18.27%) o muy cortas (5.77%) 
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CUADRO No. 33 

TIEMPO QUE DURO EL CURSO 

(RESPUESTA DE LOS POBLADORES ADULTOS CAPACITADOS) 

~INSTITUCION 
FE Y ALEGRIA PLAN DE PADRINOS PROCADES 

COMUNIDA 

~ 
MORAZAN SANTA SIMONA TOTAL 

TIEMPO SAN FRANCISCO TUTUNICHAPA I SAN CARLOS 

Muy largo 3 5.36% - - - - 3 2 . 8 8% 

Largo 2 3 . 57 % - - - - 2 1. 92% 

Adecu ado 41 73.21 % 7 30 . 43% 6 24 . 00% 54 51. 92% 

Corto 8 1 4 . 29% 10 43.48% 15 60.00% 33 31.74% 

Muy corto 2 3 .57 % 6 21. 74% 4 16.00% 12 11. 54 % 

T O TAL E S 56 100.00% 23 100 .00% 25 1 00 . 00% 1 04 100.00% 

Un poco más de la mitad de l os adulto s capacitados (51. 92%) consideran que la duración de los 

cursos es adecuada , sin embargo hay un 43 . 28% que estima que son cortos o muy cortos; esto podría ser 

explicable t ambién por e l nivel bajo de escolaridad con que llegan l a s personas a recibir los cursos 

y/o por la falta de aptitudes y ac titudes apr op i a da s a l a ocupación u ofi c i o a ap render. 
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CUADRO No. 34 

COMUNICACION ENTRE I NSTRUCTOR Y CAPACITANDO DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

~ RESPUESTA DE LOS RESPUESTA DE LOS 

COMUNICACION INSTRUCTORES ADULTOS CAPACITADOS 

Excelente 3 1 6 . 67% 58 55.77% 

Muy buena 15 83 . 33% 31 29.81% 

Buena 9 8 . 65% 

Regular 2 1. 92% 

Abstenciones 4 3.85% 

T O TAL E S 18 100.00% 104 100 . 00% 
-------- ---- --- ---------

Todo s los instructores califican de muy bueno o excelente su comunicación con los aprendices; 

la mayorí a de los adul t os capacitados (85 . 48%) t ambién la califican igual, sin embargo debe i nquie -

tar un poco el hecho de que algunas personas l a califiquen de regu l ar (1 . 92 %) Y un (3 . 85%) s e 

hayan a bsten ido de responder a la pregu nta, pues esto puede indicar limitaciones -

e n el instructor o en a prendiz . 
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CUADRO No . 35 

CALIFICACION DE LA RELACION ENTRE INSTRUCTOR- AP REN DI Z 

~ 
RESPUESTA DE LOS RESPUESTA DE LOS 

CALIFICACION PROMOTORES ADULTOS CAPACITADOS 

Muy respetuosa 6 28.50 % 62 59.6 2% 

Respetuosa 15 71. 43 % 40 38 .4 6% 

Poco respetuosa 1 0. 96% 

Irrespetuosa 1 0. 96% 

T O TAL E S 21 100.00% 104 100.00% 

Todos los promot ores y l a mayorí a de l o s adultos capac itado s (98 .08% ) califican de resp~ 

tuosas o muy respetuo s a s l a s relacio nes entre el instructor y el aprendiz. La s únicas d o s pers~ 

na s que califican dicha s relaciones como p o co respetuo sa o irr esp etuo s a es p o sible que l o h ayan 

hecho así p orque algún instructo r cometió algún a buso . Esto deben cuida rl o las i n stituciones p~ 

ra evit ar que sus centros de capa cita ción pierdan el p restigio que h an gana d o . 
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CUADRO No. 36 

FORMA EN QUE LOS INSTRUCTORES IMPARTEN LA CAPACITACION 

~ FORMA D 
RESPUESTA DE LOS RESPUESTA DE LOS RESPUESTA DE LOS 

CAPACITACION PROMOTORES INSTRUCTORES ADULTOS CAPACITADOS 

Individual - - - - 7 6.73 % 

Grupal 10 47.62% 7 38.89% 34 32.61 % 

Ambas 11 52.38% 11 61.11% 63 60.58% 

T O TAL E S 21 100.00% 1 8 100.00% 1 04 100.00% 

Todos los sujetos encuestados manifiestan que los instluctores apl ican técnicas individuales 

y grupales en el proceso de la capacitación. Esto es importante porque el tratamiento i ndividual 

permite atender a cada capacitando de acuerdo a sus diferencias individuales, y el tratamiento gr~ 

pal, avanzar más rápidamente en el desarrollo del curso. 
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INSTITUCION 

COMUNIDAD 

GRADO DE 
SATISFACCION 

Mucho 

Bastante 

Poco 

Muy poco 

T O TAL E S 

CUADRO No . 37 

SATISFACCION POR LA FORMA EN QUE RECIBIERON LA CAPACITACION 

(RESPUESTA DE LOS ADULTOS CAPACITADOS) 

