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INTRODUCCIÓN 

El presento trabaje os la contribución a la inquietud de mu-

chas instituciones gubcrnanent&los y no gubornanent a le s do formar 

un solo bloque para coadyuvar en el análisis del panorama de la 

educación no foxnr.l do adultos en ol país. So presenta oono un es-

labón n's, entre seminarios, simposios y reunionos quo han venido 

confornando do alguna manera las buenas Intencionos do realizar 

progranas conjuntos, do intercambiar recursos humanos, materiales 

audiovisuales, etc, y sentar bases más fimos para lograr en algún 

momento, objetivos comunes con programas comunes. 

Es muy frecuente entro las instituciones quo realizan progra-

nas do educación do adultos en Costa Rioa, que se oiga entre los 

funoionaries oxprosicncs como las siguientes® "líe gustaría cono-

cor más acerca do esos programas". "¿No podríanos coordinar esc 

programa con el do nuestra institución?". Esos materialos quo us-

tedes tienen, nos sirven plonamente para nuestros programas"."Quó 

interesantes materiales do estudios, ¿Podríanos utilizarlos on 

los programas nuestros?11. 

Por olio, ol tena do osta investigación on quo so realiza un 

diagnóstico do 21 instituciones quo realizan aocionos do educación 

no fomal de adultos, so considera do bastante inportanoia. Es no 

cosario, sí, aclamar que algunas institucionos han sido tomadas on 

forma completa para ol estudio, pero quo otras cono ol Líinistorio 

do Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, oto. no ha si-

do posiblo tonarlas on su totalidad, tanto por la magnitud do sus 



programas, ooruo porque es preferible escoger al departamento o la 

unidad de la institución jue tiene mayor afinidad con el estudio 

que se realiza. 

La educación no forual de adultos en Costa Rica. Un panora-

ma de instituciones y sus programas, permitirá eritonoes, oonooer 

en el maroo situaoional, un esbozo sintetizado de los objetivos de 

cada una de las instituciones, de los programas que realizan, de la 

cobertura de los pro Taz as, de los aspectos utilizados en la es-

trategia del a rerdizaje, de los materiales audiovisuales y medios 

de información y divulgaci'n y algunas otras referencias oomplemoi 

tarias. 

Permitirá, este panora:.ic. institucional, ser usado por las re_s 

tantes instituciones de od-icación no formal como una guía simple 

que utilizarán en momentos do estudio y selección do instituciones 

para la coordinación. 

Este estudio, tal c cono se presenta, e3 el primero que se _ 

realiza en el país. Han habi'o significativas actividades como los 

seminarios realizados por el Centro uultinacional de Formación y 

Asesoría en Innovaciones de la Educación pare Orientar la Promo-

ción de las Clases llarjinadas ^FESIED), en 197r l' eI realizado por 

el Centro de Orientación Familiar (CGF) Caravanas de Buena Voltrn 

tad (CBV), en 1977* seminarios que han permitido una toma de con-

ciencia de los funcionarios de ^nsti uciones acerca de la necesi-

dad de realizar algunas actividades en foima conjunta. Estos serii 

narios a los que so haoe rcforoncia anteriormente, sirvieron oo-

mo pauta para el studio presente, ya que después de realizados, 



fue más fácil la realizaciór de entrevistas, oasar cuestionarios, 

solicitar dooumentación ' rea'izar reuniones de "oequo os grupos, 

instrumentos éstos que fueron la baso para el ostudio de esta to 

sis. 

El tipo de investi -ación que se utilizó on este trabajo fue 

descriptivo exploratorio y comprendo cuatro oapítulos y dos apar-

tes, el de la bibliografía y el de anexos. 

En el oapítulo 1 se inoluyes 

a) Descripoión -eneral y formulación del problema. 

b) Relevancia del trabajo de la investigación. 

c) Objetivos de la investijaoión. 

d) Hipótesis de la investid-ación. 

o) Definioión lo términos. 

En el ca ítulo 2 so _rosentan dos grandes aspectos; 

a) El marco situacional 

b) El marco toórioo. 

En el marco situaoior.al se liacc una descripción general del 

paíss Costa Rica y se incluyen aspectos económicos, sooialos, po-

líticos y educativos. Esto tiene co.no fin destacar algunos aspec-

tos del país lo cual ayudará a profesionales extranjeros a formar 

se un panorama más oonpleto do la situación en donde so ha heclio 

esta investigación. Además se presenta un panorama general de la 

situaoión aotual do las 21 instituciones que han sido objeto de 

ostudio. 

En ol marco teórico so enfocan los aspootos siguientes; La 

educaoión formal en Costa Eioa, la oono poión de la educación per 



manente ^n Costei Rica ~i.fo juo do la educación no fornai, la edu-

cación no fro: al or. —n.órica Lì tina y la educación no ferrai on Co_s 

ta Rica, 

Ih ol oarítulo 3 so incluya ci procodimionto seguido para la 

investi ación, el análisis, la interpretación do los resultados y 

las conclusiones, 3o incluyen algunos cuadros v jráfioos para una 

mayor cor.prensión de los resultados. 

En el oapítulo 4 so pre-senta a modo do rooomondaciónos dos 

proyectoss 

a) La creación de un Oonsejo Uacional de Educación de Aduluos. 

"b) La creación de la Asociación Costarricense de Educadores 

do Adultos (ACEEA). 

Ambos proyectos se xre3cntan co.iio sugerencias a las institu-

ciones quo realizan educaoión de adultos en Costa Rica para sor 

retornadas por ollas. El i.westi^ .dor consideri, que es òste un pri 

mor paso para futuras aocioncs conjuntas en el car."no do la investi 

jación dentro de la odu-ación no formal de adultos en Costa Rica. 



CAPITULO 1 

PL¿I.j.EAiTEITTO ECL PROBLLAA. 

1.1 Descripción ^uuoral y formulación del problema de la investi-

gación. 

En Costa Rica existoi. instituciones que realizan programas de 

educación no formal de adultos. Sin embargo, se presentan las si-

guientes situaciones. 

- Hay imprecisión en la definición de educación no formal, 

- Ha^ cierto grado dificultad en identificar el tipo de 

educación no formal jue están desarrollando las instituciones, 

- So presentan interferencias en las acciones que llevan a ca_ 

bo las institucioi os que realizan programas de educación no for -

mal de adultos, 

- lio existe una caracterización conco tual, programática y 

operaoional de dioiios programas. 

- Falta información básica sobro los programas quo desarrollan 

las diferentes instituciones quo so dedican a educaoión no formal 

do adultos. 

En Coste Rica hay un gran número de instituciones u organiza-

ciones que realizan programas de educación de adultos. Algunas do 

ellas se dedican a trabajar oxolusivamonte en programas para adul 

tos oomo el Instituto Centroamericano de Fxtonsión de la Cultura, 

el Instituto Costarricense de Ensolanza Radiofónica, Alfalit, eto. 

Otras instituciones, ador/.s de sus nrogran .s específicos realizan 



programas do educación de adultos. Tal es ol caso dol Ministerio 

do Salud, que tiene dentro do sus programas uno destinado a la po-

blación adulta, el Ili», istorio de Traba jo, la Caja Costarricense 

del Soguro Social, etc. 

Sin embargo, no La sido deteininado aún, ouáles de las institu • 

cionos quo realizan progranas de educación de adultos, lo hacen co 

rao educación formal y ouáles cono educación no foimal. 

Las 21 instituciones, objeto y sujeto do la investid-ación, de-

clararon en la primera entrevista, que sus program .s se enmarcaban 

dentro do la educación no formal. 

Esto estudio protende scialar, en primer lugar, las funciones 

que cumplen las instiuuciones qu r-alizan cducaoión de adultos on 

Costa Rica en s gundo lugar, la coordinación que existe entro las 

mismas; y en tercer lugar, reí var algunos datos quo, colateralncn 

te pueden ser do utilidad ^ara el trabajo d^ la educación de adul-

tos en los próximos años. 

Asimismo se presenta iu panorama g neral do las 21 institucio-

nes or. donde se señalan los _rincipalcs objetivos de los irogramas 

que llevan a cabo, lo que sin luĝ .r a dudas servirá tamb i en a lr>. s 

otras instibuciones. 



FT3TITUCIONES U ORGA..IJÌCICNES 

3üZ P')2LÍAi: PART . U L UNIVERSO IL ̂  INVESTIGACION 

Institución Sigla Tipo de 
Institución 

1 Asociación Cristiana do Jóvenes 

2 Asociación Deno^rdfioa Costarricense 

3 Alfabetización „ Literatura 

4 Caja Costarricense dol Seguro Social 

5 Caravan s de Buena Voluntad 

6 Centro de Integraoión Familiar 

7 Centro de Orientación Mamiliar 

8 Departamento de Educación de adul-

tos. Unidad do Promoción Educativa. 

9 Direoción Nacional de Desarrollo de 

la Comunidad 

10 Instituto Centroamericano de Exten-

sión de la Cultura 

11 Instituto Costarricense do Enseñanza 

Radiofónica 

12 Instituto de Fomento Cooperativo 

13 Instituto do Tierras Colonización 

(Federación de Cooperativas Agropecu^ 

rias - FEDEAGRO) 

14 Instituto Nacional de Aprendizaje 

15 Instituto Nacional sobre Alooholismo 

A* C•J » Privada 

A.D.C, Privada 

ALFALIT Privada 

C.C.S,3. Gubernamental 

C.5.V. Privada 

C.I.F. Privada 

C.^.F. Privada 

E.D.A. 
U.P.E. 

Gubernamental 

D1"TAD 'CO Gubernamental 

ICE CU Privada 

I.C.E.R. Irivada 

INFOC )0P Gubernamental 

I.T,C,0. Gubernamental 

I.N.A. Gub erñamonta1 

I.N.S.A. Gubernamental 



16 Ministerio de Agricultura y Ganade-

ría 1 .A.G. Gubernamental 

17 jíinistcrio de Cultura, Juventud y 

Deportes (Oficina de la Mujer) Of.de la U. Gubernamental 

18 Ministerio d Salud (Departamento 

ao ijducaoión -oara la Salud) SALUD Gubernamental 

18 ministerio de Trabajo, Dirección 

Goncral de Seguridad Sooial .i, do 1. Gubernamental 

20 Movimiento Nacional d Juventudes M.N.J Gubernamental 

21 Patronato Nacional do la Infancia P.d^ la I. Gubernamental 

1.2 Relevancia dol traja3 de investi "ación 

I.ay en Costa Rica en la actualidad aproximadas nto trqinta ins 

tituciones que realizan programas de educación no formal de adul-» 

tos. Algunas do estas instituciones son gubernamentales y otras no 

gubernamontalo s. 

Para la investigación que nos henos ronucsto, so han seleccio 

nado 21 instituciones que s n las más conocidas j las de mayor an-

tigüedad en cuanto a su or ación. Adcnás, se trata de institucio-

nes que lian nanifestado que su ámbito do acción la oducación no 

formal para la poblaoión adulta. 

Al iniciar ol estudio, inmediatamente han surgido las siguien-

tes situaciones problemáticas 

- Existo difioultad para definir,">or parte de los representan 

tes de las instituciones, lo que es educación no f rr.al, sin embar 



go ellos exprosai. que so realiza oso ti o d. oduoación. 

- na sido difícil detectar el ti' o do oduoación no formal 

quo desarrollan las instituciones. 

- Se „resentan tonores al momento do brindar alguna informa-

ción, especialmente on 1" que ate no al presupuesto. Esto no permi-

te conooer la intensidad do los programas y las aociones quo so 

realizan. Es muy difícil conooer la procedencia de ayudas financie 

ras, especialmente de las instiiucioies privadas. 

- La contribución quo brinda este estudio a las instituciones, 

objeto y sujeto do la investigación, facilitará ques 

1) Lc.s instituciones uodan toner una definición más clara 

acerca de la educuci'n no formal, 

2) Las institucicnos .odrán, en base a una clara conceptual^ 

zación, planificar y r gramar sus proyectos y actividades, 

3) Las instituciones 00, prenderán la importancia do enmarcar 

sus programas en una co oepoien más amplia, de educación do adul -

tos en el oo.itexto de la educación permanente, 

4) Podrán conocer actividades sigilares que realizan otras ins 

titucio-.oS y procurarán coordinarlas. 

5) Podrá., oonfc .r cci. una guía sobre las instituciones que rea-

lizan educación adúleos, 

6) Se incrementará oí inxorós do las instituciones hacia Da bús 

queda de prepuestas tecnológicas pr rtias en la eaueaoión no for 

mal5 ajustadas a las particulares necesidades nacionalos. 

presente tr-.br.jo se pr pone 1 lant ar, lo neccoc.rio quo será 



para ol .ais, _uo dioLas entidades coordinaran or-^nic^ icnto sus es 

fueraos on el oar.ii do la oducaoión no formal, lo cual permitirá 

una distribución equitativa de recursos en la educación no formal 

que presta ol Espado a la sociedad nacional y una considerable an 

pliaoión on la cobertura do dich.es servicios oducativos. 

Como proyección, os a investigación" 

- Contribuirá a la tona do conciencia de algunas instituciones 

del país en el sentido do quo n podrán atenderse satisfaotoriamen 

te las crecientes demandas educativas de la población adulta a tra_ 

ves de la oducaciór foinal. En tal virtud, so deben señalar algu-

nas basos para el establecimiento de nuevas políticas y estrato-

gias. 

- Contribuirá a la formulación do un _lan para dirigir a nivel 

nacional, los servioios oduoativos no formales para la población 

adulta, considerando la participación de entidades gubernamentales 

y no gubernamentales. 

- Contribuirá a la crooionto comunicación intcrinstitucional 

on cuanto a proyootos, invostigacionos y publicaciones do oducaoión 

no formal do adultos quo existan^ de esta i .añora se evitará despor 

dicios do recursos tant humanos couo financieros. 

1.3 Objetivos de la investigación 

a) Precisar las diversas funcionos que cumplan las institucio-

nes que ronliaan funciones do oducaoión no formal do adultos on 



Costa Rice.; y sistematizar la inf rmación que so obtenga do talos 

instituciones y sus respeotivos programas, 

b) Detectar necosidados on el campo del desarrollo nacional do 

la educación de adultos y plantear algunas acoioncs concretas a r£ 

alizar. 

c) Identificar los tipos dj programas y aspectos do conincidai_ 

eia de las instituciones q o realizan educación no formal de adul-

tos en Costa Rica. 

c) Identificar el flujo ,, mecanismos do coordinación entre las 

instituciones que realizan educación no formal do adultos on Costa 

Rica. 

1.4 Hipótesis de la investigación 

1.4.1 Hipótesis general: 

Los programas a oargo de las 21 instituciones do educa-

ción no formal do adultos on Costa Rica no atienden plenamente la 

demanda educativa, tienen insuficiente cantidad de personal requerí -

de y su capacitación es insuficiente, los recursos de que disponen 

no sior.pre están en rciaoión directa con la población atendida y 

existo duplicidad en los ~>rorramas y descoordinación entro las 21 

instituciones. 

1.4.2 Hipótesis específicas 

a) Los progranas do educación no formal do adultos on Costa 

Rica no atienden plena ente a la denanda educativa de la población 



nacional. 

li) L'.a instituciones quo roa?izan acciones lo oduoación no 

foir..al do adultos or. C sta Rica, tienen insuficiente Oc.ntidad do 

person-1 rcquur:' lo para ol desarrollo do los probanas. 

o) La o' ">acit~ción el personal quo labora en los progra-

mas, en general, es insuficiente para ol trabajo en oduoación no 

fornai do acultos o:i Costa Rioa, 

d) Les rô -orsos quo utilizan las instituciones que reali-

zan acciones do educaci'' no fornai do adultos, no sionpro C3tán 

en relación directa con la población atendida, 

cN Exista dupliaiiac en 1; s progranas que realizan las ins 

tituciones qw brir/'.ii educación no formal de adultos on Costa Ri-

ca. 

f) Existo .f",escojrdin"ción ontr^ las diforont^s institucio 

nes quo r^aiinan programa3 de caucación n fornai d>- adultos on 

Costa Rica. 

1*5 Ec fini ció i 'n c t*r. .in 

Educa ci ::orr. al, } o; prendo aquellas acci-nes educativas quo, 

inde ondienGor\eni;e de la modalidad que so utilicey S'vn sistemáti-

cas, intoncienadas y 11 va.V.̂  a caoo por instituciones especializa 

das en oduoación, aue otorgar títulos o certificados de acuerdo 

con el sistema oducativo nacional vigente a • artióigante3 que so 

inscribieron co:, tal propósito. 

Educaci6n_P rr•aner.te oor.cê tc 01 /bal de la educación, que no 



se limita ni a la ¡ roloi.gación do la cscol .rid d 1c los jóvenos,ni 

a los _rogramas do educación de adultos, sino quo comprende todos 

los sectores do la oducaoión y todas las odados* formación prcosco 

lar y extraosociar, profcsieñal y extraprofesional, educación do la 

infancia, de la adolcscenoia, de la juventud y de la madurez» 

Educación no formal. Actividad educativa desarrollada fuera do 

la escuela, on forma organizada, cuyo obj tivo ^ersiguc proporcio-

nar experiencias de apren-izajo. Estos programas comprenden! desa-

rrollo comunal, alfabecización, educación funcional, concicntiza-

ción, educación parn la salud, cap.citación on agricultura, educa-

ción on el hogar, rocrcaci'n, oto. En esta nodr.lidad no hay hora-

rios rígidos, la inscripción y asistencia os libre, no se oxigon 

requisitos académicos, no h&y oxámones do evaluación, no conduce 

necesariamonto a otorgamiento do títulos. 

Coordinación. Trabajo conjunto que realizan dos o mÍ3 ins-

tituciones con ol fin do prestar un mejor servicio, do favo-

recer a mayor cantidad do personas y reducir, si fuero posible, 

el costo de los servicios de cada una do las instituciones oopar-

tíoipcs, 

Bachillcrat ior ...a duro a Modalidad do cnse*í~nza de educación 

abierta, donde los candidatos so preparan o estudian individualmen_ 

te o por grupos para optar por ol títul do c nelusión de Educa-

oión Secundaria (5° o'lo). Según la reglamentación establecida al 

efecto y de acuerdo a las diferentes m dalidados que so adopta pa 



ra reforzar ol pr coso lo aprendizaje, se da o^ortaiidad a todos, 

oostarriconso3 o extranjeros quo cumplan con 1 s roquisit s anto 

el Consejo Superior lo El.ucr.ci5n, do presentar ^ruebas por suficicn 

cia do acuerdo al ¿lan do estudios de cada una do las r.odalidados. 

Esta nodalidad cuenta con oinco árca3 de olocoión por parto do los 

estudiantes; letras, oioncias, oducaoión fa, iliar y social, agro-

pecuaria y contabilidad. 

Educación "básica ^ r madure3 ?wOdalid"d do enseñanza do educa-

ción abierta, dond los candidatos se treparan o estudian indivi-

duáronte, en la mayoría de los casos para optar ^or el certifica-

do do conclusión do estudios primarias. So Aan abierto nuebos gru-

pos en divors s centros do educación do adultos on todo el país,di 

rigidos por docontés y voluntarios. Al final do sois moses so en-

vía por parto del Linistcri do Educación - Departamento do EDA., 

unas evaluaciones (nodicionos) para quo las personas interesadas 

las realicen y logrencb esa .lanera obtener su certificado do estu-

dios primarios. 

Elomentos clavosA So denomina como olonento clave on una insto 

tución a aquel funcionario que sin ostentar necesariamente un pucŝ  

to jorárquioo importante, conoce con bastante amplitud los progra-

mas que r-aliza la institución. Es un funcionario que tambión so 

conoce como "man dcrccha11 del director porque con frcouencia os 

llamado por esto para pedirle algún consejo. 

Asentamientos campesinos Programas do distribución do tierra 

a dondo son llevados grupos de campcsino3 de diversos lugares del 



país, para quo ocupen pareólas quo los lia "signado ol Instituto do 

Tierras y Colonización (ITCO). 