FE Y ALEGRI A PLAN DE PADRINOS PROCADES 

I·lORAZAN SANTA S H10NA 
SAN FRANCISCO TUTUNICHAPA I 

SAN CARLOS 

27 48.21% 1 0 43 . 48% 11 44. 00% 

25 44.64% 13 56.52% 14 56 . 00% 

3 5.36% - - - -

1 1. 79% - - - -

56 100.00% 23 100.00% 25 100.00% 
-

TOTAL 

48 46.16 % 

52 50.00% 

3 2 . 88% 

1 0 . 96% 

104 100.00~ó 

La may oría de los adultos capacitados (96.16%) están satisfechos por la f orma en que fueron ate~ 

didos en el proceso de capaci taci6n. Esto confirma que las tecnicas uti lizadas indivi

dual y grupal en dicho proceso han sido las adecuadas para llevar la capacitación s~ 

lamente en 3.84 % manifestaron insatisfacci6n, es posible que contestaron así por fac

tores que escapan al control de la instituci6n. 
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CUADRO No. 38 

CANTI DAD DE APRENDIZAJES LOGRADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACION 

(RESPUESTAS DE LOS POBLADORES CAPACITADOS) 

INSTITUCION 

COMUNIDAD FE Y ALEGRI A PLAN DE PADRINOS PROCADES 

CANTIDAD DE MORAZAN SANTA SIMONA 
APRENDIZAJES SAN FRANCISCO TUTUNICHAPA 1 SAN CARLOS 

Mucho 23 41.10% 5 21 . 74 % 3 1 2.00% 

Bastante 28 50.00% 9 39 . 13 % 1 6 64.00% 

Poco 3 5.30% 9 39 .13 % 6 24 . 00% 

Nada 2 3 . 60% - - - -

T O TAL E S 56 1 00 .00% 23 1 00 . 00% 25 100.00% 
-- - ---

TOTAL 

31 29.81% 

53 50:96% 

18 17.31 % 

2 1. 92% 

104 100.00% 

La mayoría de los adultos capacitados (80.77%) consideran que es s uf iciente l a cantidad de apre~ 

dizajes l ogrados en los cursos que han recibido. Las 20 persona s (19.23%) manifiestan que aprendieron 

poco o nada, es posible que hayan respondido así por que sus aspiraciones fueron muy grandes o que no 

hayan tenido aptitudes para el aprendizaje u oficio a aprender. 
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CUADRO No . 39 

CALIFICACI ON DADA A LOS CURSOS DE CAPACITACION 

LABORAL 

~ 
RESPUESTA DE LOS RESPUESTA DE LOS RESPUESTA DE LOS 

CALIFICACI ON PROMOTORES INSTRUCTORES ADULTOS CAPACITADOS 

Excelente 3 1 4 . 28% 7 3 8 .89 % 44 42 . 31 % 

Muy b ueno 13 61 . 90% 10 55 .56% 35 33.65% 

Bueno 5 23 . 82% 1 5.55% 20 19.23% 

Regular - - - - 5 4 . 81% 

T O TAL E S 21 1 00.00% 18 100 . 00% 104 100.00% 

Todos los promotores y l os i nstructores asignan una buena calificación a los cursos que 

ofrecen las instituciones: Fe y Alegría, Plan de Padrinos y PROCADES, ya que el 100% de las res 

puestas dadas por ellos están contempladas entre los criterios: Excelente, ~ruy bueno y Bueno, 

observándose el mayor porcentaje en el criterio: Muy bueno de un (61.90%) en los promotores y 

de 55.56% entre los instructores. Entre los adultos capacitados la mayoría afirma lo mismo 

(95.19%), son muy pocos (4.81% los que asignan la calificación de regular y nadie dijo que eran 

deficientes. 
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CUADRO No . 40 

DISPOSICION DE LOS ADULTOS CAPACITADOS A RECOMENDAR LOS CURSOS QUE HAN RECIBIDO 

~ION 
COMillUD D -

FE Y ALEGRIA PLAN DE PADRINOS PROCADES 
TOTAL 

~ MORAZAN SANTA SIMONA 
RECOMENDACIONES~ SAN FRANCISCO TUTUNICHAPA I SAN CARLOS 

sí 55 98.21% 23 100.00% 24 96.00% 102 98.08 % 

No 1 1.79 9ó - - 1 4.00% 2 1.92% 

T O TAL 56 100.00% 23 100.00% 25 100.00% 104 100.00% 

Estos resultado s s on una muestra significativa del grado de satisfacción p or la capa citación r~ 

c i bida , pues el 9 8 .08% de los adultos capacita dos están dispuestos a recomenda r a otro s los curso s que 

han recibido de parte de Fe y Alegría, Plan de Padrinos o PROCADES. 
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Tomando en cuenta que la mayor parte de los adultos ca

pacitados consideran que la duración de los cursos y -

de las clases es adecuada, que la comunicación que e

llos mantuvieron con los instructores es muy buena, que 

la relación con el mismo fue de mucho respeto, que es

tán satisfechos de la forma en que fueran capacitados, 

que aprendieron bastante durante la capacitación y que 

además califican de muy bueno los cursos y que estsn 

dispuestos a recomendárselos a o tras personas de la rni~ 

rna comunidad; con base en ello se acepta la hipótesis 

alterna que dice: Las comunidades marginales: Morazán, 

San Francisco, Tutunichapa 1, Santa Simona y San Carlos 

se sienten satisfechos de la capacitación laboral que 

como educación no formal les ofrecen las instituciones: 

Fe y Alegría, Plan de Padrinos y la Asociación Salvado

rena de Promoción, Capacitación y Desarrollo (PROCADES) . 