ün esos lugares los oar.po sinos practican una vida conunitaria 

y gencralnonte unos ai s después tienen ya configurado un puoblo 

"bastante establo. 



CAPITULO 2 

EARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACION, EN LA 

PERSPECTIVA SITUACIOHAL Y TEORICA , DE LA EDUCACION 

DE ADULTOS EN COSTA RICA 

2.1 Maroo situacional 

En ostc capítulo so proscntan algunas do las principales cara£ 

torístioas do la República do Costa Rica, país quo está situado on 

América Central. 

Los datos para su mejor oonpronsión so presentan oomo siguo 

2.1.1 Doscripoión Gonoral 

2.1.2 Aspecto Económico 

2.1.3 Aspecto Social 

2.1.4 Aspecto Político 

2.1.5 Aspocto Educativo! 

A) La educación do adultos on ol contoxto do la oduoa-

ción oostarrioonso. 

B) Situación general do las 21 instituciones que roaH 

zan aociones do educación no formal do adultos en 

Costa Rica. Panorama General. 



2.1.1 Dosoripción General 

- Costa Rioa so onouentra situada entro ol Ocóáno 

Pacífico- y ol Llar do las Antillas. 

Al norto limita oon Nicaragua 

Al sureste limita con Panamá 

- Extensión: 50*900 kilómetros cuadrados 

- Población! 2,061.054 habitantes (datos do 1977) 

- Población urbanas 43.6$ 

- Poblaoión rural* 56.4$ 

- Pocha do independencias 15 do soptiombro do 1821 

- Honeda Nacional? ol colón $ 1 

- Rolación con ol dólar: f 8.57 por 1 

- República democrática, libro o indopondionto 

(Constitución do 1949) 

2.1.2 Aspooto Eoonómioo 

Algunos datos ooonómioos sobro Costa Rioa nos ayudarán a 

proporcionar más olaridad sobro osto país. So han tomado para olio 

datos do los años más rooiontoss 

El producto interno bruto (PIB) en 1976 fue do / 20.100 

millones do colonos, oquivalontos a $2.345 nillonos do dolaros. 

El ingreso naoional disponiblo por capita en 1976 fue de 



f 9.113 colonos, equivalentes c. $1,040 dólares (1) 

Costa Rioa aloanzó durante ol período comprendido ontre 

1960 y 1976 una tasa do orooimionto por onpita do su producto na-

cional "bruto (P.N.B.) igual a la del promedio osta"blooido por ol 

Banco Ilundial para los países industrializados. Si tomamos )en cuon 

ta que el promedio quo fija ol Banco Mundial os de $750 dólares 

por oapita, Costa Rica ha superado osa cifra, lo que le pormito 

-sogún ol ostudio del misno Banco- sor considerado oomo un país 

con desarrollo sostenido, sin problemas do hambre o ostanoamionto 

económico, lo quo viono a confirmarse con el índioo do crecimiento 

anual quo os ol 3.4 semejante al de los países industrializados 

(ver aaoio N° 1). 

En cuanto a inflaoión, Costa Rica tuvo un índico del 

13>7$ en el período 70-76, miontras que el promedio establecido 

por el Banco Mundial fue do 12,5 

El producto interno bruto creció a un ritmo do 6,5$ on 

los años 70-7^. Hubo un orocimicnto do 0,5 puntos más quo ol prom£ 

dio ostablooido por el Banoo Mundial para I03 países do ingreso ni£ 

dio. El crooimicnto fuo oomo sigue. Agricultura 3,8} Industria 8,0^ 

y Servicios 7»1 (ver ¿nexo N° 2). 

Sin embargo, la situación do Costa Rioa on ol aspecto 000 

(i) La Nación, Costa Ripa oreoo al ritmo do los paísos industriali-
zados, Pcriódioo La Naoión, Costa Rica, 16 do agosto de 1978* 
p¿g. 8, A. 



nómico sufro aún dofioionoias. En esto aspocto, ol libro la Cos-

ta Rioa dol año 2000 (i) apuntas 

"La producción ha orocido on foma acolorada poro la oconomía 

siguo siendo fundamontalmonto agrícola. Nuestra economía nanti£ 

ne su dependencia del exterior tanto on lo financiero y comercial 

como en lo tecnológico y cultural. Subsiste una concentración del 

ingreso on los estratos sooiales alto y medio, Prácticanonto no 

existen ya tierras de vocación agropecuaria que no tengan dueño y 

estas tierras están conoentradas on un reducido núnoro de propie-

tarios, La mayor pobreza subsiste on las zonas ruralc-s. La migra-

ción de los campesinos haoia las ciudades ha oontribuido a oroar 

nuevos focos de miseria on las urbes. So han genorado on la soci£ 

dad hábitos do consumo que superan la capacidad económica del pa 

ís." 

Cono complemento-.' do lo anterior se anota lo siguiente? 

"El 88$ do los trabajadores de 15 a 64 años reoibo nonos do 

$ 1 .000 mensuales, aproxinadanonto $280 dolaros anuales ( 2 ) . 

Costa Rica os un país do estructura agríoola, ouyos principa-

(1) Ministerio de Cultura, Juventud y Doportos y Oficina do Plani-
ficación Nacional y Polítioa Econónioa. La Costa Rica dol año 
2000, onero do 1977, PP. 38-39. 

(2) La Costa Rica dol año 2000, op. cit., pág, 98. 



los renglones están constituidos por cafó, "banano, oaoao, ganado, 

oaña do azúoar y otros cultivos menores. La mayor parto do sus di-

visas para ol ooncroio internacional las obtiene do la oxporta-

ción do estos productos, de tal manera que la proporción más impor 

tanto do sus actividades oconómioas son do origen agrícola, siendo 

ósta, por lo tanto, la más importante actividad ec nónica nacional. 

Sin embargo, la estructura agraria que predomina en nuestro 

país está produciendo un desnivel económico fuerte que ostá gonc-

rando la protesta del scotor do la población oconómioamonto débil. 

Estos han ido tomando conciencia de las causas de sus problemas y 

están planteando sus protestas y exigencias. Algunos datos nos ay}i 

dan ci oomprondor el por quó de osa situación, 

"El 62,5$ <1° tierra ostá controlada por ol 6,5$ de los pro-

ductores, encontrándose la mayor proporción do fincas superiores a 

las 1500 manzanas y el 37$ ostá ocupada por ol 93?5$ los propi^ 

tarios, lo que signifioa que hay abundancia do pequeñas fincas, do 

minifundios, donde ol agricultor difícilmente podría provoerso do 

los medios do subsistencia para ól y su familia. Esta forma do to-

noncia so acentúa en el Vallo Central dondo so aglutina la mayor 

parto do la población", (i) 

La industria, en tórminos generales puedo decirse quo está 

oriontada a la transformación do productos alimenticios, do bebi-

das y del tabaoo para oitar las prinoipales. En csoala monor, ozia, 

(1) Ciudad Universitaria Rodrigo Tacio, Lecturas complementarias, 
Cátedra do Instituciones do Costa Rica., noviombro do 1977 PP2-4* 



ten las industrias del calzado, nadora,muebles,irrorosi'n y cdición, 

cuero, papel, sustanoias y productos químicos, productos motalieos, 

constricción y reparación le equipos de transporte, construcción 

do maquinaria para elaboración de cafe y tejido. En los últimos 

años so ha dictado una logislación do fomento industrial, con una 

política do exención do impuestos para industrias nuovas, o special̂  

monte encaminadas al neroado centroamericano. 

2.1.3 Aspecto social 
/ 

Aunque so puodo reconocer que en Costa Rica se ha legis-

lado en forma específica en ol oanpo social y quo ha sido osto un 

aspecto al quo so le ha dado énfasis, presentamos algunos datos 

que pueden servir para ubioar al país on ol contexto social, 

A) Población 

a) Densidad do población on Costa Rica: 

34,5 habitantes por Km2. 

b) Densidad do población del área metropolitana: 

2.070 habitantes por Kn2. 

Como consecuencia du la inmigración, el área metropolita 

na so ha ido poblando aocleradaiionto y so aprecia un marcado haci-

namiento y un ronaoer de tugurios, especialmente en los alrededo-

res do la capital. 

(1) Fornándoz, Liaría E., La población do Costa Rica, San Josó, Edi 
torial Universidad do Costa Rica, 1976? PP. 80~81. 



o) Población económicamente activa. Desocupación. Sub 

cnxloo y desempleo. 

La poblaoión oc nónicancnto activa (PEA) ostá experi-

mentando un fenómeno curioso en Costa Rica. La alta tasa do creci-

miento de la población en los últimos años de la deoada do los cin 

cuonta y los primeros de los sesenta está produciendo un orooimion 

to de la PEA on las odados bajas. Por otro lado los servicios do 

salud han mejorado y esto hace que aumenten on el promedio de vida 

do los individuos. 

También ha aumentado la participación de lo mujer on 

la PEA tanto en la zona rural cono en la urbana. 

"La desocupación fue en 1973 del 6,4$ do la PEA que cia 

ba un total de 43.250 do3emploados o sea un 30$ de la población 

del país. 

El subenploo os tambión bastante alto. Se acentúa por ol poroonta-

je de oostarricensos quo sólo son empleados para la rocolocción 

del cafó. 

El desempleo por odados os más agudo en los grupos nonoros do 30 

años (22,7$) ¡y en los do 50 o 64 años (16$), mientras que en ol 

grupo de edades do 30 a 50 años alcanza el 11,8$" (1). 

(1) Jiménez, Danilo. La Educación, ol Bnploo y ol Salario, Educa-

oión y Adultos, Revista Trimestral del CREFAL, cnoro-narzo, 

1978, pág. 34-



B) Salud 

La atención módica on los últimos años ha sido satis-

factoria. 

En 1960 había un módico por cada 2,600 habitantes y 

una onfornara por cada 1,700 costarricenses. En 1974 había un mó-

dico por 1,580 habitantos y una onfemera para 640 ciudadanos. 

El promedio do vida dol costarricense pasó do 61 años 

en 1960 a 71,4 en el año do 1976, 

El agua potable bonoficia al 72$ do la población. 

El sistema do seguros tionc, on 1976, la cobertura si 

guientes 

CUADRO 1 

COBERTURA BEL SEGURO DC ENEEHffiHAD Y MATERNIDAD 
(Población asegurada) 

Año 
Trabajadores 
asegurados 
(Por cuenta 
propia) 

Asegurados fami-
liares (tros do-
pendientes per 
asegurado directo) 

T")tal do 
asegurados 

Población 
total 

1976 389.813 1.169.439 1.559.252 2.043.730 

SEGURO DE INVALIDEZ, VEJES Y MUERTE 

Año 
Trabajadores 
asegurados 
(Por cuenta 
propia) 

Asegurados fomi-
liarcs (tros de-
pendientes por 
asegurado) 

Total do 
asegurados 

Población 
total 

1976 316.397 949.191 1.265.588 2,043.730 



Los datos anteriores (1) nos señalan una do las fuer-

tes conquistas sociales de Costa Rica, que haya más do las tres 

cuartas partes do la poblaoión asegurada, 

C) Otros d.tos 

En cuanto a vivienda, se estl.ia quo hay un dóficit 

on el país de 150.000 casas para suplir las principales necosidades. 

Hay avanoo en la consideración y tratamiento do 

otros problemas sociales cono ol alcoholismo, la delincuencia, la 

prostitución y la mondicidad, 

2,1,4 Aspecto Politipo 

Nuestra Constitución política on su artíoulo 1o, capítulo 

único, señala a Costa Rioa cono una República Democrática, libre o 

independiente, cuya soberanía reside exclusivamente on la Nación ( 2 ) . 

Es democrática porque la soberanía reside en ol pueblo. 

Libre o independiente porque no está sujeta a ningún poder extraño, 

sino quo siendo duoña do su propio destino, puedo darse la organi-

zación y leyes quo más oonvongan a los intereses del país y do los 

ciudadanos. 

(1) Caja Costarricense del Soguro Social. Memoria 1977» Costa Rioa, 
págs. 49-50. 

(2) Asamblea Legislativa, Nuestra Constitución Política (7 do no-
vienbre do 1949)s Impronta îîaoional, Costa Rica, pág. 27. 



E¡1 artículo 9 expresa lo siguiente; 

"El gobiorno de la República os popular, rojrcsentativo, 

alternativo y responsable. Lo ejeroen tres podores distintos o in-

dependientes ontre sí» Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ninguno 

do los poderes puedo delegar ol ejercicio do sus funciones que lo 

son propias." (1) 

Es popular porque os el pueblo, en el cual reside la so-

beranía, quien tiene on sus manos la elección do sus gobernantes. 

Es representativo, porque los gobernantes, libremonto 

elegidos, no son los duoííos del poder, sino únicamente deposita-

rios del mismo y actúan on representación del pueblo. 

Es alternativo, porque los gobernantes son elegidos por 

tiempo limitado ( 4 años), excepto los del Poder Judicial, 

Es responsable, porque al actuar como depositarios de au 

teridad, deben acatar los diotados do la constitución y las leyes 

del país. 

Conformo lo establece el artíoulo 90 de la Constitución? 

"La ciudadanía os el conjunto de derechos y deboros polí-

ticos quo corrcspondon a los costarricenses de ambos sexos mayoros 

do 18 años", (2) 

Así so dio oportunidad a que la mujer pudiera ojorccr ol 

derecho al voto y pudiera participar efectivamente en la vida poli 

tica del país. 

Dentro do o3tos derechos y obligaciones ciudadanas está 

(1) Ibid., pág. 45 
(2) Ibid., pág. 50 



la do ejercer ol voto, obligatoriamente, y la libertad do agrupar-

se on partidos para participar en la vida política del país. Esto 

último aspecto ostaba ual contemplado en el artículo $8 do la Con¿ 

titución que por medio dol segundo párrafo, prohibía la oxistenoia 

do partidos quo por su ideología o por oontactos internacionales 

atontaron contra el régimen domocrátioo del país. Sin embargo osta 

limitación fuo derogada, oon lo que se lo dio oportunidad a todos 

los partidos para participar amplianonbe on la vida política dol 

país. 

2.1.5 Aspecto Educativo 

La educación para la mayoría do los oostarrioensos ha ŝi 

do el primero y más importante do todos los aspeotos. Las citas 

quo a continuación so presentan de tres hambres públicos y grandes 

educadores. Josó María Castro Madriz, Joaquín García Mengo y Ornar 

Dengo, así lo demuestran. 

"Que el Estado so intereso por la enseñanza popular... Sólo por 

dio de una cultura bien difundida ontro los oiudadanos os posiblo 

alcanzar ol progreso material. Pero no sólo sirve la instrucoión 

para ol mejoramiento material do la soci dad, sino quo olla os ol 

principal instrumento dol poder... La libertad sin educación es 

casi ilusoria". (1) 

(i) Castro Madriz, José liaría, Citado por Luis Barahona, Las idoas 
políticas on Costa Rica, Editorial Ministerio do Educación Pú-
blica, Costa Rioa, agosto 1977, pág. 75. 



"Un pueblo digno os ol ideal del costarricense al quo débenos as-

pirar. Para 1 grarlo os indispensable luchar porque nuestras gen-

tes se eduquen en un ambiente de libertad, enseñándolas a defender 

la siempre, porque solo se pierden los pueblos que se cansan de 

ser libres". (1) 

"Los gobiernos deben vincular su gestión íntimamente a las exigen-

cias del problema educacional. Los gobiernos deben enoontrar en él, 

la más fuerte inspiración de su conducta. Necesitamos gobiernos que 

ostenten esa fe, en primer lugar, entre las credenciales de su le-

gitimidad. Esta más que ley, debe nacer de la capacidad para satis 

facer las grandes aspiraoiones nacionales, y de preferencia, de la 

oapaoidad para organizar fundamentalmente la educación del país, 

que es la esenoia de su vida espiritual, es decir de su vida oomo 

estadio de aptitud para servir a los intereses de la fraternidad 

humana." (2) 

Pero no sólo ellos se han preocupado de la educación. La 

Constitución Política de Costa Rica o Carta Magna (1949) señala en 

el artículo primero lo siguiente: 

"Todo habitante de la Repúblioa tiene derecho a la educación y el 

Estado la obligación de proourar ofrecerla en la forma más amplia 

y adeouada". (3) 

(1) García Monge, Joaquín, Ibid. pág. 116 
(2) Dengo, Ornar, Ibid.> pág. 118. 
(3) Asamblea Legislativa, Constitución Polítioa, Op, oit., pág, 2. 



La Ley Fundamental de Educación (1962) señala entre otros 

aspeotos, el siguientes 

"El sistema educativo nacional comprenderá dos aspeotos fundamenta 

les. la eduoación escolar y la educaoión extraescolar". (1) 

El Plan Naoional de Desarrollo señala en lo que a educa-

oión se refiere 

"Los esfuerzos en materia de formación d© reoursos humanos no de-

ten reducirse al aumento de gastos en educación, ouyo nivel se con 

sidera satisfactorio. Lo fundamental es promover la capacitación y 

el desarrollo de los individuos, por medio del sistema educativo 

formal y del aprendizaje en el trabajo. Es cruoial mejorar la oaH 

dad de la enseñanza, fomentando la creatividad de los alumnos y su 

capaoidad para plantear y resolver los problemas". (2) 

La educación naoional es una gran empresa, en la que Co_s 

ta Rica gasta -para hablar en términos financieros- más de la ter-

cera parte del presupuesto del Gobierno Central, e invierte en ella 

aproximadamente el 7 'p del producto intorno bruto (PIB), cifra al-

tísima "que sólo dedioan a la educación rauy pocos países industria 

lizados" (3)» En un presupuesto de más de cuatro mil millones de 

(1) Ministerio de Educación Pública. Ley Fundamental de Educación, 
Tercera edición, Imprenta Nacional, 1962, pág. 4« 

(2) Plan Nacional do Desarrollo, Op, oit, pág. 49« 

(3) Arias, Oscar, La Revolución Cualitativa, Instituto Teonológico 
do Costa Rioa, 1976. 



colones, esa proporción significa una suma extraordinaria y que re 

presento un inmenso esfuerzo de la sociedad costarrioonse. 

Debemos preguntamos con insistencia" ¿Que busoa el país 

oon una inversión tan ouantiosa? ¿3c justifioa ese enorme esfuorzo 

nacional? ¿Qué puede esperar Costa Rioa de la gigantesca empresa 

educativa? 

Podríamos denominar nuestra educación como. 

"Un sistema de enseñanza en el que se educa para una sociedad en 

que la mayoría escoge a los gobernantes, y en que se respetan y 

amparan las libertades tradicionales (inviolabilidad de la vida 

humana y del domicilio, garantía sobre la propiedad particular5 

libertades de prensa, asociación, reunión, petición, tránsito, 

etc.)". (O 

No puede olvidarse de agregar a los valores democráticos 

ya apuntados uno que reviste gran importanoia en el presente y 

al cual se lo trata do dar alguna significación? la justicia so-

cial, lo que viene a dar una orientación nueva a la educación. 

Don Eugenio Rodríguez apunta además-

"Nuestra educación dobc dirigirse a producir un hombre, luego un 

oiudadano y por último un productor. Convendría agregar no sólo un 

hombro, sino un hombro oulto, con aptitudes crítioas y oonoienoia 

do sus derechos y deberes en la sooiodad polítioa". (2) 

(1) Rodríguez, Eugenio. La Costa Rica del ano 2000, op. cit. 
pág. 271. 

(2) Ibid. pág. 273. 



A continuación se presentarán algunos datos en relación 

con educación pre-esoolar, educación primaria, educaoión secunda-

ria, personal docente, educaoión superior con el fin de dejar más 

claro este aspecto sobre educaoión. 

Además so incluirá un cuadro sobro analfabetismo por eda 

dol del año 1973 (último oonso realizado)y el presupuesto del Mi-

nisterio do Educaoión de los últimos tres años. 