HIPOTESIS No. 3 

H3 El nivel de calificación laboral que adquieren los po-

bladores de las comunidades marginales: Morazán, San 

Francisco, Tutunichapa I, Santa Simona y San Carlos, 

por medio de los cursos de Educación No Formal ofreci

dos por las instituciones: Fe y Alegría, Plan de Padri

nos y la Asociación Salvadoreña de Promoción, Capacita-
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ción y Desarrollo (PROCADES), les permiten incorporarse 

al mundo del trabajo. 

H El nivel de calificación laboral que adquieren los po
o 

bladores de las comunidades marginales: Morazán, San -

Francisco, Tutunichapa 1, Santa Simona y San Carlos, --

por medio de los cursos de Educación no formal ofreci-

dos por las instituciones: Fe y Alegría, Plan de Padr~ 

nos y la Asociación Salvadoreña de Promoción, Capacita-

ción y Desarrollo (PROCADES), no les permite incorpora~ 

se al mundo del trabajo. 

Esta hipótesis fue investigada con las preguntas números 

6, 7, 10 Y 11 del cuestionario administrado a los promotores, 

número 3 del cuestionario administrado a los instructores y 

números 13 Y 17 del cuestionario administrado a los poblado-

res capacitados. 

Los resultados se presenta a continuación. 



CUADRO No. 41 

NIVEL DE CAPACI TACI ON QUE DAN LAS I NSTITUC IONES 

~ SUJETOS RESPUESTA DE LOS RESPUESTA DE LOS 

PREPARACION PROMOTORES INSTRUCTORES 

Trabajar en un a empresa 11 52.38% 9 50.00% 

Trabajar e n forma ambulante 1 4 . 76 % 

Crear su propia empresa 2 9 . 52% 5 27.78% 

Realizar t areas del hogar 

Todas las anteriores 7 34.40% 4 22.2 2% 

T O TAL E S 21 100 .00 % 18 100.00% 
----~~ 

Tanto los promotores como los instructo res consideran que la capacitación que ofrecen las 

instituci ones : Fe y Alegría, Plan de Padrinos y PROCADES, preparan a los beneficiarios para que 

puedan incorporarse al mundo del trabaj o con un nivel de calificación apropiad~ en cualquiera 

de los campos mencionados en el CUadro. 

Esto constituye una gran ventaja, porque las personas capacitadas tienen alta probabili-

dad de mejorar su nivel de vida. 
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CUADRO No . 42 

BUSQUEDA DE OPORTUNILADES DE EMPLEO POR LAS INSTITUCIONES A LAS PERSONAS 

QUE CAPACITA 

(FESPUESTA DE LOS PROMOTOTES ) 

~TUCION 
FE Y ALE GRIA COMUNIDAD PLAN DE PADRINOS PROCADES 

BUSQUEDA DE MOR..:"ZAN SANTA SIMONA 
OPORTUNIDADES TUTUNICHAPA 1 

DE EMPLEO SAN FR..==>'NCISCO SAN CARLOS 

sí - - - - - -
Algunas veces 2 66 .67 % 5 41. 67 % 4 66.67 % 

No 1 33.33% 7 58 .3 3% 2 33. 33 % 

T O TAL 3 100 .00% 12 100.00% 6 100.00% 

TOTAL 

- -

11 5 2 . 38% 

10 47. 62% 

21 100 . 00% 

Aunque las instituciones capacitadoras no tienen responsabilidad de buscar colocaci6n en el nRrndo 

del trabajo a las personas que ellas ca?acitan el 52.38% de los promotores encuestados opinan que algunas 

veces, dichas instituciones les buscan colocaci6n; esto puede considerarse también como un i ndicador de -

la confianza que tienen del nivel de calificaci6n que den a los beneficiarios. 
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CUADRO No . 4 3 

PORCENTAJE DE LAS PERSONAS CAPACITADAS A LAS QUE SE LES BUSCA EHPLEO 

RESPUESTA DE LOS INSTRUC'IDRES) 

~INSTITUCION 
FE Y ALEGRIA PLAN DE PADRI NOS PROCADES 

COMUNIDAD 

PORCENTAJE~~ MORAZAN 
TUTUNICHAPA 1 

SANTA SIMONA 
SAN FRANCISCO SAN CARLOS 

0 % - - 7 5 8 .33 ~ó - -

De 1 a 20 % 2 66 . 67 % 3 25 . 00 % 2 6 6 . 67 % 

De 21 a 40% 1 33 . 33 9ó 2 1 6 . 67% - -
De 41 a 60% - - - - 1 33 .3 3 % 

De 61 a 80 % - - - - - -

De 81 a 100% - - - - - -

T O TAL E S 3 100 .00% 1 2 1 00 .00 % 3 100. 00 % 

TOTAL 

7 38 . 89 % 

7 38 . 89% 

3 16 . 67 % 

1 5.55% 

- -
- -

1 8 100 . 00% 

Según esto s da t o s , l a s i nstituc i one s no se compr ometen a busca rle emp leo a l a s person a s capac~ 

t a da s por ella s, pues en l o s tres ca s o s es meno s del 50 % la prop orción de los benefic i a rios a quienes 

l e s buscan un puesto en el mun d o de l traba j o . Esto i n dica que su comp r omiso es con l a c a p a citac i ón y 

n o c on el empleo de l a s person a s c ap acita da s. 
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CUADRO No. 44 

POBLAOORES ADULTOS TRABAJANOO EN IA OCUPACION U OFICIO EN QUE FUEroN CAPACITAOOS 

(RESPUESTA DE IDS ADUL'IDS CAPACI TAOOS) 