CUADRO IT0 2 
INSTITUCIONES, íiATRICUIA Y PERSONAL DOCENTE 
DE CENTROS EDUCATIVOS DE COSTA RICA (197¿) 

Total Oficial Particular 

Pro-escolar 
Instituciones 316 291 25 
Matrícula 17.344 15.460 1 .884 

Personal docente 528 466 62 

I y II Ciclos y Escuelas Nocturnas 

Instituciones 2.899 2.832 67 

Matríoula 372.568 360.560 12.008 
Personal docente 11.351 10.864 4$7 

III Ciclo9 Educación Diversificada 
y Colegios Nocturnos 

Instituciones 225 190 35 
Matrícula 141.886 132.628 9.258 
Personal docente 6 .367 5.931 436 (1) 

(i) Fuente. Unidad de Estadística. Ministerio do Educación Pública. 
Costa Rioa. 



Educación Superior 

El país cuenta en la actualid-d (1978) oor oinco centros 

superiores do oduoación. Universidad de Costa Rica, Universidad Na 

cional Autónoma, Instituto Tecnològico de Costa Rioa, Universidad 

Autónoma de Centro Amórioa (Privada) y la Universidad Estatal a 

Distanoia. 

CUADRO N° 3 
ANALFABET13IÍ0 Y ESCOL.VRID.ID 

Analfabetismo 
Censo 1973 (Cuadro oomplcto sobre 

analfabetismo en anexo 
N° 3) 

Población analfabeta 
de 15 años y más 

1 2 2 . 6 7 8 = 1 1 . 7 $ 

Escolaridad incompleta 

3 7 . 2 3 8 - 3,6$ Tenían aprobado primor grado 
90.381 8,6$ Aprobaron el segundo grado 
132.108 12,6; Aprobaron el tercer grado 
101,261 = 9,8$ Aprobaron el cuarto grado 
74.251 - 7,1$ Aprobaron ol quinto grado 

498.401 = 47«0$ Aprobaron el sexto grado 
( 1 ) 

(i) Dircoción general de estadística y oensos, Costa Rica, 1973. 

Población analfabeta 
de 10 años y más 

135.395 = 10.2$ 



Presupuesto del .linisterio do Educación corrosi endiento •lì 

a los último aiwS. Expresado on colonos.. 

1976 I.C97.400.241 

1977 

1973 

1 .340 .34c .236 

1 .468 .969 ,973 

En _árrafos anteriores nos 1 rejuntábamos ¿Qué puede es-

perar Costa Rica de la gigantesca empresa educativa? 

Se anotan a continuación algunos párrafos do El Reto de 

la Educación, aparcoido en La ración en mayo do 1977» 

"iay que partir do un re ceno cimiento henosto j valiente de la rea-

lidad nacional en mat .ria de ense'íanza, j no do meras frases heohas 

que suenan bonito y halagan nuestra vanidad, pero que constituyen 

un verdadero opio para adormecernos sobro los laureles do tros o 

cuatro cosas quo el ¡ais la/a nocho en esto dominio, y nos hacen 

olvidar el cúmulo de ^rob lomas que faltan t or resolver... lío pode-

mos encubrir el déficit educacional y el analfabetismo relativo con 

estribillos cono. Costa Rica tiene el más bajo índice do analfabe-

tismo do Centroamórioa, que tenemos más maestros que soldados, to-

do eso puede ser oierto, pero no nos autoriza a croor que ya está 

todo hocho". (1) 

(1) La Naoión* El Roto do la Educación, Costa Rioa, 14 do mayo do 
1977, Pág. 14 Á. 



So han señalado algunos aspcotos do la oduoación on Costa 

Rica. La meditación j reflexión sobre los mismos nos ayudarán antes 

quo ologinrnos a nosotros niazos or nuestras conquistas, a tendor 

a lograr la educación efocti/a para todos. 

A, La educa ció;: de adultos en oí oont^xto do la oduoa-

ción costar rico • .so. 

También en la Constitución Política se .íacc referen-

cia a la Educación de Adultos, cuando el artíoulo 80 señala: 

"El Estado patrocinará y organizará la oducaoión do adultos desti-

nada a combatir ol analfabotismo y a proporcionar oportunidad cul-

tural a aquellos que desoon mejorar su condición intclootual, so-

cial y oconómioa". (i) 

Poro primero os necesario una agrupación do las dife-

rentes instituciones que realizan educación do adultos. Es neocsa-

rio subdividirlas en ouatro gruposs 

- Instituciones do nivel primario 

- Instituciones do nivel socundario 

- Instituciones de nivel terciario (Superior) 

- Instituciones do educación no formal 

a) Instituciones do nivel TÍmario¿ A oste nivol con-

curren los adulaos q.uo tienen la _osibilidad do alfabetizarse y do 

(i) Asamblea Legislativa. 0^. Cit,>pág. 20 



obtener el certificado do conclusión do estudios do educación pri-

maria. Atienden Coto nivols 

- Las escuelas nocturnas oficiales 

- Las escuelas nocturnas particulares 

- Los .royootos del Pli.n Nacional do Alfabetización y 

educación básica p r r.aluroz, objeto do estudio do la investigación. 

- El Instituto Costarricense do Enseñanza Radiofónica 

(iCER)s tambión objoto do estudio en osta investigación. 

b) Instituciones de nivel secundario? Esi,e nivel ofrece 

diversas alternativas dentro de la educación secundaria 

- Institutos rofcsionalcs (oficiales y privados) que 

permiten la obtenoión do un certificado de capaoitaoión en artos 

femeninas, 

- Escuelas de oomorcio (privadas) quo peimiten al adul-

to obtener titules en áreas co.no contabilidad, secretariado, meca-

nografía, auditoría, etc. 

- Colegios nocturnos (oficiales y privados) que conduocn 

a la oonclusión do estudios rn cnscuanza media, y a algunas opci£ 

nes en el campo sub-profosienal como mecanografía, principios do 

contabilidad, ote. 

- Bachill rato por madurez, que tiene una soric do aca-

demias (oficiales j privadas) en cs+o campo, conduocntcs a osa mo-

dalidad? bachillerato. 



c) Instituciones do nivel teroiaric o superior* en esto 

gru o están todas las instituciones de educación su criors Univor 

sidad de Costa Rioa (U.C.R.), Universidad Nacional Autónoma (UNA), 

Instituto Tecnológioo de Cesta Rica (i.T'.C.R.), Ia Universidad 

Autónoma de Centro América (U.A.C.A) y la Universidad Nacional a 

Distancia (UITO), quo no realizar, educación de adultos, dentro do 

la concopción que se tione de la misma, no obstante que algunas 

de ellas llevan a cabo programas de extensión y trabajo ooraunita 

rio voluntario y obligatorio, on dordo incluyen, a vcocs, nivolos 

do alfabetización. 

d) In3tibuciv íes do Educación no formal" Incluimos don-

tro do osta olasífioaoión a todas acuellas instituciones que a 

nuestro juicio realizan educación no formal, por cuanto tienen pro 

gramas felxibles y no exigen requisitos para el ingreso... ote. 

(En páginas siguientes so desarrolla con amplitud esta modalidad). 

Por muchos años so ha consiLorado la educación de adul-

tos en forma insuficiente. No fue sino en 1970, el 10 do febrero, 

en que por medio del decreto 6-70, se creó el Departamento do 

Educación do Adultos,como"sección especializada del ilinisterio do 

Educación Pública... con ol fin de planear, dirigir y organizar 

todas las actividades oficiales dedicadas a la promoción del país, 

de la educación de adultos".(1) 

(1) Ilinisterio d^ Educación Pública, Plan Nacional do Alfabetiza-
ción y educación básica por í.aduroz, Editorial Publicaciones 
del Ilinisterio "'e Educación Pública, 1975, pág. 13. 



En 19725 dentro àc* Plan nacional do Desarrollo Educa-

tivo, 2a. etapa, so 3. acá _o siguiente-

"Los objetivos do la educaci'n do adultos debo: ajustarse, no sólo 

a las nooosidados multi les y variables, cambiantes y pemanontes 

do su clientela, sino a las . ivorsas odali lados educativas. So se 

ñalan tros objotivos fundamentaless 

- Interpretar y conprcndor su propia realidad y la juo lo rodoa y 

orientarlo en su forma do actuar, 

- Mejorar su c&P~ci ad profesional y adquirir los conocimientos y 

habilidades utilizablcs en ol trabajo, 

- Kcj rar su nivol de oonvivcncia familiar y de oonunidad, el área 

local, regional, racional o internacional" (i) 
Los aspectos legales en osto campo han fortalecido a la 

educación de adultos. Los gobernantes de I03 últimos años han 

brindado mayor colaboración en esta área. Las instituciones do Edu 

cación superi r, Universidad d Costa Rica y Universidad Nacional, 

han dedicado entusiasmo y trabajo on colaboración con el llinisto-

ri do educación y ospocialmonte con el Dopart d Educación 

de Adultos, para Ilovar a cabo proyectos do gran significación. 

Dos ejemplos del trabajo realizado n r las universidades, son los 

(i) Llinist̂ ric do uoación Pública, ^lucaci'n diversificada y 
educación de adultos, Plan Nacional do Desarrollo Educativo 
2da. etapa, Co3ta Rica, 1972, póg. 31» 



quo siguen 

Con la Jnivorsidad Nacional Autónona(UríA) Cientos do 

cstudiantos quo recibían cursos en ol verano para obtener su títu-

lo de maestros, rorlizaron su práctica en las ro^i JOS más aparta-

das del país, on el caimo de la alfabotizaoión j educación "básica 

por madurez. 

Con la Universidad de Costa Rica (Vioorroctoría de Ac-

ción Social); muchos estudiantes de diversas c.rroras recibieron 

cursos sobro alfabotizaciói. par..' luego desplazarse ... Ir.g-ros loja-

n s, esrecialnento do .a provincia de Gu".n .cacto convivir con 

personas do las comunidades y realizar tareas de alfabetización. 

En ambas experiencias, los alunnos obtuvieron créditos 

en sus cs-udios, pero al final do su trabajo do campo, manifesta-

ron que realmente eran de más urovocho „ significación las expe-

riencias que habían tenido quo los créditos que nabían acumulado. 

Ya hornos visto anteriormente cómo la oducación j espo-

cialnentc la oducación de adultos ha venido tomnndj auge on los 

últimos años. Loyes y decretos han coad/uvado a concretar esto in 

terés que so nanifiosta, no sólo en aquella organismos quo por 

ley les corresponde el planeamiento y guía do los asuntos oducati 

vos, como lo es el '.inisterio de Educación, sine también en otras 

instituciones t'.nte gubcrnino:iüalc3 cor.o no gubernamentales. En os 

to sentido el artíoulo 80 do la Constitución Política de nuestro 

país dioc 



"La iniciativa jrivada on natcria educativa i erecorá estímulo dol 

Estado". (1) 

Asimismo, la Lo/ ^undanei.tal do Educación s "lala. 

"El Estado, por medio de 3us órganos o instituciones, ofrecerá a 

las comunidac.cs programas debidamente coordinados tendientes a ol£ 

var el nivel cultural social ¿ económico do sus miembros. 

...y ...el Ministerio de Educación Pública nr ..over* la coordina-

ción do las funciones a quo se refiere ol artículo anterior". (2) 

Así, amparados por una Icdslaci'n cqao estimula el de-

sarrollo de la oducaoión nc formal, existen a la focha un gran nú-

mero de instituciones quo realizan acciones d educación no foimal 

do adultos o:. Costa Pica. Do ellas so han seleccionado 21, las quo 

constituyen ol universo do osta investigación, 

B) Situación general de 1 s 21 instituciones que reali-

zan acci nos de_ oducaci'r no f rr~sl do adultos en Cos-

ta Hica. Panorama general. 

So Drosonta a continuación, un [panorama general de 

las 21 instituciones quo realizan ^cci^nes caucación no foimal 

de adultos on Cost Rica, utilizand pera tal efeoto un esquema oon 

voncional do información. 

(1) Asar.bloa Legislativa, Constitución P lítioa, op, cit., pág. 20 

(2) Ministerio de Educación Pública, Ley Pund-c. icntal, Op. cit., 
págs. 7 y 8. 



1. Nombro do la Inatitución 

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES (A .C . J . ) Privada 

2. Objetivo 

Colaborar on ol desarrollo del país, por medio de la educación, 

propiciando el uso productivo y croativo c.ol tiempo libro para la 

formación do una juventud espiritualmento pura, físicamente fuerte, 

mentalmente despierta y socialmonte apta. 

3. Programas 

3.1 Formación de una c o >. porativa do artesanía on ol Barrio Cris 

to Rey. 

3.2 Cursos gratuitos do fotografía 

3.3 Entrenamiento de líderes 

3 . 4 Formación do promotores indígenas 

4. Cobertura de los ^rogramas-

Regional. Zonas de San José y zona indígena 

5. Aspectos utilizados en la estrategia^ do aprendiza jo 

Enseñanza directa, oursos para proiu otoros 

6. lia t cria los audi visuales y re di os para la información y divulga-

ción. 

Boletines, folletos, periódico. 



7» Re f o ronoi a s C on plonent a ría s 

Ib Costa Rioa ha; or- la actualidad 119 socios de la A.C.J. Sor 

sooio significa aceptar una doclaraoión do fo y otra do prinoipios, 

con una serio do normas do tipo religioso y no ral» 

En las comunidr.do^ so pueden forjar grupos do osto tipo con sus 

propias notas y objetivos. Pueden estar dirigidos por personas quo 

no noccsariaiicnto dobon sor socios básicos. 

1. Nombre do la Institución 

ASOCIACION IGIIOGRAÍTCA COSTARRICENSE (A.3.C.) Privada. 

2• Objetivo3. 

Infernar, motivar y educar principalmente a la población rural, 

oon ol propósito do l~grar cambios oonsciontos on las actitudes y 

prácticas tradicionales on tomas do educación sexual, paternidad 

responsable, planificación familiar, educación para la vida on fa-

milia, nutrición, saneamiento anbiontal, enfermedades venéroas y 

dosarrollo comunal integral. 

3. Programas 

3.1 Educaoión y motivación comunitaria 

3.2 Contro do datos 

3.3 Planificación familiar 

3.4 Educación soxual 

4. Cobertura do los programas 

Nacional 



5. Aspectos utiliza 1. g on la cstrat ~ia -lo aprondizajo 

Enseñanza dirocta, cursos, seminarios 

6. Materialos a udi ovisua 1 os y medios para la informacj-^i y divul-

gación. 

Películas, oassotes,rotafolies, diapositivas, radio, periódico, 

foliotes, "boletines, afiches. 

7. Heforencia3 cjmjloneixiiarir.ss 1 > _I . , M , , -

Ha servido como medio de enlaco para cordinar las labores dol 

Comité Nacional do Población (COITAPO) quo relaciona a Ir.3 sijuion-

tos instituciones. A.D.C., C.O.E., C.I.E., ̂ inistorio de 3alud, 

C.C.3.S., Ministerio do Educación Publica (Asesoría de educación 

Soxur.l) Universidad de Costa Sica y Universidad Nacional Autónoma. 

Es este un caso do coordinación bastante eficaz. 

1. Nombre de la Institución 

ALFABETIZACION Y LIT..SATURA (ALEALIT) ?rivr.da 

2. Objetivos 

2.1 Cubrir a través del programa do alfabetización a 1500 per-

sonas. 

2.2 Cubrir en educacíión básica por madurez a 600 personas. 

2.3 Proveer 200 bibliotecas. 

2.4 Proveer "herramientas" al hegar par-; la superación espiri-

tual, laboral y cultural do Ir. familia. 



3. Programa 

3.1 Alfabetización, educaci'n básica y bibliotecas 

3.2 Jornalas por medio de las iglesias protestantes 

3.3 Educación no fomal on: corto y confección, agricultura, 

Educaci'n para ol hogar, desarrollo comunal, huertos cas£ 

ros, nutrición, crianza de conejos y pollos, capacitación 

de líderes, 

4« Cobertura de lo3 prot.p?am<..3. 

Uacional o internacional 

5• Aspectos utilizados en la ostratogia do aprendizaje 

Enseñanza directa, corsos para promotores, seminarios. 

6, Ilaterialcs audiovisuales y medios para la infomaoión y divul-

gación 

Textos didácticos, cartillas, "slides", fotobandas, afiches, bo 

letir.es, folletos, libros complementarios. 

7. Referencias complementarias 

Se inició on alajuola, Costa Rica en 1961. Instituciones cristi^ 

ñas COK.O la Iglesia Reforjada y la Iglesia Luteranat han brindado 

su ayuda a ALFtLIT par. quo pudiera llc~ar a muchos rincones de Amó 

rica Latina. 

Hasta la fecha han oditado una gran cantidad do libros que han 

servido para llorar neoosidades do material audiovisual en ©1 cam-

po de la educaoión do adultos y quo permiten el autodidactismo. 



1. II nbre de la Institución 

CAJA COSTARRICEI SE DEL SEOURO SOCIAL (C.C.S.S.) Gubernamental 

(DcpartaLicntJ de Educación) 

2. Qbjotivos • 

2.1 Lograr oanbios significativos on la conducta del público 

con respecto a la salud individual y colectiva. 

2.2 Lograr, mediante los recursos de la comunicación masiva., quo 

ol público roe nozcfl" magnitud do causas, c nvcniencias y 

moaidas de provonción sobro los principales riesgos de la 

salud de nuestro país, 

2.3 Informar al públioo para que mantenga una vigilancia permâ  

nonto de su salud, mediante la prevención de sus riesgos. 

3. Programas 

3.1 Enfermedades cardiovasculares 

3.2 Enfermedades transmisibles 

- no preveniblos por vacunación 

- prevenibles p;r vacunación 

3.3 Alimentación y nutrición 

3.4 Salud materno infantil 

3.5 Accidentes 

3.6 Alcoholismo 

3-7 Salud mental 

3.8 Salud dental 

3«9 Salud ambiental 



3« 10 Adición a las drogas 

3.11 Rehabilitación 

3.12 Soguridac. Social 

4» Cobertura de 1 s ~)rogranas 

Nacional 

5. Aspectos utiliza .os en la estrategia do aprendizajes 

Clases o conferencias 

6. katirialo3 audi visual s j nedios para la infamación ¿ divul-

gación. 

Radio, televisión, filninas, diapositivas, grabaciones, progra-

nas audiovisuales, nodulos, folletos, cartillas afiches, películas-

7. Referencias con Jement^rias 

Atiendo con sus prcgran.s al 5°/c ¿lo zon" rural y 50^ do la 

zona urbana. Los fondos con que cuenta son aportes do los trabaja-

dores-, 

Le;> de creación: 17 del 1o do n vior.bre de 1941» Con baso on 

esta ley fue considerada seni-autónoma. Luego c n baso on la IIo 17 

del 22 de octubre de 1943 se c nvirtió en institución autónoma, 

con lo cual -••oza do independencia administrativa seTÓn lo confiere 

el artículo 188 'o la Constitución Iolítica. 

Ln la actualidad osa autonomía os cuestionable dubido a la croa 

ción en 1974 d las Presidencias Ejecutivas, lo cual la liga al Po_ 

der Central o Poder Ejocuti/o. 



Ll Dopv.rtai.unto do Educación, do reciento croaci'n, os ol on-

c.rga lo do brindar progrc.n do o uc«..ción id f raal para los divor 

3:3 grumos poblacionales. El ./s in rirntc do los ¿rogranas os ol 

ao "televisión on circuit" cerrad que se 11 ova a cabo on algunos 

hvsvitalos y clínicas jcrifórícas on doi de os atendila la pobla-

ción en consulta externa, "'ier.tras s.n atendidos los pacientes, 

se les v pasan n al_ u.as cintas cono ~or eĵ r.plos 

- OJ fwiriod̂ C'OJ transmisibles 

- salud ^atorr-j-infantil 

- alcoholis» 

—salud dental, etc. 