I NSTITUCION 
FE Y AIEGRIA PLAN DE PADRINOS PROCADES 

CG1UNI DAD TOTAL 
EMPLEADO EN HORAZAN SANTA SIMONA LA OCUPACION TUTUNI CHAPA 1 APRENDIDA SAN FRANCISCO SAN CARIDS 

Sí 21 37.50% 9 39.l3% 8 32.00% 38 36.54 % 

No 35 62.50% 14 60.87% 17 68.00% 66 63. 46% 

TOTA L 56 100.00% 23 100.00% 25 100.00% 104 100.00% 

La mayoría de las personas capacitadas (63.46 %) por las tres instituci ones no están trabajando 

en la ocupación u oficio que aprendieron . Eso no es voluntario, sino que depende de muchos facto 

res, entre los cuales los más determinantes son: l a exis tencia de empresas y la capacitación de -

las mismas para dar empl eo y también la situación económica de las personas capaci tadas que l es pu~ 

de permitir o no l a compra del equipo necesario para crear su propia microempresas o desempeñarse 

como t rabajador ambulante. 
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CUADRO No. 45 

MEJORA ECONOMICA DE POBLADORES ADULTOS POR LA CAPACITACION RECIBIDA 

(RESPUESTA DE LOS ADULTOS CAPACITADOS) 

~CION 
FE Y ALEGRIA PLAN DE PADRINOS PROCADES 

MEJORAC:~ MORAZAN SANTA SIMONA 
ECONOMICA SAN FRANCISCO TUTUNICHAPA I SAN CARLOS 

sí 52 92 . 86% 10 43.48% 16 64.00% 

No 4 7.14% 13 56.52 % 9 36.00% 

T O TAL 56 100.00% 23 100.00% 25 100.00% 
--- -- - --

TOTAL 

78 75 . CO% 

26 25 . C 0% 

104 100 . (0% 
- ---

La mayoría de las personas capacitadas por las tres instituciones (75%) consideran que la c ¿p~ 

citación recibida ha contribuido a mejorar su situación económica . Esto es un indicador de satis:::ac 

ción que debe ser tomado muy en cuenta por las instituciones , pues les ayudará a manter o mej o rar la 

calidad de los servicios que están o freciendo a las c omunidade s. 
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Si los promotres consideran que la capacitación que o

frecen las instituciones Fe y Alegría, Plan de Padrinos y 

PROCADES¡ es suficiente para que los beneficiarios pueden -

incorporarse al mundo del trabajo, y además, los mismos -

promotores y los instructores manifiestan que las institu

ciones les buscan empleo a los beneficiarios; aunque la m~ 

yoría de éstos últimos (63.46 %), manifiestan que no están 

empleados en la ocupación que aprendieron, pero que ella -

les ha permitido mejorar su situación econ6mica; entonces-

se acepta la hipótesis alterna que dice: 

El nivel de calificación laboral que adquieren los po

bladores de las comunidades marginales: Morazán, San Fran

cisco (Soyapango), Tutunichapa 1 (San Salvador) y Santa Sima 

na y San Carlos (Ayutuxtepeque), por medio de los cursos de 

Educación No Formal, ofrecidos por las instituciones: Fe y 

Alegría, Plan de Padrinos y PROCADES, les permiten incorpo

rarse al mundo del trabajo. 



CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENuACIONES 

A. CONCLUSIONES 

l. Las instituciones Fe y Alegría, Plan de Padrinos y la As~ 

ciaci6n Salvadoreña de Promoci6n, Capacitaci6n y Desarro

llo (PROCADES), no pueden lograr una plena atenci6n de la 

demanda de capacitaci6n laboral en las comunidades: Mora

zan, San Francisco, Tutunichapa 1, Santa Simona y San Ca~ 

l os porque no ofrecen una amp lia variedad de alternativas 

de oficios u ocupaciones y porque siempre ofrecen los mis 

mos cursos. Por tal raz6n se acept6 la hip6tesis nula y 

se rechaz6 la hip6tesis de trabajo. 

Precisamente al confrontar las muestras de los que han r~ 

cibido, y de los que no han recibido, se detect6 yue es

tos altimos demandan otro tipo de experiencias de aprend~ 

zaje en otros oficios, hecho que estas instituciones no 

pueden satisfacerles porque su planificaci6n esta determi 

nada para ofrecer esos oficios; probablemente los sujetos 

solicitantes de otras ocupaciones y otras actividades es 

porque ven la necesidad y posibilidad de ubicarse en otras 

actividades productivas. 

2. Los cursos que ofrecen las instituciones de capacitaci6n 

laboral (Fe y Alegría, Plan de Padrinos y la Asociaci6n 

Salvadoreña de Promoción, Capacitaci6n y Desarrollo, PROCFn~S), ¡ respo~ 

den a la situaci6n econ6mica de los beneficiarios, por -
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que además de cobrarles una cuota mensual muy pequena 

(~ 5.00), les proporcionan algunos materiales e instrumen 

tos de trabajo, así mis~o, aunque no es su obligaci6n, -

les buscan oportunidades de empleo después de que han fi

nalizado el proceso de capacitaci6n. 

3. Los pobladores de las comunidades: Morazán, San Francis

co, Tutunichapa 1, Santa Simona y San Carlos, que han r~ 

cibido capacitaci6n laboral, se muestran muy satisfechas 

de la capacitación recibida, pues la lnayoría consideran 

que el nivel de calificación, la duración de los cursos y 

de las clases y el tratamiento de los instructores, es 

apropiado. 

4. La mayoría de las personas capaci.tadas, aunque no están tra 

bajando en la ocupaci6n u oficio que fueron capacitados, 

consideran que han sido preparados para poder incorpora~ 

se al mundo del trabajo, ya sea como empleado en una em

presa, como trabajador ambulante o en su propia microem

presa. 

B. RECOMENDACIONES 

l. Para que la oferta de capacitación laboral de las instit~ 

ciones : Fe y Alegría, Plan de Padrinos y la Asociación 

Salvadoreña de Promoción, Capacitaci6n y Desarrollo 

(PROCADES), sea una respuesta concreta a la demanda de ca 

pacitaci6n de las comunidades, es conveniente que ofrezcan 

diferentes opciones entre las cuales pueden considerarse 

las siguientes : 

1.1. 

1. 2. 

Contratar talleres y academias que estén ubicadas -

en las comunidades o en sectores próximos a ellas. 

Rotar los cursos en las diferentes comunidades a las 

que sirven, cada cierto período, esto implica movili 

zación de equipo y maquinaria. 



1. 3. 
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Coordinarse con otras instituciones que ofrecen ca 

pacitaci6n laboral. 

2. Es conveniente que las instituciones Fe y Alegría, Plan 

de Padrinos y la liSociación Salvadoreña de Prolíloción, Capacita-

cién y Desarrollo (PNOC1illES) r continúen proporcionando en la mi~~ 

medida o en mayor cobertura, los mat erial es e instnmlentos ele traba 

jo, a las personas beneficiarias de la capacitación laboral, por -

tratarse de una población de escasos recursos económicos. 

3. Que las instituciones beneficiarias mantengan los nive

les de supervisi6n es tablecidos en el proceso de capac~ 

taci6n laboral, a fin de contribuir en mayor medida a 

la calidad del aprendizaje por parte de los beneficiarios. 

4. Que las instituciones Fe y Alegría, Plan de Padrinos y 

PROCADES, establezcan relaci6n directa con diferentes 

empresas del país, con el objeto de ofrecer los servicios 

de las personas capacitadas por estas instituciones en las 

diferentes ocupaciones u oficios, asegurando de esta for

ma su incorporaci6n al mundo del trabajo. 

5. Que la Universidad de El Salvador, realice una investig~ 

ci6n sobre la Educación no formal a nivel nacional, para 

determinar en qué medida ésta satisface la demanda, tanto 

en cantidad como en cal idad y variedad y con base en los 

resultados presentar sugerencias que orienten a las insti 

tuciones que ofrecen dicha capacitación. 

6. Que el Departamento de Ciencias de la Educaci6n incorpore 

los elementos de la Educaci6n no formal en las reformas 

curriculares que actualmente realiza, en lo que correspo~ 

de a la capacitación laboral, específicamente a la habili 

taci6n de la mano de obra. 
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ANEXOS 

l. Encuesta a Promotores de las Instituciones Fe y Alegría, 

Plan de Padrinos y la l,soc iación Séllvadoreña de Promo

ción, Capacitación y Desarrollo (PROCADES). 

2. Encuesta a instructores que laboran en las instituciones 

Fe y Alegría, Plan de Padrinos y la Asociación Salvadore 

na de Promoción, Capacitación y Desarrollo (P~OCADES) 

3. Encuesta a pobladores adultos de las comunidades margin~ 

les: Morazán, San Francisco, Tutunichapa 1, Santa Simona 

y San Carlos. 

4. Encuesta a pobladores adultos no capacitados de las com~ 

nidades marginales: Morazán, San Francisco, Tutunichapa 

1, Santa Simona y San Carlos. 

* * * 
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ANEXO No. 1 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 

DIAGNOSTICO DE LA OFERTA DE EDUCACION NO FORMAL 

ENCUESTA A PROMOTORES DE LAS INSTITUCIONES FE Y ALEGRIA, 
PLAN DE PADRINOS Y LA ASOCIACION SALVADORENA DE PROMOCION, CA 

PACITACION y DESARROLLO (PROCADES) 

OBJETIVOS: 

1. Determinar si la oferta de Educación No Formal de las instituciones 

seleccionadas, responde a l a demanda de capacitación laboral de l os 

pobladores de l as comunidades marginales. 

2. Determinar si l a capacitación l abora l le permite a l os beneficiarios 

inc o rporarse a la vida productiva del país. 

INDICACIONES PARA EL PROMOTOR: 

1. La encuesta que a continuación se le presenta consta de dos partes: 

a) Da t os Generales. 

b) Datos Específicos. 

2. Escriba el número de su respuesta dentro del paréntesis que se le -

presenta a la par de cada pregunta. 

Agradecemos su valiosa colaboración. 

San Salvador, oc tubre de 1990. 

***** 
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DATOS GENERALES. 

1. Sexo 

1.1 Masc ulino 
1. 2 Femenino 

2 . Su edad e s t á comprendida 

2 .1 De 15 a 1 9 años 
2.2 De 20 a 24 años 
2.3 De 25 a 29 años 
2.4 De 30 a 34 año s 
2.5 De 35 a 39 años 
2 . 6 De 40 a 44 años 
2 .7 De 45 a 49 años 
2 . 8 De 50 a más años. 

3 . Estudios realizados 

3.1 Educación Básica 
3.2 Bachille r a t o 
3.3 Estudios Univer s ita r i os 
3.4 Otros, especifique : 

4. ¿Cuántos años tiene de trabajar en l a institución? 