Otro ir^gran. ospocial de ronción os el ¿̂G realizan conjuntá-

ronte coi. la .'.sjeiaci':. Demográfica costarricense j el .inistorio 

0.e Salud, euo nina Las Plá-„ic ".s d~ j.n Ewfaol ¡y que so 

tri.ns. ite per raiio a . ras on que el ¿oÓn ostá desayunando. 

1. ̂ onbre_ _la institución1' 

CAH.VAIIAS IT- EUEIV, ;0L'J1V:J) (C.B.V.) Privada. 

2. Objetivos 

2.1 ?rcr..over a travos del servici', ol do sarrillo integral, hu-

na-iO / cristi^n. leí Lorbre z su medio. 

2.2 Capacitar líderes fê cniiies pai". atender 25 centros on 

varios lugares d^l país. 

2.3 Atender 2 comunidades con programas espocialcs le salud. 



3. Progra^asg 

3.1 Bionostar fanili .r 

3.2 Desarrollo ini egral rural, penotraci'n par. ol desarrollo 

que incluye todos los aspcctcs de la salud 

3.3 Bienestar del niño 

3.4 -̂ rt sania 

3.5 Industria 

3.6 Co porativas 

4» Cobertura do los rebramas 

Nacional 

5. Aspoctos utilizados en la estrategia de aprendizajo; 

Cursos para promotores, enseñanza directa, demostraciones 

6. Materiales audiovisuales y medios para la infomaoión y divul-

gación; 

Textos didácticas, películas, afici-s, boletines, folletos, pc-

riódic s. 

7. Reí roncias con,.le:iontarias» 

_.n ol prograna de bienestar familiar se incluyo la capacitación 

do las mujeres ons actividades económicas, dificultados que en-

frentan 1 .s mujeres trabajadoras, los centros do capacitación ar 

tcsanal, entren .nionto en artes básicas, servicias sociales, scr-

vioios de salud. 



1. Norbro de 1 a institución; 

CENTRO HE i; TEGft.CION F-UíILL'-R (G.I.F.) Privada 

2. Objetivos" 

2.1 Propiciar accionos directas o indirectas para ol nojora-

uientj e integraci^ do la "amilia en Costa Rica' su for-

mación, su preservación y rc3tauraoión. 

2.2 Encauzar fun1^* r.talnonto su acción lacia los novios próxi 

mos a contra r matrim ni~, consulta para .latrinonies, cónsul 

ta para personas en estado do viuc'cz, separadas r.iadros 

solteras. 

2.3 Educar a los oadres de familia para una mayor foraación de 

sus hijos. 

3. Pr î râ as 

3.1 Esouela para padres (para padres do niños de 0 a 6 años$ 

para padres de niños do 6 a 12 años y 'para padres de ni-

ños de 12 en adelanto) 

3«2 Semana de integración familiar 

3.3 Colaboración on ol _rograma de educación sexual adscrito 

al *linistcrio do Educaoión Pública 

3.4 Cursos promatrL niales 

3.5 Consultas* para-módica , sic lógica, saccrd tal, prematri-

monial y natrin nial 

4. Cobertura do 1 s pro"ra as; 

Nacional 



5. Aspectos utilizado3 on 1". ^es^-t^ia do aprondizajo 

Cursos, trabaja de gru" s, consultas por sollos 

6. Materiales audiovisuales i r.oUjs TO.r. la información y divul-

gación 

Polículas, vistas fijas, rotafolio, oas3otes, f slloto3 y "boleti-

nes. 

7. Referencias oomplouentarias. 

La institución fue oreada on 1968 a sciioitud del xíovinionto Fa_ 

miliar Cristiano. ^ o c noodida tal creación t) r la Conferencia Epis 

copal do Costa Rica, 

La Conferencia Episcopal do Costa Rica aiŝ us-) rcciontcnonto que 

toda pareja que so caso -ñor la igl sia católica, !c"bo propararso on 

ol curso prematrimonial. El certificado deberá presontarso al saoor 

doto, antos do la "boda, 

1, Hombro do 1" institución t 

CENTRO DE 0RNI?„CI K F:IÍ!LI;.R (C.O . R . ) Privada 

2. Objetivos; 

2.1 Preservar, i.icj rar y dosarr llar la estructura familiar 

do los babitantos de los barrios marginados del soctor sur 

lo San Josó. 

2.2 xjStinular la capacitación do líderes y dirigentes oomunales 

en aspectos do dosarrollo do la conu..idad y educación para 

la vida familiar. 



2.3 Fomentar la or v.nización f .miliar y comunal croando una in-

fraestructura social sólida on Ir. cual iucdan apoyarso los 

prograras oxtonsivos de educación, con especialidad do edu-

cación sexual. 

3* Progranas 

3.1 Educación par. la vida familiar y c nunal e.i áreas urbanas 

marginadas. 

3.2 Cursos ^ara \r.dres de familia 

3.3 Cursos para novios 

3.4 Prograna Diálogo - ra^al 

3.5 Educación sexual por correspondencia 

3.6 Educación integral de la mujer linonense (̂ provincia do Li-

nón) 

4. Cobertura do los programas? 

Nacional 

5. Aspoct s utiliza\o3 en la estrategia C aprendizaje. 

Charlas , cursos, talleres, dinánica do grupo 

6. katerialos audi visuales y medias ^ara la infor, ación y divul-

gación? 

Lingo, diapositivas, oassetes,rotafolio, libros complementarios, 

radio, periódico, t levisión, b latines, folletos, títeres. 



7. Rcferenciao o . lu ontarias 

Lr. institución fue creída en 1968. Vi 1974 í"uc declarada insti-

tución do utilidad pública. 

Las diversas publicad nes del COPs dos libros d. oducación se-

xual y familiar, una revista, 7^ tornas diversos presentados on for 

na d folletos, cursos para jóvenes, para adultos y para n>vios, 

son distribuidos a las L ersonas que quedan altamente motivados dos 

pues de 1 s cursos. 

Entro 1970 y 1977 se distribuyeron alrededor do 680,000 ejompla 

ros do material educativo. 

Como un medio oducativ fundamental, tiene el pregra...a radial 

DIALOGO, que so transmite durante veinte minutos, dos veces al día 

una de ollas, a las 4S35 ¿o Ia naíl.na debido a quo ha sido espe-

cialmente disecado „ara sectores canposinos. j'n esta labor, on los 

últim s dios a^os, Diálogo ha transmitido on casi 5000 ocasiones y 

os escuchado diariamente por alrededor do 300,000 personas y lo 

que os más importante, os un progr .rr uc ha sid^ aceptado y res» 

petado como me ic educativo familiar, por la inr.onsa mayoría do 

los costarricenses, 

1, Nombro d la institución' 

DEPARTALCNTO DE EDUCACION PAR,. BULTOS (EDí.) Gubernamental 

UNID11D DE PROMOCION LDUCATIVA (UPE) 

2, Obj -tivos 



esto- unidad so inició en 1975> Tr^vinoia de Guanaoastc. 

Ya ^n 197ü 11-va cuatro años ¿ sól^ falt . p ,r cubrir dos pro 

vincias, lo que significa il r cord. 3o croo pao en 19-2 cuando 

se llegue al final dol Piar, ol analfabotisno r la baja escolari-

dad hayan descendido oonsidcrabler.onto. 

1. iTonbre do la institución» 

DlP-.CCIor l U C I ^ I A ! I D D E S C O L L O D7 IA CO 'TnHAD (DII.AU Ce) 

Gub e r nano nt a 1 

2. ObjetivoSv 

2. 1 Planear y pronovor la participación activa y organizada de 

las poblaci ne3 en los programas n'.cionalos, regionales o 

locales de desarrollo ec nenie- ^ soci-1. 

2.2 Crear por ¡..odio do un proceso educativo, do pcrfocci nanion 

to individual y de las instituci JIIOS d nocrátic.s, una con-

ciencia o'lectiva do resp nsaoilidal nutua p r el desarro-

11( nacional on tod s l~s óraones p r nodie del ostír.ulc y 

orientación rganizaci .íes a todos les niveles. 

2.3 Roalizar osvali s o investigaciones s oialos y contribuir a 

establecer 1 s c"n-les adecuados en a.ibas direociones ontre 

las coniuiida 1.03 y org'.nisn s est'.tales. 

3. Progra,-:,s: 

3.1 Organización oonunal 

3.2 Prenoción 3^cial 



esta unidad, se inició en 1975* en la rrovinoia de Guanacaste. 

Ya an 1978 lleva cuatro alos y sóle falta p,r cubrir dos prô  

vincic.s, lo que significa un record. So croe que en 1982 cuando 

se llegue al final del Plan, ol analfabotisno y la "baja escolari-

dad hayan descendido considerablemente, 

1. Nombro do la institución 

DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD (DINADECO) 

Gubernamental 

2. Objetivos, 

2.1 Planear y iromovor la participación activa y organizada, do 

las poblaci n^s en los programas nacionales, regionales o 

locales do desarrollo oenómie y social. 

2.2 Crear por i olio do un proceso clucativo, do pcrfccci nanicn 

to individual y de las instituciones democráticas, una con-

ciencia colectiva do resp nsabilidad mutua por ol desarro-

lle nacional on tod s i s órdenes p_,r medio del estímulo y 

orientación d>- organizaciones a todos l^s nivclos. 

2.3 Roalizar estudios c investigaciones sociales y contribuir a 

establecer 1 s canales adecúalos on ambas dircocioncs entre 

las comunidades y organisr; s estatales. 

3. Prograr :s; 

3.1 Organización comunal 

3.2 Pror.ución s cial 



3.3 Investigación 

4. Cobertura de los programas 

Nacional. 

5. aspectos utiliza "L/S en la estrategia de aprendizajo. 

Enseñanza directa,, cursos para promotores, asa:.1 l^as, semina-

rios, cursos intori listituoionales, 

6. ¡¿.torillos audiovisuales medios para la infornación y divul-

gación! 

Películas, textos lidácticos, vistas fijas, f llotos, boletincs/ 

televisión, radio. 

7. Referencia complementaria-

Ley de creación: N° 3859 del 7 do abril de 1967. Con esta ley 

so encargó a DINADECO fomentar, orientar, ooordinar y evaluar 

la organización de las comunidades del paÍ3¡, para 1 grar la parti-

cipación activa y c nscicnto de la realización do los objetivos 

del Plan Naci'nal de Desarrollo económico y social. 

1, Nombre do la institución 

INSTITUTO CJNTRu.iEERICAN: DE HTEI3IC.T TT LA CULTURA (I.C.E.C.U.) 

(Institución gubernamental. C n autonomía funcional. So adminis-

tra independientoriento). 

2. Objetivos? 

2.1 Difundir cultura general de no To no fornai a adultos y ado-



lcscorrfc s quo han tenido poco o ningún accos a la educa-

ción f mal. 

2.2 llaccr partíoipos de su propia ilustración a los interosados. 

3. Progranas: 

3.1 Jsouola para todos 

3.2 Información ^neral 

3.3 Orientación j juía 

3.4 Asistencia tóenioa 

4. Cobertura do los prograras? 

Internacional. Sus nrogranas son escuchad s on ol istno cen-

troamericano, en el sur le líexico, ol norto de Sudanóríoa y las 

Antillas, 

5. Aspoctcs utilizados n la estrat ;la d a renlizaje 

Correspondencia, Cartas, (3.4C0 t.nas han sid solicitados por 

cartas) 

ó, materiales audiovisuales y nodi s para la información y divul-

gación 

Radio, libros especiales, murales, afichos, >ori'dico. 

7. Rofcrencias c :,jloneiitarias0 

La ley do croaci'n d'.ta dol 6 de octubre- de 19^3. 

Es un tipo de instituci'n mixto. Su Junta Directiva está inté-

grala pord llinistr do Educación, ol Rector d. la Univcrsilad do 



Costa Rica, tro3 diputados de la ̂ sanblea Legislativa do partidos 

diferentes j un repr Sentanto del g biorn do la República Federal 

de Alemania. 

1. Nonore de la institución» 

IIÍ3TITUV0 COSTARRICENSE IB zrSEL'.rZA Ri-DIeFOlIIC'i. (ICER) Privada 

2. Objetivos» 

2.1 Ofrecer la oportunidad de completar los tres cicles de la 

educación general "básica a i s adultos que por cualquier 

causa no los terminaron y no pueden frecuentar centros edu-

cativos do adultos. 

2.2 Estimular a los adultos culturalnonto marginados para que 

so integren mejor al proceso dol Lais coi-servando sus val£ 

ros óticos. 

3. Progranas» 

Educación "básica por madurez a distancia. Incluso la alfabeti-

zación. 

4« Cobertura del programa 

Regional 

5. Aspectos utilizados en la estratcP̂ ia do aprendizaje 

Grupos de estudio, correspondencia, tutoría 



6. Materiales aud i "»vi sur, los y ., o di g pa ra la i nfoma ojón y divul-

gación 

Radio, folletos, oartillas, hojas sueltas. 

7. Referencias c o-ro1onentarias 

Hasta la fecha más do 1.^00 adultos han cbtenid su di pinna do 

oonclusión do estudios "irinari s y nuchos otros han hocho cursos 

para actualizar los conociniontos. 

Esta institución fuo creada on 1973 

El ICER no tiene para la transmisión de sus progranas, que se 

titula "El xir.estrj en Casa"v una onis-ra, sino que transmite a 

travos de algunas o»J.soras ubicadas on distintos lugares del país 

y a diferentes L r̂ .s del día. 

1. Nombre de la institución 

INSTITUTO DE EO.TI.TO COOPERATIVO (INFOCOOP) Gubernamental 

(Adrinistrativai on1" independien o) 

2, Objetivos 

2.1 Elevar el nivel educativo do los asociados j darles mayores 

elementos para una participación en su eupresa. 

2.2 Apoyar al ".ánisterio de .jducación en la fom .ción de docen-

tes en ol carnp c ->pcrativ > .ra I .cor realidad la ley 51̂ 4» 

2.3 Dar a c n oor ol cooperativismo y la institución (INFOCOOP). 

2.4 Promover el ...ovimient co -perativo. 



3. Pr granas. 

3.1 Capacitar a asociadas y dirigentes ]e cooperativas. 

3.2 Capa,citación a docentes 

3.3 Conferencias y charlas on colegios, universidades y otros 

organismos do oducación superior. 

4. Cobertura de los programas' 

Nacional 

5. Aspoct s utilizados on la estrategia do aprendizaje 

Clases o conforcnoias, grupos de estudia, soninarios, talleros, 

enseñanza nutua, cursos para pronotoros. 

6. líatorialos audiovisuales y medies para la infirmación y divul-

gación; 

Películas, radie, "boletines, afiches, televisión, periódico. 

7. Referencias cor.plo. .en ̂ arias. 

Ley de creación 1J° 417> ¿el 22 do agosto .o 1966, rofornada 

con la ley IIo 5185 del 20 du febrero de 1973. 

Esta institución presenta una fisonomía muy peculiar, co.io un 

avance de gran significado y modelo do una democracia on acción, 

puc3 on la Junta Directiva, su máxima autoridad, se lo da una re-

presentación nayiritaria al sector c operativo. 

Los cuatro representantes do las cooperativas son. dos del 

soct r agrícola industrial y d^s do otrjs sectores (vivienda, aho 

rro, recreación, etc.). Los otros tres representantes son' uno 



del banco Nacional, iin del Linistorio do Trabajo y otro del Hinis 

torio do Agricultura j Ganadería. 

1. No: bro le la Institución 

INSTITUTO ^J TIERFA3 Y COLONIZACION (ITGO) 

(Federación de Cooperativas agropecuarias - FEDJ-AGBO) Guberna-

mental. 

2. Objetivos; 

2.1 'íayor ingreso econónico para el agricultor 

2.2 Mcj r distribución lo la producción 

2.3 Fomento y desarrollo de la producción 

2.4 Buen manejo del recurs ccenónioo 

2.5 Obtener criteri s económicos para "•naliz-.rios V 
2.6 Desarrollo de destrezas, c nocimiontos y conciencia 

2.7 Eficaz manojo le los concept s ^ Planificación, organiza-

ción, participación y c nfiguración d0 ¿ l0 l o g £ a c o o p c r a_ 

tiva. 

3* Programas; 

3.1 Mercadeo 

3.2 ¿.sisuoncia cantable 

3.3 Educ-ción-capacit'.ción 

4« Cobertura do los programas 

Nacional 



5. Aspoot 1 s utilizados on . a ostrrt gia de¡ aprendizaje s 

Enseñanza directa, cursos para pr not- ros 

6. LIatorial.es audiovisuales y ...odios para la información y divul-

gación* 

Películas, textos,didácticos, radio, periódicos, folletos, "bo-

letines, afiches, televisión. 

7. Referencias complementarias. 

FEDEAGRO integra a 36 cooperativas que uniendo sus esfuerzos 

participan on los progranas do reordonaniento agrari • 

Se constituyó ol 29 do abril do 1968 con ol fin do recibir el 

tratamiento preferoncial que se lo da a las c-^pcrativas. 

Entre los finos quo tiene FCDE..GR0 están comercializar dentro 

del morcado nacional o internacional, las cosoohas de granos, fru-

tas, hortalizas, verduras, y "Lenás productos agropecuarios quo las 

cooperativas asociadas produzcan, adquirir y distribuir entro las 

cooperativas afilia las, insumos y productos indispensables para ol 

desarrollo rural, gcstijnar la financiación interna o externa o in 

pulsar la agroindustria. 

1. ITonbro de la institución. 

INSTITUTO NACIPUL DE APRENDIZAJE (iNA) Gubernamental 

2, Objetivoss 

2.1 Desarrollar progranas do forr/.aci'n profesional para los gru 



pos de población desfavorecí los en el plan económico y so-

cia . 

2.2 Desarrollar rogramas de formación profesional para los tra-

bajadores en servicio que p seen un bajo grado de califica-

ción y de produotivida1. 

2.3 Facilitar "'a movilid .d profesional de los trabajadores, ofre 

ciéndoles cursoenmarcados en una trayectoria profesional 

que les permita avanzar constantemente hacia niveles superio 

res en etapas progresivas, sin desvincularlos del empleo. 

2.4 Fortalecer y diversificar las oportunidades de formación pro 

fesional en todas las regiones del país de acuerdo con sus 

características y opciones de empleo. 

2.5 Proporcionar a los trabajadores simultáneamente con la pre-

paraciói técnica,una educación obrera que les permita tomar 

conciencia de sus dcoeres y responsabilidad frente al traba-

jo y rredio social, o influir sobre ellos, 
\ 

2.6 Aplicar sistemas y métodos do fomación _rofesional desesco-

la riza dos y flexibles que peraltan dar una calificación pro-

fesional al trabajador en cualquier lugar y condición, sin 

más limitación que sus aptitudes y deseo de aprender, 

3. Programas 

3.1 Desarrollo sooial y asignaciones familiares 

3.2 Programa móvil agropecuario 

3.3 Construcción civil y maderas 

3.4 Náutico-posquero 



3.5 Hotolería 

3.6 E lucaci'n y Scnridad vial 

4. Cobertura de lus rô rarr.s 

Nacional 

5. Agpoot- s utiliz" 1 s or. la estrato~ia do apronoizajo 

Enseñanza directa, trabajo do grupos 

6. Hat eriales audi visuales y rae dios que utilizan p .ra la inforna-

ci m y divulgación? 

Pcriólico, rali,, televisión, afiches, bolotinos, folletos, no-

dulos. 

7. Referencia cor.plunentari-ia 

Creada por ley IIo 3506 del 21 de r.ayo de 1965 

1 • Nombre de la institución 

HISTITITO NACIONAL SOBRE ALCOHOLISMO (l.L.S.A.) Gubernanental 

2. Objetivos; 

2.1 ilovilización do las comunidades para ontender la onfemo-

dad del alooholisno. 

2.2 Elaborar progranas de Educación no forna Erigido a dife-

rentes grupas. 