4.1 De 1 a 2 años 
4.2 De 3 a 4 años 
4.3 De 5 a 6 años 
4.4 De 7 a 8 años 
4.5 De 9 a 10 año s 
4.6 Más de 10 años 

DATOS ESPECIFICOS. 
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l. Escriba el nombre de l as ocupa ciones u oficio s para los cuales ofre 

ce capacitac ión l a instituc i ón en la q ue u s ted tra b aja . 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

1.5 
1.6 
1.7 
1. 8 

2. ¿Se programa n l os c ursos con base en diagnósticos de 

necesidades de capacitación? 

2.1 Siempre 
2.2 La mayoría de veces 
2.3 Pocas veces 
2.4 Nunc a 

3. ¿Aceptan como benefic i a rios de l os cursos de capaci

t ación labo ral a personas a nal fabe t as? 

3.1 sí 
3.2 No 



4. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿le 

enseñan a leer y escribir? 

4.1 sí 
4.2 No 

5. ¿Considera que l os cursos de capacitación l aboral 

han sido planificados de acuerdo a l a situación eco 

nómica de l os beneficiarios? 

5.1 s í 
5.2 Algunas veces 
5.3 No 

6. ¿Cómo califica los cursos que ofrece la institución? 

6.1 Excelentes 
6.2 Muy buenos 
6.3 Buenos 
6.4 Regulares 
6.5 Deficientes 

7. Los cursos q ue ofrece la institución preparan a los 

beneficiarios para 

7.1 Trabajar en una empresa 
7.2 Trabajar en forma ambulante 
7.3 Crear su propia empresa 
7.4 Realizar tareas del hogar 
7.5 Todas las anteriores 

8. La capacitación que imparten los instructores l a 
hacen en forma 

8 .1 Individual 
8.2 Grupal 
8 . 3 Ambas 

9. En general , ¿cómo califica la relación entre instruc 

tares y aprendices? 

9.1 Muy respetuosa 
9.2 Respetuosa 
9.3 Poco re spetuosa 
9.4 Irrespetuosa 

10. ¿La institución busca oportunidad de empleo para l as 

personas que capacita? 

10.1 sí 
10. 2 Algunas veces 
10.3 No 
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11. Si su respuesta a l a pregunta a nterior es positiva, 

¿a qué porcentaje de l as personas capacitadas se les 

busca empleo? 

11.1 De O a 20% 
11. 2 De 21 a 40% 
11. 3 De 41 a 60% 
11. 4 De 6 1 a 80% 
11. 5 De 8 1 a 100% 

*** 
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ANEXO No. 2 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 

DIAGNOSTICO DE LA OFERTA DE EDUCACION NO FORMAL 

ENCUESTA PARA I NS TKUCTORES QUE LABOEAN EN LAS INSTITUCIONES 

FE Y ALEGRIl-l. , PLAN DE PADRINOS Y LA F,SOCIACIOn SALVADOREÑA 

DE PROMOCION, CAPACITACION y DESARROLLO (PROCADES). 

OBJETIVOS: 

1. Determinar si l as técn i c a s de enseñanza utilizadas por el instruc

t or en l os c urso s de capacitación laboral esta de acuerdo al nivel 

intelectual de l o s aprendice s. 

2. De terminar si l os cursos de capacitación l abora l que se ofrecen, -

preparan a los beneficiarios para q ue puedan i ncor por a rse a l a vi

d a productiva del país. 

INDICACIONES PARA EL INSTRUCTOR : 

1. La encuesta que a continuac i ón se le presenta , const a de dos p a r-

tes: 

a) Datos Generales. 

b) Da tos Específicos . 

2. Escriba el número de su r espuesta dentro del p a réntesis que se le 

presenta a l a par de cada pregunta. 

Agra decemos su colaboración. 

San Salvador , oc tubre de 1990. 

***** 
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DATOS GENERALES. 

1. Sexo 

1.1 Masculino 
1. 2 Femenino 

2 . Su edad está comprendida 

2.1 De 15 a 1 9 ai10s 
2.2 De 20 a 24 años 
2.3 De 25 a 29 años 
2.4 De 30 a 34 año s 
2.5 De 35 a 39 anos 
2.6 De 40 a 44 años 
2 .7 De 45 a 49 años 
2 . 8 De 50 a más a ños 

3. Estudio s rea lizados 

3 .1 Educ a ción Básica 
3 . 2 Ba c hille r a t o 
3 .3 Estudio s universi t arios 
3 .4 Otros , especifique: ---------------------

4. ¿Cuántos año s tiene de l a borar como in s tructor? 

4.1 Un año 
4.2 Dos años 
4.3 Tres años 
4.4 Cuatro a ños 
4.5 Cinco años o más 

DATOS ESPECIFICOS. 

1. La comunicación entre u s ted y el capacitando durante 

el curso de capacita ción es: 

1.1 Exce lente 
1.2 Muy buena 
1.3 Buena 
1.4 Regul a r 
1.5 Deficien te 

2. ¿Cómo c a lifica el curso que ofrece l a institución? 

2.1 Excelente 
2.2 Muy bueno 
2.3 Bueno 
2.4 Regula r 
2.5 Deficiente 

3. El curso que ofrece l a ins titución prepara a los 

benef iciarios para: 

3.1 Trabajar en una empresa 
3.2 Trabajar en f o rma ambulan te 
3.3 Crear s u propia empresa 
3.4 Re a lizar tareas propias del hoga r 
3.5 Todas las an teriores 
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4 . La c a p ac itac ión que imparte l a hacen en f o rma : 

4. 1 Individua l 
4.2 Grupa l 
4.3 Amba s 

5 . ¿Qué p orcen t a je de l o s benefic i a rio s de l curso 

residen en l a c omunidad donde está ubic ado el 

centro de cap acitac ión? 

5 .1 Del O al 20 % 
5 . 2 Del 21 al 40 % 
5.3 Del 41 a l 60 % 
5.4 Del 61 a l 80% 
5 . 5 Del 81 a l 100% 

*** 
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ANEXO No. 3 

UNIVERSIDAD DE EL SALVAOOR 
l:'ACULTAD DE , CIENCIAS Y HUr"lANIDADES 

DEPAl<.'l'l01EN'IO DE CIEL\JCIAS DE LA EDUCACION 
LICEl\JCIATORA EN CIEl'JCIl-S DE LA EDUCACION 

DIAGNOSTICO DE U, DE1WIDA y DE LA OFERTA DE EDUCACION NO FORi'1AL 

El\JCUESTI. A POBIAOORES ADULTOS DE V.5 CQYíUNIDADES filllliGINALES 
SECT011 SOYAPANGG, TOTUNICHAPA 1 y SECTOR AYUTOXTEPEQUE 

OBJETIVOS : 

l. Determinar si hay correspondencia entre la oferta de educación no for 

mal, ofrecida por Fe y l-uegría, Plan de Padrinos y la Asociación Sal

vadoreña de Promoción, Capacitación y Desarrollo (J?Ro:ADES) y las de

mandas de capacitación lal:xxal de las Ccmunidades : N:)razán, San Fran 

cisco, Tutunichapa 1, Santa Simona y San Carlos. 

2. Determinar si la capacitación laboral recibida por pobladores de es

tas cOITlunidades, les permite incol1~rarse a la vida productiva del -

país. 

INDICACIOi.'lliS Pl\RA EL ENCUESTADOR 

l. Identifíquese como un investigador que anda recolectando información 

sobre capacitación laboral. 

2. Solicite la colaboración para contestar un cuestionario. 

3. Antes de correnzar a administrar el cuestionario, consulte al encues-

tado si ya recibió o si está recibiendo capacitación. 

4. Cada presunta se plantea en dos tiellfXJs: pasado y presente, dependie~ 

do de si el encuestado ya recibió cal~citación o si la está recibien

do, plantee las preguntas en el tiaTIpO adecuado. 

5. Para finalizar, agradezca la colaboración que le han dado. 

San Salvador, octubre de 1990. 

* * * 
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DATOS GENERALES. 

1. Sexo 

1.1 Masculino 
1. 2 Fe menino 

2 . Su edad está comprendida 

2.1 De 15 a 19 a ños 
2.2 De 20 a 24 a ños 
2 .3 De 25 a 29 años 
2. 4 De 30 a 34 años 
2 .5 De 35 a 39 años 
2 . 6 De 40 a 44 años 
2.7 De 45 a 49 años 
2 . 8 De 50 a más años 

3 . ¿Qué estudio s ha bía re a liza do uste d a ntes de 

recibir l a capacitación? 

3 .1 No sabía leer ni escribir 
3 . 2 Sabía l e er y escribir 
3 .3 De 10. a 3er. grado 
3.4 De 40 . a 60. grado 
3.5 De 70 . a 90 . grado 
3.6 Otros, especifique: 

4. Si l a r espuest a a l a pregunta anterior fue 

3 .1, ¿le enseña ron a leer y escr i b ir ant es 

de apr ender el ofic i o u ocupaci ón? 

4.1 sí 
4. 2 No 

DATOS ESPECIFICaS. 

1. ¿Ha recibido capacitación en un ofic i o y 

ocupac ión? 

1. ¿E s t á recibiendo capacitación en un oficio 

y ocupación? 

1.1 sí 
1. 2 No 

2. Si l a respues t a fue sí, ¿qué institución 

ofre c ió a capacitación? 
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2. ¿Qué institución está o freciendo l a 

c apac itac i ón? 

2.1 Fe y Alegría 
2.2 Pla n de Pa drinos 
2.3 PROCADES 
2.4 Otros, especifique: 

3. ¿Le pregunta r on l a ocupación u of i c i o que 

quería usted aprender? 

3. ¿Le p r e gunta r on l a ocupa ción u of i c i o que 

quiere usted aprender? 

3.1 s í 
3.2 No 

4. ¿Qué ocupac ión u oficio desea ba usted 

aprender? 

4 . ¿Qué ocupac ión u oficio desea u s ted 

aprender? 

4.1 Pa na dería 
4.2 Ca rpinterí a 
4.3 Sa strería 
4.4 Corte y Confección 
4.5 Cosmetología 
4.6 Mecánic a Ge nera l 
4.7 Cocina 
4.8 Otros, especifique : 

5 . ¿Qué ocupac i ón u o ficio aprendió? 

5. ¿Qué ocupaci ón u ofici o e stá apre ndie ndo? 

5.1 Panadería 
5.2 Carpinterí a 
5. 3 Sa strería 
5 .4 Corte y Confección 
5 .5 Cosmetol ogía 
5.6 Mecánica Genera l 
5.7 Cocina 
5.8 Otro s, espec ifique: 

6. ¿Cuánto cree usted que aprendió en el curso 

que r ec ibió? 