3. Progranas; 

3.1 Educación y organización comunitaria 



3.2 Educación f mal 

3.3 Educaci'n copular 

4. Co"bortura lo loa _ >3 ? 

Nacional 

5. -ajoctos utiliza 1 3 e.i "r. estrategia le a. rondi r^je* 

üurs Sa Ce nsult* s. 

6. Rateriales audio /i su.,los y uedi 3 p̂ .ra la información y divul-

gación; 

Películas, toxtos di Metióos, televisión, ra lie, afiches, "bole-

tines, perióüco, folletos. 

7. Re f erenci a s c on\ 1 er .ent ari a s ~ 

Este instituto fuo crea... c n f ndos del ̂ stado y tiene la tarea 

do prevenir y curar. 

Entre las actividades quo se han fijad-) ostán? 

- Prevenir les problemas que tienen su origen en ol c nsuno do 

las "bebidas alcohóli ca s. 

- Tratar ".o c nsoguir que los que "beben, no aouson do osas bo-

bilas alcohólicas. 

- Brindar a los adultos aquellas infamaci nos que son necesa-

rias on relación con los problemas que trae aparejados ci in 

gerir alcohol, 

- Desvanocor 1 s fals s prejuicios qu fav recen el consuno del 

alcohol, talos con s "El alcohol os propio le varones y signo 



do "virilid.T la a bebi las alcohólicas s n remedios cficaccs 

contra algunas onfcrnodados, el alcohol os un alimento; el 

oonsun de bebida alcohólicas aumenta la leche do la j.alro". 
(D 

1 • Uonhre le la inet i buci 

"HITISTERIO JE AGRlCuLTURA Y GA1ADEJÁIA (" ..i.G.) Gubernamental 

2. Objetivos 

2.1 Elevar la educaci'n leí agricultor, su espesa y su fami-

lia para que a travós del cambia de a ct i vida .es y conocinion 

tos sean ..cj res r ductores y consuni lores. 

2.2 Elevar la calila! lo vi la de la familia rural estimulando a 

los participantes a quo tomen locisi nos iara el desarrollo 

integral do la finca-hogar-conunila".. 

3. Prograr, .3 

3.1 Clubes 4-S (juventud rural) y amas te casa. 

3.2 Cooperativas. 

3.3 Comités a TIC las 

3.4 asesoría tóenioa a 1 ,s adultos 

3.5 Centros agrie las cant nales (46 en t tal) 

(1) Castro Ch., Edur.rl̂ , Eascioulo. El Ale h lis- en Costa Rica, 

(i.IÍ.S.A.) 



4. Cobertura ]c 1 s ropranas^ 

Ilaoi nal 

5. Aspect s utilizados on la estrategia lo -•pren liza jos 

Charlas, enseñanza lirocta, lom-st ra cienes. 

6. liateriales auc.i tisuale- ;y .. .i s pa.ra la infomaci''n y livul-

•̂•ción-

Follctos, películas, periólico, afiches, 

7. Referencias complementarias* 

Los programas son de oxtensión, capacitación, lesarrollo de la 

comunidad y formación. La atención es del 10fo le población urbana 

y 90fo de zona rural, Un ouanto a sexo so atiende a un 30;o de varo-

nes y 70/ lo ,mjeros, 

1, Hombre lo la Institución 

0FICHT1 JFj LL 'IUJ1R (.'inistorio do Cultura, Juventud y Dcpor 

tos - Pr .moción ilunana). Gubernamental. 

2, Obj. tiv s" 

2.1 Elevar el nivel básic do o 'ucaoión para lograr la incorpora_ 

ción lo la mujer en el 'os .rr lio socio ecenónic del país. 

2.2 Desarrollar un sistema oxtraesc lar, que lo pcimita a la mu-

jer participar on actividalcs artísticas, rocroativas, cultu 

ralos y deportivas. 

2.3 iotivt.r a la mujer par" que participo en le. soluci'n do los 



problonas comunales y nacionales. 

2.4 Lograr la incorporación 1c la mujer a las organizaciones 

cono cooperativas, sindicatos, conitós de desarrollo conu 

nal, ote, 

3. Probarías 8 

3.1 Centros do fomación y capacitación pare. la nujor y la fa 

nilia, 

3.2 Lnprosas cooperativas do mujeres. 

4» Cobertura do los jpro.yrar.r.a s 

Nacional 

5« Aspooto3 utilizados en la estrategia do aprendizaje; 

Clases o confcroncic.3, seminarios,talleros. 

6, Materiales audiovisuales y nodijs para la infomación y divul-

ga cicns 

Carteles, grabadoras, folletos, boletines. 

7. Referencias oonplonontarias? 

Pao croada on 1974 respondiendo a los postulados do la carta do 

los Derechos Eunanos. 

Cuando en una determinada comuni'.a". so dan las necosidados y con 

dicionos para ostablocor un centro de f -rmación y capacitación, las 

mujeres interesadas so organizan a travos ".o una asamblea general y 

nombran un comité pro-superacien y capacitación do la mujer, el ni¿ 

no que defino objetivos y actividades do acuerdo a las necesidades 



reales LO la c r. uni l a i . 

1. Nonbrc lo la institución 

IIIITISTEEIO JC SALUD (Departiente do E luca ció n -ra la Salud) 

Gubernanental 

2. ODjetivosó 

2.1 Capacitar a personal on net d-logia óc 12lue .ción para la 

Salud. 

2.2 Lograr una actitud receptiva y una participación aotiva, en 

los progranas de 3alud que tiene el líinistcri lo Salud. 

2. Lograr la ^-.rticipación leí inliviluo y la conu: idacl en la 

solución lo sus problonas le salul. 

3. Progranas? 

3.1 Educación o información on salud. 

3.2 Capacitación 

3.3 Publicación radiofónica 

3.4 Publicación oscrita 

4. Cobertura le los programas 

Nacional 

5. Asuetos utilizados on la estrategia le Apren liza jes 

Ense lanza directa, oursos, gru,.̂ s do 03tudiv, SeiiinariJS, don s-

traciones, talleros, onselanza ..utua. 



6. r-.tcrir.lcg au1! visual 3 3 T c i^s para la inf rnaci'n ¡y* "'ivul-

•p ci on 

Policulas, cassetOB,ra li .>, periódico, f Hot s, "boletines, afi-

ches, televisión. 

7« Referencias ce...,l . ¿ntarias* 

7.1 Departamento do educaci'., para la salud, ..a realizalj desde 

su oración on el a^o 1937 constante educación de adultos on 

el área de la salud. 

Las principales actividades so han dirigido a adultos do la conu 

nidad rural, teniendo en cuenta sus ̂ .ayeres nocosi lados y problonas. 

Tradicionalnonto estes intentos educativas han ostalo "básalas, no-

to Iclógicarionto, on la entrevista, la charla / la demostración, cj£ 

cutados p -r las enfermeras, por las auxiliaros do enfermería o por 

el inspector lo saneamiento. 

1. Hombro de J.a instituoi^ns 

IHííISf iPIO DJ T?uJL'.JQ (Dirección General lo Seguridad Social) 

Gub o r nar io n t a 1. 

2. Objetivos; 

2.1 Contribuir a la supresión do la situación c'è 1 arginnlidal 

de las or-iloadas lonóstioas, a travos de capacitación inte-

gral j la olucación. 

2.2 Hacer c ncioncia lontre do gru_os 1 pescadores lo agrupar 

esfuerzos y oriontarl s par" quo busquen soluciones. 



3. Programas; 

3.1 Capacitaoión y prenoción do la onploada don6stioa 

3.2 Pronoción do la nujor y su participaoión on la ocononía 

nacional. 

3*3 Pronoción social oon poscadoros artvsanalos y su familia 

3.4 Pronoción social con grupos indígenas 

3.5 Bionostar al trabajador on la onprosa 

4. Cobertura do los progranass 

Regional 

5. Aspectos utilizados on la estrategia do aprendizaje t 

Enseñanza directaf cursos para promotores, correspondencia. 

6. llatorialos audiovisuales y medios para la información y divul-

gación 2 

Películas, radio, folletos, afichos. 

7. Rofpronoias complementarias'. 

Esta institución so proooupa adomás, por facilitar al trabaja-

dor mayores conocimientos para el dosonpono do sus labores. Propcr 

ciona la oportunidad a todo individuo para quo, por una superación 

personal y laboral, obtenga un nojor bienestar faniliar. 

Inpulsa la educación no formal nodianto la rooroación y amplía 

conocimientos y contribuyo a la identificación do aptitudes y habi 

lidados. 



1. N;nbro io la institución 

T5I17ISTERIO TV CULTURA,, JUVENTUD Y D POETES (llovi-ionto Nacional 

do Juvontulos) Gubernamental 

2. Objetivos; 

2.1 Promover y fortalecer la organizaci'n juvenil busoando que 

1 s jóvenes satisfagan per no lio do la vida grupal sus dis-

tint s intereses y aspiraci nos. 

2.2 Formación do la juventud c^starrioonso (_»luc~.ci'n extra-oseo 

lar) ir curando su participad'n activay on las tarcas do do 

sarrollo local y nacional. 
* 

3. Progranas-

3.1 Promoción juvenil 

3.2 Capacitación 

3.3 Sorvicio voluntario ^Conservación do recursos, reforosta— 

ción, salud, etc.) 

3.4 Promoción cultural (casas do juvontul) 

4. Cobertura de los progranas s 

Local y nacional 

5» Aspectos utilizados on la estrategia do aprendizaje 

Clases o conferencias, grup s de ostudio., soninari ÍS, demostra-

ciones, tal?ores, enseñanza mutua5 jornadas, encuentros. 

6. Hat críalos auli vn'sirios y medios para la inf-rr .ación y 1 i val-

uación; 



Películas, grabadoras, tortos programados, radio, libros, 

afiches, folletos. 

7. Referencias conilor.ontarias, 

Tiene 13 años do realizar progranas. Ha logrado fortalecer' la 

organización juvenil do Costa Rica. Ha atondido a una población 

aprorinada a los 10.000 jóvonos, comprendidos ontro los 12 y 25 

años. 

Conjuntamente con otras dependencias dol Ministerio do Cultura, 

Juventud y Dcportos ha emprendido una activa contribución a los o¿ 

fuorzes quo ya so realizan en ol país on ol torrono do la educa-

ción no fomals Bailo3 folklóricos, Departamento do Ciño, divulga-

ción do sucosos histórico s y sociales, ocnpa ñía nacional de teatro, 

Orquesta sinfónica nacional. 

1, ITonbro do la institución; 

PATRONATO NACIONAL DE LA INFECIA (P.N.I.) Gubornanontal 

2, Objetivoss 

2.1 Ensoñar a los padres do familia, cspooialnonto do áreas ru-

rales, las obligaciones que conllovc. la crianza do los hi-

jos. 

2.2 Protegor al nonor abandonado y/o naltratado. 

2.3 Volar por quo so ounplan las derechos del niño a nivol naci£ 

nal. 

2.4 Brindar la ayuda nooosaria para evitar los problonas familia 

ros. 



3. Programas; 

3.1 "Jnilados névilos ¿ ¿erifóricas 

3.2 ?r granas le bienestar a la fanilia o de asuntos familiares 

4. Cobertura de 1-s progranas 

Nacional. So liaoo énfasis en las zonas rurales 

5. As-nectos utilizados en la estrategia do aprondizajes 

Cursos, conforondas, entrevistas. 

6» Materiales auliovisuales ^ ne'ios para la infor: ación y divul-

yiciéns 

Folletos, afiches, película;, radio, 

7. Referencias conplcrient .rias* 

El Patronato Nacional le le. Infancia fuo croado con el fin do 

proteger social y jurídica,icnte al ,.enor y a la nadre, y lo esta 

nancra fortalecer a la fanilia. 

!un el canpo lo la educación de adultos propicia y lleva a cabo 

progranas tant en zonas rurales cor.o urban'.s on 1 so hace én-

fasis cns Cóno los padres lebon oui lar a sus liij s, la a lopción 

do los niños, ote. 



Teniendo ci cuonta Ir. situ-ción general anteriormente prsentada, 

los progranas do c'uoación lo adultos quo realizan las 21 institu-

ciones on orden alfabetioo, SJ.4 las siguientes? 

CJADEO N° 4 

PR0GRA1.A IC EDUCACION NO F0RI1AL DE ADULTOS 
;JE REALIZAN U S INSTITUCIONES 

N° Programas Instituciones 

1 Alfabetiza oión ED.i-UPE 
ICER 

i., u. Juventudes 
le Trabado 

2 Alta cocina Caravanas do B.Voluntad 

3 Artesanía y pequera 
industria I.N.A. 

4 Asentamientos campos:nos T . C . O . (FEDEAGRO) 
H.N. Juventudes 
i»C • J« 
i A "n yj • U» A • 

5 Bachillerato por nadurez A.D.C. 
: . do Salud (Doptc.Educ) 

do Trabaj 

6 Capacitación agropecuaria 

7 Carpintería 1.1!« A, 



8 

9 

Conerei 

C„ porativisno 

I. il, — • 

I . T . C . O . 

IUFOCoop 
h.A.G. 
A. C. J. 
C . 3 . V . 
ALFALIT 

10 Cui V.¿os especiales 
pc.r~. la crianza de 
lus niños 

Patronato Nacional eie la 
Infancia 

11 Desarrolle comunal y 
pronooión social 

T. Nal. le la I. 
DINADLCO 
. ..N. J, 
T p RT 
I i. ii. G. 
C.5.V. 
C.O.F. 
AL^ALIT 
I • IT . B . A . 
' R\ T — o L/ , d . 
ITCO 
:: .DI, T . 
T . DE SALUD 

12 

13. 

14 

Ebanistería 

Educación Bdsica 
por nadurez 

Elcctricid 

X • 

E.D.A. (UTE) 
I.C.E.IÌ. 
Of. de la Kujor 
C.B.V 
L. de T, 
ALFALIT 

I... . I I , 

Of. U la ilujer 

15 educación ^ara el 
c nsui.idor. I-.. . . . G. 



16. Educaoión para ol ho -ar C.I.F 
Of. do la Ilujer 
l.-ii. G . 
' p T 
•li. . \J * u . 

C.B.V 
P. lo la I, 
II. de T. 
JJJPALIT 

17. Educ .ción par. la salud C.B.V. 
C.u.S.s. 
i.̂ i. G. 
!.. V Salud 
C.O.F. 
A.D.C. 

18. Educación soxuc.l C.O.F. 
C.I.F. 
A,D.C. 
Of. de la II. 
li. do Sa lui 
CoC.S.S. 
! .A.G. 
C.3.V 

19- Educación sc"bro ale hol I.J.S.A. y ale h lisno I.J.S.A. 

20. Hoteleria I.1I.A. 

21. Infomación general ICE CU 

22. Iianuali la los . C. J. 
C.B.V. 
I.IT.S...1. 
Of, do la hujcr 
II. do la Salul 
L.A.G, 
II. do T. 

(costura, tejido, "bordalo) 
. C. J. 

C.B.V. 
I.IT.S...1. 
Of, do la hujcr 
II. do la Salul 
L.A.G, 
II. do T. 

23 Ilecanica I.Ì-.A. 

24 Pesca I.II.A. 



25 Pl~.nifior.cicn far.ilir.r c.o.r. 
... D, C« 

26 Promoción lo Ir. ïlujcr C.C,P. 
C.I.F. 
I.T.C.O. 
Of. eie la líujcr 
li «A, G. 
A.C.J. 
C.B.V 
I1TSA 
li.do T. 

27 Rocrcr.cion 
il. A. G. 
A.C.J. 
n.ii.j, 
C.B.V. 
I. ¿Í. S. ii. 
II. do T. 
ALFALIT 

28 Sastrería I.ÏÏ.A. 



2,2 ¿largo Teóric 

2,2,1 Enfoque tradici nr.l lo la o uoaciór. f̂ rr.al en Costa Rica 

Pensanl": en les añ->s lo escolaridad de un individuo, se 

puedo decir que alguien es nuy edúcalo o n<CO edúcalo en relación 

directa c >n los alos que haya asistido a la escuela y según el núme-

ro le títul s obtonilos. Esto se ubica claramente dontro del concoj) 

to de educación formal que esc sistenátioa, gra uada, escolarizada 

e institucionalizada, 

3a acción se centra en los programas, en los horarios y 

metodologías que no toman en cuenta al sujeto de la educación y el 

medio físico y social en que se desenvuelve ese sujeto, por lo cual 

está divorciada le su realidad existencialy favoreoe a unos cuantos 

sectores de la sooiedad. En la medida en que, si bien es cierto que 

se matriculan altos ¿oroentajes, es un grupo reducido de personas 

el que logra llegar hasta el final, hasta la obtención de diplomas, 

títulos y certificados que acreditan como personas bien instruidas 

o capacitadas para ocuiar las mejores posiciones en la estructura 

del sistema social, coi. la finalidad de dirigir y mantener dicho sis 

tema. 

Dentro de ese marco de la educaoiór. formal, difícilmente 

la población rural, los obreros, los desposeídos, los marginados, 

etc. podrán aspirar a^resolver su problemática social, eoonómica y 

política, porque la educación formal ha demostrado históricamente 

no ser la única res aesoa ¿jara atender las crecientes demandas edu-

cativas de las poblaciones costarricenses, y pareciera que hay con-



sonso en ques 

"Los sistemas f míales o e3colarizados de e ucación 1 an entrado, de_ 

finitivamente, a una etapa de aguda crisis, situación que se nanifies_ 

tanto desde la vertient cualitati a cuanto cuantixativa"(1) 

En los dlti ios a os se ha acentuado e_ interés or identi-

ficar modalidades educativas no escolarizadas, que contribuyen a re 

auoir las dificultades ¿ue el sis-e :a eduoativo formal ha demostra-

do tener. Afirmaciones oo-o las de Illioh. "No es factible la eduoa 

ción universal por medios escolarizante3", la de Treire. "La educa-

ción popular debe sor la alto nativa de la educación tradicional" y 

Francisco Gutiérrez; "Todo so echa a ierder al sis ••matizarlo... Se 

mata el inxerés, se ..ata el entusiasmo... Se i...̂ onen exámenes, so 

inponei títulos", confirman ese interés por continuar la búsqueda 

de esas . odalidades y or ello so nabla con frecuencia de educa-

ción permanente, de educación no formal, de educación desescolariza_ 

da, de educación informal, etc. 

2.2.2 La cor.ce ción ;enoral do la educación e manen te en Costa 

Rica. 

iTo debe ¿asar desapej.cibido el que se está en la etapa d& 

conocimiento de la educación -o rmanenue ¿ que es un tema que no se 

(i) Yopo Boris. Educación de Aaultos una experienoia coi creta no 
esco"1 arizaL. el paso del lerú. Reunión técnioa internacional 
sobre educación d3 adultos y egresas cor unitarias en el desa-
rrollo. Costa Rioa, jalio 197^. 



puede soslayar antes do traxar cualquier tema relacionado con edu-

cación. 

A coi tin*iaoión so insertan algunas definiciones de Educa-

oión permanente a fin do ten r aljún marco do referencia que nos 

ayude en su configuraoión. 

"Educación Peimanent es aquella que no se agota en juventud y 

acón~ala al 1 r.cre a través de su vida", (i) 

So ue Luis -/udojos'cy -.fina que educación remanente es "el perfec-

cionamiento y sin solución de continuidad de la persona, desde su na 

cimiento hasta su 4 uerte". (2) 

Otra definición dioe que educación permanente so refiere a"un orden 

de ideas, ie x"ocriencias y de realizaciones nuy específicas, es de-

cir, la educación en la plenitud de su concepción, con la totalidad 

de sus aspectos y de sus dimensiones, en la continuidad ininterrumpi-

da do su desarrollo y en la articulación íntima y orgánica de sus di 

versos momentos y do sus fases suoesivas". (3) 

(1) -aldao, Carlos •i.rojiemáuica y perspectivas en la EDA, en Amérioa 
Latina, Reunión tcónica internacional sobre Educación de Adultos 
y empresas comunitarias en el desarrollo, Costa Rica, julio de 
1978. 