134 

Cap a cita do Capacitándose 



135 

Capacitado Capacit á ndose 

6 . ¿Cu án t o c ree u sted q u e está aprendiendo 

en e l c urso q ue re c ibe? 

6 .1 Mucho 
6 . 2 Bas tante 
6 .3 Poco 
6 .4 Nada 

7. ¿Cómo califica u s ted los conoc imien t os q u e 

recibió? 

7. ¿Cómo ca lifica usted l os conocimient os que 

está re c ibiendo? 

7.1 Exce l ente s 
7. 2 Muy Buenos 
7. 3 Buenos 
7.4 Regul a res 
7.5 Def i cient es 

8 . ¿Con s idera q ue l os cursos de capacitac ión 

l abor a l han sido desa rrollados de acuerdo a 

s u situac ión económica? 

8. ¿Considera que el c urso de capacitación 

l abor a l que está recibiendo lo están desa

rrollando de acuerdo a s u situación económica? 

8 .1 s í 
8 . 2 En p a rte 
8 . 3 No 

9 . ¿Corno fue l a comunicación entre usted y el 

instructor que impartió el curso ? 

9. ¿Cómo cal i fica l a comunicac i ón entre usted 

y el i nstructor que imparte el curso? 

9 .1 Exce lente 
9 .2 Muy buena 
9.3 Buena 
9 .4 Regular 
9 .5 Deficiente 

10. ¿Cómo considera la duración de las c l ases 

que recibió? 



10. ¿Cómo considera l a duración de las clases 

que recibe? 

10.1 Muy l argas 
10. 2 La rga s 
10.3 Adecua das 
10.4 Cortas 
10.5 Muy c ortas 

11. ¿El tiempo que duró el curso , lo c onsidera? 

11. ¿El tiempo que durará el curso que recibe 

l o considera ? 

11.1 Muy l a rgo 
11. 2 Largo 
11. 3 Ade c ua do 
11. 4 Corto 
11. 5 Muy corto 

12. ¿Utilizó transporte para llegar al centro 

donde recibió l a capac itac ión? 

12. ¿Utiliza transporte p a ra llegar a l centro 

donde recibe l a capacitac ión? 

12.1 sí 
12.2 No 

13. ¿Está traba jando en el oficio u ocupación en 

el que fue capacita do? 

13. ¿Está tra ba jando en el ofici o y o fupac ión en 

el que se está c a pacita ndo? 

13.1 sí 
13.2 No 

14. ¿Cómo considera el comportamiento de l os ins

troctores que ofrecieron el curso? 
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14. ¿Cómo considera el comportamiento de l os ins-

tructores que ofrecen el curso? 

14.1 Muy respetuoso 
14.2 Respetuoso 
14.3 Poco respetuoso 
14.4 Irrespetuoso 



15. La capacitación que adquirió, ¿la recibió 

en forma? 

15. La capacitación que recibe, ¿la Qdguiere 

en forma ? 

15.1 
15. 2 
15.3 

Individual 
Grupal 
Ambas 

16. ¿Le gustó la forma en que recibió l a cap~ 

citación? 

(Individual , grupa l, a mbas ) 

16. ¿Le gusta l a forma en que recibe l a capaci 

t ación? 

(Individua l, grupal, amba s) 

16.1 Mucho 
16. 2 Bastante 
16 . 3 Poco 
1 6 .4 Muy poco 
16.5 Nada 

17. ¿Considera que s us ingresos eco nómicos han 

mej orado con la capa citación que recibió? 

17. ¿Considera que sus ingresos económicos mej~ 

r arán con la capacitac ión que recibe? 

17.1 sí 
17. 2 No 

l B. ¿Recomendaría usted a otra persona que par

ticipe en cursos de capac itac ión l abor al ca 

mo el que usted recibió? 

lB. ¿Recomendarí a usted a otra persona que par

ticipe en cursos de capacitación laboral ca 

mo el que usted recibe? 

18.1 sí 
1B. 2 No 

***** 
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DATOS GENERALES. 

1. Sexo 

1.1 Masculino 
1.2 Femenino 

2 . Su eda d e s tá comprendida : 

2 .1 De 15 a 1 9 año s 
2 . 2 De 20 a 24 a ños 
2 . 3 De 25 a 29 años 
2 .4 De 30 a 34 años 
2 .5 De 35 a 39 años 
2 . 6 De 40 a 44 años 
2.7 De 45 a 49 a nos 
2 . 8 De 50 a más años 

3. Estudi os re a lizados : 

3 .1 No h a estud i ado 
3.2 De l o . a 3er. grado 
3 .3 De 40. a 60 . grado 
3 .4 De 70 . a 90. grado 
3 .5 Otros, especifique: 

DATOS ESPECIFICOS . 

l. ¿Desea recibir capacitac ión en un oficio u 

ocupac ión? 

4.1 s í 
4.2 No 

2. ¿Ha solic itado capaci t ac ión l aboral a a lguna 

ins titución humanit aria? 

5.1 s í 
5.2 No 

3. ¿A qué instituc i ones ha solicita do? 

4. ¿De qué tiemp o d i spone para recibir l a capacitac i ón? 

7.1 Día s: 

7.2 Horas : ------------------------------
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5. ¿Qué ocupación u oficio desea usted aprender? 

5.1 Panadería 
5.2 Carpintería 
5.3 Sastrería 
5.4 Corte y confec ción 
5.5 Cosmetología 
5.6 Mecánica General 
5.7 Cocina 
5.8 Otros, especifique : 
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