(2) Ludojosky, Roque L. 5 ^ndrafogía o Educación do? '.i lto. Centro 
Regional do Ayuda Técnica (A.I.D.), nóxico, Buenos Aires, Ed. Gua 
da3 upe, 1972. 

(3) Lon^rand, PtuI Inbro uoción a la Educación r^rman nto. Baroolo-
na oj ditorial Teido. polección U1IESC0, 1973» pág. 26. 



na lofii ició i astaiigi amplia 3 la q'c se obtuvo en la 

resolución del CUCO 157/7-, cuarta rcuni'n T 1 Conseno Inte rain ri-

orno para la Educa ion, la Ciencia ; la Cu"tura ' cue dice 

"Se entiende or educación "oeimancnte un conocvco global de la edu-

cación, quo no so li lita ni a la prolongación de la escolaridad de 

los jóvenes, ni a j.os programas do educación de adultos, sino que 

coi.)rondw todos los sectores de xa ê ucc.oión 3 todas las edades, 

formación prcescolar • oxtraoscolar, profosi nal y extraprofosional, 

educaoión de la infancia, de la adolescencia, de la juventud y de 

la madurez". (1) 

Con las citas anteriores y omitiendo mucuos y muy consa-

grados criterios, _or ..lotivo le espacio, se pretende dejar bastan-

te claro el concepto de educación poir4anentc. 

Aî ora, ¿está la educación costarricense Mimarcada dentro 

de esta conococión?. Ciertamente esto, debe ser tema de otra inves-

tigación. Pero para que la educación permanente llegue a sor una 

realidad on Costa Rica es necesarios un a^oyo decidido del gobierno 

central, aumento del presuiucsto para osto campo en especial, pre-

para oión del personal y una conciencia clara sobro lo quo significa 

para un país una modalidad diferente y nueva. 

Es imAor ante también dentro de la educación permanente 

caracterizar la oducaciói no fomal „ señalar lo que existe en Cos-

ta Rica, 

(,1) OEA. La Educaoión. Rc/ista Interamorioana de Desarrollo educa-
tivo. Húmero especial, 75-77-- pág. 160. 



2.2.3 Snfoquo General do la Edu ación no formal. 

1 conocí to o.c jjtoaoión no formal stá en iroccso de 

definición. "-jún ^ la dc^n "como cualq 1 r rograna organi 

zado do aprendizaje que to^a lugar fuera dol rarco del sistema edu 

cativo formal " dirigido a cumplir los más variados objetivos en 

los más variados suj tos". 

Otros pensador s dicen sobro educación no formal. 

Lira Srinivasson dice; "Toda la educación no formal toma lugar fu£ 

ra dol sistema escolar".(1) 

Francisco Gutierres apunta? "En la medida on la cual no haya forma-

lidad, no haya sistematización en educación, haj educación no for-

mal". 

Thomas La Bolle por su parte afirma que la "educación n formal so 

refiero a toda actividad o1 ¿cativa desarrollada on forma organizada, 

sistemática, fuera do la escuela, cuyo objetivo t> ̂rsiguo pro porcionar 

experiencias de aprendizaje a una población previamente elegida. Di-

chos programas generalmente so refieren a desarrollo comunitario, 

alfabetización y educación funcional, "concientización", educación 

para la salud, extensión rural, capacitación ajraria y otras activi 

dados similares. El mayor énfasis de la educación no formal está d_i 

rigido a sectores socio-económioos mas bajos, jóvenes y adultos ]ue 

han carecido do acceso al sistema do educación formal, o que han si 

(i) Srinivassan, Lyra. Pcrspcctives o nonfomal a^ult learning. 
'./orld Education.I^arac do 1977Í pág. 5. 



do pobremente ate:.los por éste11, (1) 

E- algunos ¿aísco co i0 nana s inoljyoi en la educación 

no formal la al "a1 eci saci'n, a cd'caciói con+inuaaa para ióvones5 

hombres y -u joros, la obter.oión le certificados do conclusión de es-

tuuios, educación continuada profesional, cursos de internado, pro-

yectos especiales, etc. jn otros como Angola segú.. apunta Paulo Frô i 

ro, los j.ódicos realizaban -un tipo de educa ció i ..o formal, pues en 

el momento de las intervenciones quirúrgioa3 so iba:, dando la expli_ 

cación acerca do la operación y como cada caso ora diferente, r~al-

.nente no habían sistemas pr tarados y el objetivo or^ específico, 

i.sí vista la educación no formal, erraito una "ama de am-

plísimas actividades para lograr los lás variados objetivos. Esto 

atributo ofrece la posibilidad de establecer una re_aoión estrecha 

entre los objetivos y .3 neoosidades d_l sujeóo. ¿isí se refuerza 

uno do los fines de la educación :_o formal en cuanto a c_uo los co-

nocimientos que se ofrecen deben tenvr "oosibilidad de aplicación dî  

recta o indirecta. 

La modalidad educativa no formal os het rogónea oon r s-

pocto al transmisor ,, al reoeptor del aproncizaje. Esto rceimite no 

sólo llegar a sujetos con las 4 es variadas características educacio 

nales, económicas j culturales, sin primordiali.cnto aprovechar osa 

(i) La Bollo Thomas. .aicación lío Formal. P ncrama. iUblicación 
del Consej In .̂ r\r.cional de Educación Ce Aiulcos, San José, 
Costa Rica, abril de 1977? pag.3. 



heterog 'ncid d de car* cterísticas en el enriquecimiento mutuo do co 

nocimientos / habili la c,s do los participantes. 

Desde el punto c vista del receptor, la r.odalidad educa-

tiva no formal iorr:it rn jorar el apr ndicajo "i .nte una amplia 

oportunidal do participación real del educando en todo el proceso edu 

cativo. Durante ó 'te, el receptor puede liaccr periic.nenies adaptacio 

nos de los conc nidos a su realidad objetiva y por a licaciÓn inme-

diata, ev .luar la ofioaoia de ellos y fijar nuevos criterios en re-

lación con los a rondizajes futuros. 

En lo revisado para determinar, cor. alguna exactitud 

ciertos concept o s en rela ción con la e"ucaoión no formal, nos en-

contramos que en olla oab n perfectamente % la extensión agrícola, la 

capacitación o enfrenamiento, el cooperativismo, el , joramiento de 

la vida familiar, ol análisis de problemas comunitarios, los grupos 

do estudio, los grupos políticos en búsqueda, algunos grupos religio 

sos, ol sindicalismo y que os Dosiblo realizar educación no formal 

a travos des periódicos, televisión (telcnoticieros), el cine, el 

teatro, la r̂ clio (radioporióuicos), programas oomorciales, etc. 

Desde el punt d vista de algunas características de la 

educaoión no formal se c^nsider. que se siguen ciertos lincamien-

tos y que os necesario tomarlos muy en cuenta, 

1) líotivación. La motivación juega papel ir portante para lograr ol 

objetivo de p .rkicipacirn en todas las fases del proceso educativo. 

La motivación ademó.s, l be ser utilizad, como indicador de la nocc-

sidad Auc tiene p .r" el suj to la experiencia educativa. 



Es I.TUJ osible que on algunas a ct i vi da ''os so lo tonga 

quo dar más inportanoia a esto .specto, por ejcr> lo en la solución 

do problem.s comuna_os,en el aprendizaje de algún oficio,de algún 

deporto, etc. 

2) Contenidos En cuanto al contenido on la educación no formal, no 

puede establecerse del ¿rincinio <..1 fin, como so \aco en la educa-

ción formal. 

Debe haber participación d los educandos en el planea-

miento, desarrollo -j evaluación de las actividades de aprendizaje. 

Dentro del desarrollo qu^a por d finir en qué medida so logra su 

participación y cc-io la lo<ra. 

El aprendizaje debo ser una experiencia relevante para el 

sujoto, de tal manera que fronto a varias actividades, ól seleccio-

ne una actividad porgue le atrae más que las otras. 

L .s actividades de aprendizaje deben ser realizadas con-

juntamente por los individuos que conforman la .̂sooiación, de modo 

quo la interacción sea indispensable. Para podor hacer valedero es-

te principio, os necesario que todo trabajo individual so acompase 

posteriormente de algún trabajo conjunto quo fomento la interacción 

entro los individuos. 

La flexibilidad on 1. selección ae activid des de aprendí̂  

zajo os indispensable para r. .m-cnor el proceso ~ lucativo acorde con 

ol estado de desarrollo del grupo. Goncralmeiitc los TUIOS adquieren 

su propia dinámica ¿ adoptan los contenidos de aprendizaje. Esto no 

quiere decir quo los contenidos do apr ndizajo deben ir a la zaga 



de la dinámica espontánea do los frupos, pero tar.iooo dob n ser tan 

pooo clásticos ~cp o pc.ra ignorar la fuerza cu. la dinámic . del grupo, 

3J Recursos que se o^leans Las metodologías tradicion-lracnte emple2 

das en educación, centran 011 el maestro la funoión de transmitir la 

información, Lstrccra. c^u ligada a la neocsidad de usar agentes vo 

luntarios en la educación no formal, est . la necesidad de que estos 

^uedan emplear los medios nás diversos para la transmisión de dicha 

información, Aunque so tenga en cuenta la tecnología moderna como 

la solución ideal para este tipo do problemas, esta no es siempre 

la mejor opción. La educación no formal so valo de medios cono el 

teatro, los tí teros, juegos dram-.tizacionos, conjunt s musicales, s_o 

ciodramas, etc., juo dadas las características económicas y cultura 

les del sector rural ofroocn nás posibilidades que las tecnologías 

sofisticadas. 

4) L1 agente educativo. ay nás personas con capacidad de ensebar 

que con capacidad de aprender. herrero, 1 carpintero, el albalil., 

el sastro, pueden ensoaar. Esto so da perfectamente dentro de la odu 

oación no formal". (1) Así lo manifestó en entrevista, Francisco Gu 

tiérroz quien tiene una 0ran experiencia dentro de la educación po-

pular. 

Cierto que 011 1. mayoría de los casos, todo aprenuizaje exige 

(1) Gutiérrez, Francisco, entrevista, /icerrectoría dp Docencia? 
Universidad ^aoional Autónoma, iíeredia,agost 14 -e 1975. 



la existencia do personas quo ofrezcan dicha oportunidad y que ten-

gan cierto control „ dirección sobre olla, poro "ol educador no for 

raal no es sólo un mediador en el movimiento popular, sino quo os 

una persona quo Tienta j ayude, cor. materiales, estimula, ote." (i) 

Descartada la posibilidad de personal profesional, la educación 

no fomal explora la pcsibijádal ac utilizar par .-profesionales o 

voluntarios, quo puodan servir como agentes. El planeamiento ins-

truccional de la oducaoión no formal debo orientarse al diseño do 

actividades do aprendizaje en base a requerimientos mínimos de agen 

tes do inscrucción que garanticen su eficacia y eficiencia. Se espío 

ra que si los agentes se encuentran vinculados a grumos o a asocia-

ciones, se logre esa eficacia. 

2.2.4 L"1- educación no formal de adultos en ¿nerica Latina. 

En los paísos d^ la liojión la foma do educación que su-

pera las rigideces do la o;:p rienci^ típicamente esoolar os conoci-

da principalmente, con las don ninaciónos de educación extra-escolar, 

educación no formal, educación no oscolí.rizada. Sin embargo, no hay 

unidad do oonoe ción en cuanto a SUJ alcances, métodos y formas de 

operación. L posar do las diversas formas de concepción hay un dono 

minador común, la oducaci*n ya no os considerada como un monopolio 

de las instituciones oduo .tivas, pues so reconoce ol extraordinario 

(i) ILCEs Seminario sobro Creatividad en la olaboración ; uso do la 
t o en o 1 ojia educativa on la o daca ción no formal 'nra__cl_ desarrollo. 
Codal, Costa .tica, ¿ al 7 cLc ajosto 1,/7'. 
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valor do aprondizajo do la vida en sus diversas ícnifcst«..cionos y 

del trabajo cono instancias fundamentales de realización del hombro 

individual y social. 

En los últimos años otros paíse s latinouncricanos, usando 

diversos términos« osoín idontificando cade. v:-z nítidamente dos 

grandes formas op^raci-nales de la educción 1) una educación quo 

so dosarrolla básicanonto dentro de la institución eduoativa, con-

tando con la presencia física y la orientación persoual del odaca-

dor, en un cierto período de tiempo y on base a un determinado cu-

rriculum o programa; y 2) una educación que so da libremente en la 

rica y profunda escuela de la vida del ser .mmano y sir estar suje-

to a los cónonos lo la escolaridad. Estas dos foimas operacionales 

se pueden caracterizar cono las formas osoolarizadas y las formas 

no escolarizadas do la oducación. 

De lo anteriormente señalado, se deriva el hecho concre-

to de quo, inclus' , dentro de la institución educativa pueden tenor 

vigencia las dos sedal-idas formas operacionales. En efecto, las múl 

tiples experiencias de aprendizaje do los estudiantes a través del 

contacto directo con situaciones reales de vida y do trabajo, cons-

tituyen indudablemente formas no escolarizadas d~ aprendizaje quo 

contribuyen significativamente a su formación. Por otro lado, los 

programas educativos que s , desarrollan fuera de L..3 instituciones 

educativas, por ejen_lo dentro do un Centro do trabajo, n quiere 

docir neoosarianonto quo ya sea do por sí una forna no oscolariza-

da do oducación. Pudiera Sor que en talos programas educativos so es 



tán utilizando típicas formas do escolaridad. En suma, lo quo ti-

pifica a una cción educativa no oscolarizada no os neoosariamento 

ol lugar en que se realice. De ahí quo la "frontera" de las dos 

grandes formas opcracionales de la educación 110 soa necesariamen-

te la institución educativa y la institución no educativa. 

Los países de la región, son cada voz más consoiontes do 

las crecientes demandas culturales y educacionales. Hay sectores p£ 

blacionales carentes de bi nes culturales quo han vivido y viven to 

davía una roal situación de marginalidad. Conviene considerar osp£ 

ciaLionto la situación de las personas quo no concluyen ol período 

formal do la esoolaridad, de aquellos quo so matriculan ¿ luogo do 

poco tiempo abandonan la escuela y de otros que nunoa pudioron con-

ourrir a ella. Son los sectores poblacionalos quo no ouentan con roa 

les y efectivas oportunidades de educación. Do ahí ol elevado porcen-

taje de analfabotismo y los bajísimos niveles do educación básica 

y profesional, lo oual constituyo un factor limitativo para ol des^ 

rrollo de los puoblos. 

Lo referido anteriormente no os un simple problema educa-

cional. No so trata sencillamente de perfeccionar el mecanismo de 

retención do los educandos en las aulas escolares. ]s evidente quo 

la Qduoación debo ponerse a la altura do las características y nco£ 

sidades del tiempo histórico quo vivimos, pero ciorta^ente eso no 

es suficiente. DI problema do fondo os oncarar ) uostra situación do 

países subdesarrjllados. Es aquí dondo ol factor hombro juoga un pa_ 

pol de vital inportanoia, puos la construcción dol destino de una 



sociedad nacional está on Líanos de sus ho-bres. í los hombres se d£ 

sarrolian a travos do la educación. He aquí el reto° ¿será posi-

ble educar a todos los hombres do una sooicdad nacional teniendo co 

mo única opción la institución educativa? 

En ol campo de la educación de adultos, los ¿aíses de la 

Región sen conscientes do que deben atender prioritariamente a los 

analfabetos y a los que tienen educación incompleta. Obviamente tic 

non que perfeccionarse al máximo las formas cscolarizadas do educa-

ción do adultos haciéndolas más atractivas y procurando estímulos y 

alientos para que los adultos encuentren en la educación cscolariza 

da respuesta a sus necesidades, intereses y expectativas. Consecucn 

tómente a esto esfuerzo, debo hacerse un planteamiento a fondo do 

la educación no esoolarizada para los adultos. 

La educación no oscolarizada para los adultos es, sin lu-

gar a dudas, un instrumento do democratización do la educación. A 

través de ella millones de personas tienen la posibilidad concreta 

de seguir aprondiendo, ya sea individualmente o on asociación con 

otras personas. En tal sentido, la autoeducación y la intcr-cduca-

ción son dos expresiones-concretas y complementarias de la educa-

ción no oscolarizada. Es ana perspectiva realista, no es posible 

plantear la educación de adultos exclusivamente financiada por ol 

fisoo nacional y desarrollada sólo a través do las formas oscolari-

zadas. liemos visto quo os enorme ol esfuerzo económico que hacen 

los ostados en materia do educación. Sin embargo, tal esfuerzo es 

realmente insuficionte para atender las demandas oducaoionalos do 



la población naoional do 15 alos y más. Do allí qu , dosdo ol punto 

do vista financiero, urge "buscar f'muías inaginctivcs que encaren 

frontalnentc tal problanática. Al lado do esta razón económica hay 

también otra razón fundamental; la cultura no os oscolarizada, no 

puodo sor "enlatada" por las instituciones educativas. Nadie discu-

to quo hoy día con el extraordinario avanoo científico y tecnológi-

co do nuestro tiempo, una de cuyas manifestaciones es ol desarrollo 

de los múltiples ^odios de comunicación social, hay iás probabilidíi 

des de aprender fuera de las instituciones educativas que dentro de 

ollas. 

En un plano teórico, a posar do quo no hay unidad do doc-

trina on los países do la Región, la educación no oscolarizada pa-

ra los adultos tiene planteamientos de base sumamente sugerontes. 

Adicionalnentc os interesante referir quo la bibliografía do la o_o 

munidad internacional relativa al narco teórico do la oducación no 

oscolarizada para los adultos os abundante. No ocurro lo mismo con 

el aspecto tocnológio , y logístico-oporat^vo. En este aspecto baj-

una carencia significativa de resultados de oxporicncias desarrolla 

das on contextos específicos. Es ést un punto crítioo quo ncrcoo 

una atonta consideración. No p domos concluir la presente década ha 

ciondo más rotórica sobro este particular. Urge dar respuestas con 

orotas, para lo cual hay la necesidad de generar técnicas, elaborar 

instrunontos, preparar materiales, capacitar a los cuadros do oerŝ o 

nal, organizar un ofioionto aparato logÍ3tico-oporativo, on ol con-

texto de una circunstanoia nacional y aprovechando ol patrinonio 



científico y tccnolc-ico 'lo la hurnnidad. 

Lo anteri*monto Planteado, irplica que los países defi-

nan en sus respectivas olíticas nacionales do educación ol senti-

do y alcance lo la educación no oscolarizada, que oiertanonte no 

es privativa para los adultos, poro quo , por razonos obvias, os la 

línea do ónfasis del presento trabajo. Para tal efecto, proponemos 

las siguientes cor.sidoracionos básicas. 

Sólo en la medida en quo so estimulo y so fortalezca la 

vocación educadora de la sociedad nacional, la educación no oscola-

rizada tendrá sentido real y significativo, pues en la perspectiva 

do oducación será una tarca do todos y una dimensión vital para los 

hombres ¿ los pueblos. En tal sentido, todos los miembros do una so_ 

cicdad nacional tienen derecho a educarse y a s^r educados. Ella 

permite que para educar nc es necesario contar con el título profe 

sional do educador. 

La estrategia de aplicación de la educación no cscolariza^ 

da para los adultos tendría que considerar que por los agudos dese-

quilibrios derivaos d~l ordenamiento tradicional do las sociedades 

latinoar.cricanas, 5 ay vastos sectores de población analfabeta y con 

bajísinos niveles do oducación básica y educación profesional. Hion 

tras ostó vigente tal situación, es pertinente ^lantoar un grado do 

atención profesional a la educación do adultos. Concurrentemente al 

esfuerzo por subsanar estos déficits educacionales, deberá plantear 

so a mediano y largo plazo, una am_lia atención a otros sectores do 

población quo no estón comprendidos on la sctalada situación. 



En el nivol normativo debe establecerse inequívocamente 

que "lo que tipifica a una actividad os su naturaleza y no la per-

sona o entidad que la realiza1. La naturaleza d 1 hecho educativo 

es ol aprendizaje, quo no implica únicamente adquisición do infor-

mación y de conooimiento, sino también de hábitos, técnicas, jui-

cio crítico do su r alidad natural y social, realización praotica 

de valores, actitudes; en suma, inplica una ..edificación de la con 

ducta on función do la experiencia. En cuanto a la entidad que rea 

liza el hcoho educativo puede ser la escuela y las .íúltiplos ins-

tituciones, organizaciones de base y organizacicnos laborales. Si 

esto os así, on ol maroo normativo también debo quedar oxplicitado 

que lo aprendido a través do la autoeducación y do la intcr-cduc£ 

ción doben convalidarse en todos los nivolcs y modalidades del sis_ 

toma educativo, asuniondo el Estado la obligación do expedir los 

certificados y títulos pertinentes en los casos que correspondan, 

Cuando la educación se convierta en una rutinaria práctica social, 

dentro y fuera do las instituciones oducativas, se podrá avanzar 

significativamente oí otra dimensión; los miembros do una sociedad 

nacional seguirán aprendiendo permanentemente, no nccosariamento on 

busoa de certificaciones y títulos, sino en la búsqueda del constan 

te perfeccionamiento personal y dol perfeccionamiento do la socie-

dad . 

2.2,5 La educación no f'rmal de alultos en Costa Rica 

ITo se ha encontrado aún una d finición sobre oducación no 

formal de adultos en Costa Rica. Por ello nos aventuramos a definir 



la conos 

Aquella acti\idad educativa desarrollada preforontononto 

fuora do la escuela, en forna organizada, cuyo objetivo persigue 

proporcionar experiencias de aprendizajo. Estos progranas compren-

den? desarrollo oonunal, alfabetizaci'n, educación funcional, con-

ciontizaoión, educación para la salud, capacitación en agricultura, 

educación en el hogar, recreación, etc. En esta modalidad no hay ho 

rarios rígilos, la inscripción y asistencia os libre, no so exigen 

requisitos académicos, no hay exánenes do evaluación y no conduce 

noccsarianontc a otorgamiento do títulos. La educación no fomal 

quo su realiza en el país no os poca. Ha sido uno o los campos a 

los que nay^r importancia so lo ha dado. Será lespuós do la presen-

tación y análisis do I03 docunentos que apareoen en este estudio en 

ol capítulo 3JQ.UO se tendrá un panorana nás anplio en relación con 

educación no fornai y algunas de las instituciones quo llevan a c^ 

bo esta labor. 

En los últimos ^ías se ha hablado algo en relación con 

esta nodalidad de la educación de adultos' la sonora líinistra do 

Educación, licenciada liaría Eugenia Dcngo do Vargas, decías 

"La educación do a ultcs tendrá quo robusteoerso, pero no débenos 

de concentrar toda nuestra atención sólo en lo formal. La oducación 

no fornai ha tenido pocos cstínulos y dobemos procurar los alicion-

tcs necesarios para robustecerla!1 (i) 

(i) Hengo,'liaría eugenia. Entrevista, junio de 1978. 



Tanbión el señor Presidonto do la República, en su dis-

curso inaugural, ol 8 e.o rayo de 1978 a untaba; 

"Hasta ahora la educación formal ha capacitado para ganarse la vida 

y no ha contribuido a sensibilizar al ser humano Sobro su resionsa-

bilidad social y consigo ._isno... La educación será por ello labor 

predilecta do mi gobierno, entendida no solo on su aspooto fornai o 

sistemática, sino cono obligación do todos. El gobierno y la socio-

dad on general han do sor osci ola permanente." (1) 

So espera que pronto podanos ver algunos frutos y quo on 

los próxinos años iu.ya un re surgir icnto de esta rodalidal de ense-

ñanza y una coordinación ruy os brecha entro las instituciones gubor 

nanontalos y no gubornanontales quo propician los progranas de educa 

ción no fomal. 

(i) Carazo, Rodrigo. Diseurs- Inauguical del Presidente de la Repú-
blica de Costa Rioa. La Nación, 9 de nay de 1978, pág. 12 A, 



CAIITULC 3 

PROCEDU-UEIIVO, *Ù . L I S 13 L I I JTJRI ,£R¿C~OÍ H¡ LG3 

RESULTADOS DE LA INVESTI 0- CION 

Pari la rcalizaoicn de osta investigación so onplcó ol móto-

do exploratorio descriptivo, En osto nòtodo los investigadores re-

cogen los datos sobro la "baso de alguna hiiótcsis o tooría, expo-

nen y resunon la información do nanera cui ladosa y luego analizan 

dotonidanonto los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas, que contribuyan al avance dol conocimiento. 

En torninos ¿oneralos este tipo do investigación se onploa pa-

ra conocer situaciones existcntosy indagand- soore ellas y llegando 

a conclusiones para brindar finalmente recomendaciones. 

Algunas características dol nótodo doscriptiv son. "Rebasar 

la ñora recogida do dates y tabulación de los ni araos« Supone un ole 

nonto interpretativo dol significado o inportanoia, do lo quo so 

doscribe. Así, la descripción se halla combinada muchas voces con 

la comparación c el contraste, clasificación o interpretación".(1) 

3.1 Universo y características de la r.uostra 

El número de instituciones quo realizan progranas do educa 

ción no fornai do adultos en Costa Rica son on la actualidad aproxi_ 

nadanonto 30 y es muy posible que cuando osta investigación salga a 

la luz ya haya otras. 

(i) Best, J. 17. Còno investigar on oducación, líadrid, España, Mora-
ta, 1968, píg. 61. 



Se -tornó para el estudio a 21 de esas instituciones, so tra_ 

tó do tonar a tolo ol univorso, pero on ol case do las institucio-

nes que a¿unto a continuación so acreció la existencia de pocas ac-

ciones en ol canpo de la olucación no formal y se decidió no tonar-

las. Ellas son. Desarrollo ^conónico Laboral Femenino Integral 

(HDLFl)? Fodoración de Organizaciones Voluntarias (FOV), Organiza-

ción do Ciudadanas Costarricenses (C.C.C.), Cathelic Reliof Sorvi 

eos (CRS) y Ejército do Salvación, Además de dos sindicatos y dos 

congregaciones religiosas que manifestaron poca disposición pare 

la información. 

So incluyó 'entro de esta clasificación (educación no fomal 

para adultos) a todas aquellas instituciones o departamentos de ins 

titucienos quo a nuestra juicio realizan educación no fomal por 

cuanto tienen progranas flexibles, la inscrpción j asistencia os li 

bre, no oxigon requisitos aca^ icos, no hay oxánenos y no conduce 

nccosarianonte al otorganionto do títulos. 

Entre las 21 instituciones que so estudiaron, hay treoc 

gubornanontales y ocho privadas las cuales so ajustan a los señala-

mientos hechos anteriormente, 

Tócnioas e instrumentos utilízalos para la recolección do 

latos. 

So c nsidoró necesaria par. esta investigación utilizar las 

siguientes técnicas 

3.2.1 Enxrcvist . 



3.2.2 Cuestionario 

3.3.3 Análisis e.o docuuentos 

3.3«4 Reunió:: .o "ncoucnos grumos 

3.3*3 l^Ilcr do o orcinación do instituciones 

3 . 2 . 1 Entrevista ^Anexo 4) 

Inncciatancnto después do la selección <? 1 t^na y enun-

ciado el problema, se realizó una entrevista a roirescntantos do 

instituciones. Esta entrevista se hizo con ol fin do clasificar 

los progranas que desarrollan las instituci^nos on fornales y no 

formales, so hizo a funcionarios que tienen "bajo su responsabilidad 

fijar políticas ¿ la t 1 a de las principales aocisieii s. En alga-

nos casos so hizo a pers ñas q.u tienen la responsabilidad de los 

progranas "'iri idos a los adultos o la inf.r.ación sobro todcs los 

progranas pao realiza la institución. 

Algunos do los aspectos que incluyó la entrevista fueron' 

- Si realizan progranas do educaci'n de adultos . 

- Si los progr"¡..s so ueden onnarcar dentro de la educa-

ción fornai o n^ fornai. 

- Si se tiene oonocinicnto acerca le otras instituciones 

xuc realizan ^rograr. .s de ocucaci'n no fornai . 

- En qué programas insertan los royvctos que desarrollan? 

salud y riontr.ción familiar, agrie las, capacitación, al 

fabetización y post-alfabetización, otros. 

- De que manera creo que so robustecerían los progranasj 



, si sc cre-ra un Consejo Nacional do Eluca-

ción de Adultos. 

. si sc c orainaran los ¿rogran .s do las ins 

"tiouci nos, 

. si 3o refundieran algunas instituciones. 

La entrevista so r-alizó a las siguientes personase 

Agustín Silva Arruó 

Lía Barth 

Deila iíder 

Gilberto Bcrnal 

Gabriol ¿lejía 

liaría v.e los González 

Henry Villalobos Canora 

Rodolfo Osorio Tonco 

Luis Carlos Díaz Pérez 

Ilanuel de Jesús Urera 

Guillem Tlala/aí»3i Vargas 

Miguel Jara Chacón 

Eduardo Villalón 

Oscar Bonilla 

Eduardo Sor^valli 

Jorge Quirós 

Yanilctte Solano S. 

Gilberto Caí ̂  s Sandí 

J ̂  

— • O • O • 

A.D.C. 

A.D.C. 

ALFALIT 

C.v.S.S. 

C.3.7. 

C.I.P. 

C.O.F. 

EDA-UPE 

DI1IADCC0 

ICECJ THT, X 
IEEOCÜOP 

DINADECO 

IÍC^-FEDEAGIÍO 

UTA 

INGA 

IXG 



Edgar LI~.tr. Qucsad° 

Antonio dorales 

Lillian Barrantes 

Vilna 3oían 

Federico Bonilla 

Virginia Jiménez Castro 

Ilario Villalobos 

Güiliento Barquero 

Luis Eijriquo García 

íIÍLG 

of, I.L. la aujer 

lud 'Dopte do Ldu 
cación) 

líinistorio do Trabaja 
I! II ti 

U v. Ne.clonai do J. 

P. IÏ. do la I. 

El tipo do entrevista utilizado fue la no dirigida o es-

tructurada "Deja prácticamente la iniciativa total al entrevista-

do, permitiéndole que va¿a narran»! sus experiencias, sus puntos de 

vista, etc." (i) ya que permite reunir la información sobre el tipo 

do programas que la institución realiza -j las características princi 

palos do esos progranas, además, se utilizó una guía con ol fin do 

no olvidar aquellas puntos que ora ncocsc.rio tener en cuenta, 

3.2,2 Cuestionario 

Seleccionadas las institucijnes i con el fin de detectar 

los diversos campos en los que desarrollan su trabajo, objetiv s, 

(1) Pardinas, Polipo. Jictod loçEa y técnicas 'o investigación on 
oionoias sooialcs. Sigi X M editor deci.. 3cxt . odioión, 
1976, pág. 80. 



necesidades, progra^'s principales, público .1 que bonofician, re-

curs s, instituci nos juc tienen orogr« i s afines y algún s otros 

datos, fue aplicad un cuestionario ( -.nexo 5) funcionarios que 

tienen la res nsabilid~d de los programas para adult s. 

El cuestionar!- cono fuente par. recoger datos en una 

investigación loscriptiva ceno la presente, se c-~.sideró do inp r-

tancia, ya ue "el ouostionario es un sistema de pregunstas que tie 

ne con^ finalidad obtener datos para una investigación... Es válido 

cuando efectiva;.en»o recoge los dates necesarios -oara la investiga-

ción, es fidedigno cuando cualquier investigador que le aplique ob-

tendrá 1 s nisnes resultados, es operativo cuando su vocabulario os 

entendido." (i) 

El cuestionario fue rodact .do en su totalidad p r el in-

vestigador y para su clab raci'n se tono en ouenta algunas do los 

tópicos ya incluidos en la entrevista. Ello servía para verificar 

la infomación obtenila en la nisria. 

Antes do pasar o" cuosti nario a t das 1-s institucio-

nes so aplicó on s instituciones el COE y el Llinisterio de Tra-

bajo, con el fin de conprobar la operatividad. 

Algunas d^ la3 preguntas que Se incluy^r n en el cuestio-

nario fueron? 

- Progranas que dcsarr lian leñero de xa o uc .ción no for 

nal? de caráct r v cacional, d sup raci'n r fesional, servicios 

domésticos, c.p.citaci'n y rganisaci n • s cial^s y culturales. 

• • •1 • • • " • r 1 1 

(1) Pardinas, Felipe.Op. cit. págs. 83-85 



- Principales objetiv s 1c la institución. 

- Personal califica lo y n calificado con que cuenta la 

institución. 

- Soct ros a i s que s dirigen los pr granas 

- Scoal^r en una lista de 20 instituciones, c-n las que 

coordinan progranas. 

- Coincidencia de nr grar.as con algunas de las rostantos 

20 instituciones 

Fuer n incl'iidas enás tros ->rc7ontas en el cuestiona-

rio, a s licitud exprés- do _a Facultad Üduoación do la Universi-

dad líacional Autónoma, (preguntas 13, 14 y 15) 

3.2.3 Análisis do documentos 

Jln las visitas realizadas a cada una de las instituciones 

con el fin do observar algún s programas de entrevistar a algún 

funcionario, se 1 %gr" recoger alguna locur.ontaoión quo sirvió para 

complementar osta investigación, teniendo en cuenta que "los infor-

mes oficiales, polític s, oc nór.iccs, sociales, ote. son fuentes in 

portantes de investigación." (1) 

Fueran objet de análisis;1 ley s do creación, b lotines, 

folletos, programas y otros materialos. 

Fue analizad además un documento sobro un seminario inter 

institucional realiza1 r FESIUD on septiembre do 1976, considera^ 

(1) Pardinas, "bliic Op. cit., pág. 47 



do role vite p r uo fue una le l"s o-oortuni le. es en que algunos re-

presentantes de instiouci nos que realizan ocuc .ción d .uultos , 

se reunieron para cambiar impresiones aoeroa de los programas más ira 

portantes que realiza an. 

3.2.4 Reunión de enue~os grupos1: 

Esta investigación tuvo una fase en la • ue a solicitud 

del investigador, se reunieron representantes de instituciones para 

intercambiar ; "brindar información acerca de los principales progra 

mas que realizan en sus instituciones. Pa^a tales razones se reu-

nieron por gruposs Un primer lugar los representantes del ITC0,ICER 

ACJ, los del T'.N.J. y del Depto, de Adultos. El se°undo -runo lo 

formaron los representantes uel Ministerio de Salud, el de DINADECO, 

HTFOC OP y el Departamento de Educación de .-.du'tos. El último grupo 

lo integrar n los rej.r sentantes de la Ofüna de la Iujer,del I1ÍA, 

de Alfalit, del USA del D partanento de Educaci'n de adultos 

Tuvo co. o v ntaja, ade..ás de rae se r<=>cori.ó alguna informa 

ción, que los funcionarios se conocieran j se interiorizaran sobre 

los progranas de otras instituciones y se analizaran algunos datos 

ya recogidos, 

3.2.5 Taller de coordinación de instituciones poblioas y pri-

vadas. 

Este taller fue realisado a so icitud de dos institucio-

nes privadas que realizan educación no formal de adultos.Sirvió co-



rao primer punto de apoyo para la investigación y aunque no fue a 

solicitud del investi ador que se llevó a caoo, constituyó un ele-

mento fundamental par̂ . la iniciaoión del trabajo ya jue en ól con-

vergían representantes do varias instituciones gubernamentales y 

privadas. 

Los objetivos del taller eran0 

- Conocer la naturaleza, , filosofía, pro-ramas, proyec-

tos, actividades, perso ial tócnico, meto .ología y material educati-

vo de las organizaciones participantes. 

- Analizar las limitaciones y potencialidades de las agen 

cias voluntarias i gubernamentales para efectos de coordinación y 

planeamiento de sus programas y actividades. 

- Evaluar modelos do coordinación interin3titucional y si 

posible aplicabilidad a nivel de agencias privadas y públioas del 

país. 

En una de las sesiones de dicho taller se elaboró un cua-

dro sobre las diversas actividades . ue realizaban las instituciones 

en el campo do la educación no formal. El número fuo de 13 acciones 

(anexo 6). 

3.3 Procedimientos empleados para la recolooción de datos 

3.3.1 Entrevistas' 

Fueron realizadas en diversas instituciones del país como 

el primer paso para la investigación con el fin de deteotar las ins-

tituciones do eduoación no formal do adultos, la mayoría de las en-



-trovistas fueron realizadas on los loses do dici nbre de 1977 y en¿ 

ro do 1978. 

So procuró entrevistar a funcionarios que fijan las po-

líticas do las insóicuciones o a elementos claves de las mismas. 

3.3.2 Cuestionario' 

Una vez determinadas las institucionos do educación no for-

mal, objeto del estudio, so llevó a cada una de las instituoiones o 

al departamento que tione a su cargo los rograraas de educación no 

formal, un cuestionario con 17 ^reguntas para que fuese contestado 

por el directo . do progranas. Posteriormente se pasó a recoger y 

sólo en pocos casos lo enviaron por correo. 

Algunos cuestionarios fueron llenados ei. presencia del in 

vostigador, lo que permitió un nayor intoroambio de impresiones sobro 

la materia. 

El cuestionario so puede considerar el principal instrumei 

to de la investigación. Puo aplicado en los meses do abril y mayo, 

3.3.3 Documentos• 

Durante les visitas ue se llevaron a cabo a las institu-

ciones para realizar las entrevistas, entregar y recoger los cues-

tionarios, se solicitaren los documentos de información de los pro-

gramas con el fin de analizarlos post riormento. 

El análisis permitió alcalizar un nfoque más amplio que 

so refleja en el marco situaoional. 



3.3.4 Reunión d juc os ^ru )0_s 

La reunión do repres ntantes do instituciones (pequeños 

grupos), so llovó A CADO en el * inisterio de Educaoión, ÜDopartamon 

to do Lduoación do „dultos (JD1.) a donde oran invitados exprosamen 

to or el investigador. 

Las reuniones, tres en to al, so realizaron n los meses 

de narzo y junio y fueron salificadas de muy ^rovochosas por I03 

funcionarios de -.as instituciohos, quienes do esa ,;anera ccnocioron 

a nuevas personas y nuevos programas, 

3.3.5 Taller do_ coordinación do instituciones publicas 3 pri-

vadas. 

Se l'cvó a oa"bo en la provincia de Guanacaste, por espa-

cio do ocho días, en ol mes de noviembre do 1977» 

Estuvieron representadas 20 instituciones, de las cualos 

12 han sido objeto do esta investigación. 

Fueron invifd^s a participar or el Centro do Orientación 

Familiar (COF) y Caravanas de uena Voluntad, dos instituciones pri_ 

vadas y con el apojo do Plannin0, Assistonoc de U.S.A. 

So logró ol inloroambio continuo pare, conooer aspectos d^ 

versos de las instituciones ti.los como programas> necesidades, pro 

ycctos, posibilidades de coordinaoión, etc. 

Esto tallor fue ur.a valiosa oportunidad ue logró ol in-

vestid-ador para haoor I03 irirn-ros oontc.ctos on la üúsqueda de infcr-

mación para su tosis, a sólo 15 días de h"b r regresado al país, dos 

pues do haber cumilido la • rimara fase del ourso de maestría on ol 

CREFAL. 



3*4 Análisis e interpretación do resultados i 

3,4*1 la atención de la denanda o.Iuc-ti"a a pravos do los pro-

gramas iO oduca ion : o foirnal de adultos on Costa Rioa. 

nonos visto en el marco situacional la dcsoripción do pro 

gramas quo están a cargo do las 21 instituciones de educación no 

formal de adultos on Costa Rioa, La atención de la demanda educati-

va se hace a travos do los programas con los ouales sirven a canti-

dades variables de personas, tal como se puodc apreciar en ol cua-

dro N° 5. 
CUADRO IIo 5 

NUMERO DE PERSOGAS ATENDIDAS POR L03 PROGILJAS JE ̂ DUC^CION NO 
F0RI4AL DE ADULTOS Y DEFICIT El RELACI " CON LA 

POBLACION META 
(Puente? Cuestionario contestado por 21 instituciones de E.N.F.) 
Instituciones N°dc Perso- Defi cit 

Población nas atenui- xobl. Pobl. 
nieta das por los absoluta relativa 

programas 

1. ICECU 10.000.000 3.000.000 7.000.000 70^ 
2, DINADECO 1.000.000 325.142 674*858 67.48^ 
3. I.N.A. 62.600 57.407 5.191 8.29$ 
4- lí.A.G. 500.000 54.000 446.000 89.02$ 
5. C.C.S.S.(Educ) 500.00J 50. 0 450.000 90$ 
6, Dcpto.E.Salud 2.000.000 46.61b 1.,53.382 97.67f 
7- íí.N.J. 25.000 15.0 0 10.000 40 
8. I.T.C,0.(Tedoagro 25.0 0 10.000 15.000 60' 
9. C.O.F. 20.000 10.000 10.000 50g 
10. ]¿.dc Trabajo 15.000 7.0 0 8.000 53f 
11. EDA (UPE) 100.000 6.000 94.000 94^ 
12. Patronato de la 7.200 5.000 2.200 31°£ 
13. INFCCOOP 15.000 5.00 10.000 66.66$ 
14. C.I.F. 5.000 2.500 2.500 504 
15. C.B.V. 5.000 1. 0 3.200 6«* 
16. I.C.E.R. 7oOG 1.50 6.000 SO" 

17. A.C.J. 2.000 8 0 1.200 60$ 
18, 0. de la líujer 1.000 4 0 520 52 í 
19. ALFALIT 750 264 486 65/0 
20. I.N.S.A. — 150 — — 

21. A.D.C. — — — 

TOTALES 14. -^1.050 5.097.1^1 9.193.899 62.50$ 



La información contenida ou el cuadro anterior fue obtuni a de los 

cuestionarios v e.itre vistas suministradas al in/esti ador. 

Como podrá advertirse, hay una desproporción entro la po-

blación atendida por IC70U y la que atiendo el Ii.SA, Los programas 

de iCECti son especialmente radiales y cubren América Central, el 

sur de Léxico y el norte de Colombia, El INSA atiende, adomás de otros 

programas, con preferencia a las personas que se recuperan del alco-

holismo • 

En cuanto al déficit de atcnoión a la población meta, se 

aprecia lo siguientes 

A 14 do las 21 instituciones les falta cubrir más del 50/ do su meta. 

A 4 instituciones les falta por cubrir entre el 30 y el 5®í0 

A 1 institución le falta menos del 10$ 

2 instituciones no dieron esta información 

En la poblaoión se aprecia que la mayoría do las institu-

ciones gubernamentales están en los primeros lugares a exoepción 

del ICECU que está en el primor lugar y el COF que está en el 9o lu 

gar. 

3,4.2 Insuficiente cantidad do personal r querido para el des-

arrollo de loo programe, s 

Para el desarrollo do los programas correspondientes, las 

21 instituciones aotualuonte cuentan con personal quo, como se dedu 

oe del cuadro 6, 011 ge ñora 1, no satisface la demanda educativa de 

la respectiva población-meta. El OUÍ dro referido seLAla el déficit 

de personal requerido. 



CUuDRO 6 

PERSONAL QUE DEBERIAN . i!ER LA3 ILSTirUCI^IIES, j^RoONAL 
COI QUE CITNTAi Y DEFICIT IE PERSONAL 

IT0 Institución Total de p r- Total do Déficit de per-
son'1! que de- personal sonal 
bería tener oon q" o 

cuenta Fob.rol. Pob.Abs. 

1. I U 750 750 — — 

2. CBV 5OC 260 240 52F* 

3 . DINADECO 25O 25 — — 

4 . MAG IO4 80 24 76$ 

5- ITCO 125 50 75 40F 

6 . :HTJ 10 50 50 50£ 

7. ICE CU 40 40 — — 

8 . SAL 40 17 23 4 2 . 5 0 ^ 

9 . COF 36 20 16 5 5 . 5 5 ^ 

10 . ACJ 18 12 6 6 6 . 6 6 ^ 

11. ADC 15 9 6 6(V 

12. 11. de T. 20 9 11 4 5 ? 

13 . ICFR 16 8 50^ 

14- Of. de la E . 8 8 - -

15- nrocoop 15 6 9 

16 . H:SA 4 4 - — 

17 . ccss 25 4 21 1 6 ; 

18 . CIF 8 4 4 50Í 
19- EIA (UPE) 12 4 8 3 3 . 3 3 ^ 

2 0 . ALFALIT 7 3 4 4 2 . 8 5 ^ 

TOBALES 2 . 0 9 3 1 . 5 8 8 505 ' 

Fuentes Cuestionario contestado por 21 Instituciones de E.N.F, 
15 instituciones do 20 que dieron la infoiroaoión tienen in 

suficiente cantidad do porso al para desarrollar sus correspondien-

tes programas. 



Al cora oararso ol cuadro 6 con ol IT0 5 n o s damos cuenta 

do lo siguiente 

- Que el d'ficit do personal (población relativa) es un p_o 

co menor de la torcera parte del personal que deoorían tener las 

instituciones (2.093) par- atender los programas 

- Que el dófioit de población por atender en los programas 

(cuadro 5) es d 1 62.50$, lo que se aprecia como m y lifícil de aten 

dor con el personal (505) ya seialado como faltanto. 

3.4.3 La calificación roquerida por el personal que labora en 

los programas de educación no formal de adultos. 

L1 personal que señalaron en las instituciones como califi 

cado, so identificó pors 1) Cursos que hubiera realizado ospoífica-

monto en educación de adultoŝ - 2) Lxporienoias de traoajo en el cam-

po do la educación de adultos. De sa manera, el ouadro quo apareoo 

a continuación sclala ol personal oalifioado y el no caüfioado para 

el trabajo en los programas do educación no formal de adultos. 



CUADRü 7 

PERSONAL C^LI?IG..D0 T DO C^LIFIC.JX) COi 
n ^ CUENTAN IaiS INSTI UCICKj.3 

Instituciones Personal Personal no 
califioado calificado 

1. UTA 750 
2. CBV 20 240 
3. DINADECO 140 110 
4. IIAG 50 30 
5. ITCO 37 13 
6. m j 50 — 

7. ICE CU 20 20 
8. Salud 17 — 

9. COF 8 12 
10. ACJ 6 6 
11. ADC 3 6 
12. M. do T. 2 7 
13- ICER 8 -

14- Ct do la 11. 2 6 
15. HTF0C00P 5 1 
16. INSA / 4 
17. CCSS 1 3 
18. CIF - 4 
19. EDA (UPE) 4 -

20. ALF.il IT1 2 1 

20 TO/ALES 1.125 463 

Fuentes Cuestionario oontestado por 21 instituciones do E.N.F, de 
adultos do C.R. 

A continuación se presentan gráficos del personal califi-

cado y no calificado e n que cuentan las 21 instituciones. 



PERSONAL CAPACITADO Y NO CAPACITADO QUE TRABAJA EN 
LOS PROGRAMAS DE EDUCACION NO FORMAL DE ADULTOS-

EN COSTA RICA 

PERSONAL CAPACITADO I 

PERSONAL NO CAPACITADo! 



OaVllOVdVOON "IVN0SH3d 

OaVllOVdVO IVNOSHBd 



Del cuadro IT? 7 y los gráficos anteriores se deduce que 

5 instituciones cuen:an con el personal calificado que 16 insti-

tuciones no cuentan con personal plenamente calificado. Debe poner 

se énfasis en cuanto al personal de una de esas instituciones (el 

INA con 750 funcionarios calificados) que al oom'Dararlo con el to-

tal del personal oalifica<?o (1.125) reduce a 375 personal cali-

ficado de las restantes 20 instituciones. 

En el análisis grupal que so hizo para interpretar estos 

resultados, los representantes de las instituciones consideraron que, 

en efecto, la preparación del personal no es la requerida para su 

trabajo en el cam o de la educación no formal do a ultos y que, por 

tanto, consideraban que había algunos aspectos oríticos a atender 

urgentemente en las aooionos do capacitación. 

El ouadro 1'° 8 identifica los aspectos oríticos a oonside 

rarse en las acciones do oa acitación del personal docente, con sus 

respectivas frecuencias absolutas y relativas en relación con las 

21 instituciones. 



CUADRO IP 8 

¿iSPBCTOS CRITICOS A CONSIDERASE EN LAS ACCIONES 
DI] CAPACIUAGIOIT DEL PERSONAL DOCiuTT 

(Entrevista a funcionarios do 21 instituci nos de de adultos 
ITC 

r- 11 • - - ' ' 1 1 
Aspootos crítioos Frecuencia absol. Frecuencia relativa 

1 Capacitación para ol 
trabajo 21 100$ 

2 Mctodos v técnicas en 
educación no fornai de 
a dultos 17 80.95/ 

3 Textos y otros materia 
los educati/os para 
adultos. 14 66.66$ 

4 Programas de acciones 
de educación ds auul-
tos para las poblaoio 
nos rurales 13 61.90$ 

5 Educación a distancia 11 52.38$ 

6 Educación fani-iar 10 47.61$ 

7 Curriculum 6 20.57$ 

Es imporrante subrayar que ol 100$ do las instituciones con 

si doran quo una priorie, .d fundai ental os atender lo relativo a la ca-

pacitación para el trabajo. También nay un alto poroontaje do las in£ 

t cionos quo señala ausencia do métodos y toonicas en cduoación de 

adultos» 

3,4.4 Los recursos con que cuentan las instituciones para desarro-

llar sus pr granas y su procedenciaen relación con la po 

blacién atendida 

Los recursos financieros para los programas que realizan 



las instituciones en el can. o cL. la oauc .ción no formal de adultos no 

siempre están on relación c-i± el número de pcrso..as quo son atendidas 

en dichos programas. Jn el cuadro IIo 9 so puede apreciar con más dota 

lie esta situación. 

CUADRO J° 9 

REIACION ENTRE LL POBLACION ATENDIDA Y LOS RECURSOS FINAN-
CIEROS PAR:. IA ..TENCION DE LOS PROGRAIIAS DE EDUCACION NO FORML DE 

ADULTOS E n COSTA RICA 
N° Institución Población 

atendida 
Recursos finan' 
cioros anuales 
(en colonos) 

Procedencia de 
los recursos 

1 INSA 150 21.0C0.000 Gobierno 
2 INA 57.407 18.613.873 Gobierno y otros 
3 AlL'.G 54,000 17.154.163 Gobierno 0 Inst.Pr. 
4 DIÑAD-ICO 325.142 16.000.000 Gobierno 0 Inst.Pr. 
5 P.N. do la I. 5,000 14.218.478 G oierno 
6 .x j.. D»C« 3.775.984 Insoit. Privadas 
7 I¿NJ 15.000 4.221.00o Gcb erno o Inst.Pr. 
8 EIA (UPE) 6.000 3.420.000 Gobierno 
9 COF 10.000 1.300.000 xnst. Irivadas 
10 CC33 5 0 . 0 0 OO.C'O Gobierno 0 Inst.Pr. 
11 Salud 46.618 797.025 Gobierno 
12 ACJ 800 546.960 Gobierno o Inst.Pr, 
13 ITCO 10.000 500.000 Gobierno 
14 ICER 1.500 275.000 Gobierno e Inst.Pr. 
15 CIF 2 .500 254.600 Inst. Privadas 
16 C.B.V. 1.300 129.465 Gob orno c Inst.Pr. 
17 1£. de T. 7.000 28.000 Gobierno c Inst.Pr. 

TOTALES 5.097.161 103.035.548 
Fuente cuestionario 

Para mayor olaridad on cuanto a rooursos financieros y pío -

ccdoncia do los mismos, para los programas do educaoión no formal do 

adultos, so presentan los gráficos siguientes; 



RECURSOS DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO 
GUBERNAMENTALES PARA LOS PROGRAMAS DE EDUCACION 
NO FORMAL DE ADULTOS Y PROCEDENCIA DE ESOS 
RECURSOS. 
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Dol cuadro 9 y gráficos anteriores so deduces 

Do 17 instituciones que dieron inf rmación. 8 recibon re-

cursos económicos del gobierno y de institucioi.es rivadas, 5 insti-

tuciones recibcr recursos sólo del gobierno 5 3 reciben recursos do em 

prosas privadas y 1 recibo reoursos dol gobierno y otros. 

Ds evidente, con baso on los cuestionarios , la marcada di-

ferencia entre la _oblación atendida - los recursos dol I1TSA, 

lías de 100 millones do colones se gastan al v.ao on progra-

mas que llevan a oabo estas 17 instituciones. 

lío brindaron información sobro rooursos y prooedcncia do 

los misinoss ICECU, ALF.1LIT, HTFOCOOP y Of. de la ííujer. 

3,4.5 As pe otos ooinoi;1 entes on nrteria de programr^ por parto 

do las instituciones que realizan acciones do educación no 

formal de adultos on Costa Rica, 

En el ouadro 10 se podrá aprooiar la ooinoidonoia en pro_ 

gramas quo existo entre las 21 instituciones que realizan acciones 

de educación no formal adultos en Costa Rioa, 



CUADRO IIo r 

COEJCUE ICIA RE PRCGRA^.S EI^BE LAS INSTITUCIONES 

(Puente Cuestionarle ooitcstado por 21 instituciones de '.F. » 
N° 

... - i 
Instituciones Instituciones referidas' Programas identificados 
Informantes como las que realizan como coincidentes 

aocior.es coinci entes 

1 ACJ m u Clubes juveniles 
I N I DIDA (Desarrollo integral 

del aborigen) 
T* c: DIDII 

2 ADC Salud Pro duc. 1 ia t. Educa t ivo 
COF ti ti it 

CIF n ti it 

~CSS ii ti ti 

3 ALFALIT DEITC. EIA Alfabetización 
ICER Educación Básica 

4 CCSS Linist. de Salud Promoción de la salud 

5 CBV E H . (UPE) Capacitación de adultos 
COF ti ti ii 

Capacitación de mujeres 
T . de T . n n >t 

DI T;.D^C it n ti 

c Motivación 

6 CIF CO*1 'ducaci'n sexual 
:.DC educación sexual 
Of. de xa ..i. Promoción de la Líujer 
I. de T. ti ii it 

7 COF nIF ^ducaoión sexual 
ADC it ii 

DIIL'ID-JCO Desarrollo social 



N° Instituciones 
infornantes 

Institucie-.es referi-
das c ..o las que rea-
lizan .ociones coirci 
doi - s 

jrr- -ranas ' a^ntificados 
e n ooinoiu entes 

8 EDA-UPE ALTALIT 

I C E S 

Alfabetización 
Alfabeúización 

9 DIEADECO "QTJ 

IIAG 
Salud 
ITCO 

Organización Comunal 
ii tt 
n ti 
it ii 

10 ICECU ;_LP; LIT Varios Programas 

11 

I 

ICES EIA-UPE 4 Alfabetización y Educación 
IMsica r "la dure z 

12 IUFOCOOP ITCO 
:ÍAG 

Cooperativas de oampesinos 
ii n ii 

13 ITCO r'Fccoo? 
1ÍAG 

Asistencia too—ijduoac. 
Asistencia agronómica 

14 I1JA C0F 
DIIJAICCO 
ITCO 

Ed. Sexual 
Desarrolle comunal 
Dosarrol_o agropecuario 

15 HÍSA IHTJ Organización juvenil 

16 MAG 
. de T. 

IITOCOOP 
K. II. J. 

Juventudes 
Pr r̂t-ma a mujeres 
Juventudes 
Juventudes 



IIo Instituciones 
informantes 

Instituciones referi-
das como las que rea-
lizan accione c inci-
d r.t s 

Propra :as identificados 
oomo coinoidentes 

17 Of. de la :¡. ZCA-JPI 
CI"1 

1QTJ 

educación de adulaos 
Int gración familiar 
Promoción ¿ Capuo. de 
líderes 

18 Salud OOP 
oír 
ADC 
I? 
CGSS 
Di:-: i r 
•JJ 

Dduoación sexual 
_.d. en Salud y Pamilia 
Planific. ?am. y ed. Sex 
Educ. para la salud 
. duc. en salud 
Pro .oción humana 
Jornadas educativas 

19 M. do T. Of. do la M 
Salud 

Promoción de la mujer 
«ontros infantiles de 
-tenci'n integral(CIuAl) 

20 MLJ ACO-
CO? 

Of. de la t¿ 
DII1Í.HJCU 

(Club / - s ) 

I?C 

Promoción y capacitación 
n tt 
» ti 
•t ti 
tí tt 
ft ti 

21 P. N. de I. EO? Orientación de la 
familia 

La tabla de frcoucnoia c1., coinciaciioia en los xro Tamas que 

realizan las 21 instituciones van del 29.42* al 47«06^ pero el 100<?! de 



las instituciones se ¿alaron coincidencia por 1 nenes con una de las 

instituciones o"bj tn de la investigación-

No fue posible hacer un análisis, or profundidad, del as-

pecto cualitativo de o incidencia. 

3.4»6 unálisis de la oo rdinación entre las instituciones que 

realizan pociones de educación no formal do adultos on Cos-

ta Rica. 

La coordinación es uno de los aspeotos que más parooiera 

interesar a los representantes de las diversas instituciones que rea_ 

lizan acciones de caucación no formal do adultos, ^n el cuadro que 

a continuación se presenta, aparece ln institución informante y la 

nómina do las instituciones con las cuales manifieste coordinar. 

CUADRO N° 11 

FLUJO DE RELACIONES ENTRi Iu.3 DIFERENTES INSTITUCICIES Q,UE REALI-
ZAN ii.CC ION ES DJ IDlC-'-CRN NG POKUL DE ADULTOS Ei. COSTA RIO.'. 

N° Institución 
- - — — 

/ de institucio Instituciones con las 
Informante nos con las que m£ que manifiesta coor-

nifi^-sta coordinar dinar 

1 ACJ 28.57 COF 
DIN.JDEC0 
ITCO 
INA 
IN3A 
JI.J 

2 ADC 28.57 CCSS 
03Y 
CIF 
COF 
DA - UPE 
S.J.UD 



N Institución ^ de institucio- Insti iones con 
Inf o raíame nes con la3 que n~ lc,s que manifiesta 

nifiesta coordinar coordinar 

3 ALF-,LIT 9.52^ CBV 
EIA - UPE 

4 CCSS 23.8 AEG 
EJl.-UP̂  
DTSA 
SALUD 
UIJ 

CBV 57.14 
ADC 
ALFALIT 
cor 
ED/.-UPE 
DH7AILC0 
UIFCCOOP 
L T SA 

Of. de la M. 
:. de T. 
M J 

6 CIP 28.57 ADC 
L/vOO 
COF 

f de la M. 
SAJJD 

7 COP 33.33 ADC 
C 33 
CB«T 
ED-.-JÎ  
ICEC" 
ICEP. 
E:A 

8 SIL 19.04 A F^LIT 
ICER 
Cf. de la M. 
M. do T 



Institución $ de instituciones Instituci nos don 
informante con las que mani- las que manifies-

fiesta coordinar ta coordinar 

CC33 
9 DI1ÍADEC0 61.90 ED-

IC^CU 
I1TF0C00P * 
ITCO 
UTA 
PT3.1-
.L'.G 
Of. do la M. 
S.^uD 
.I. de T. 

P. lu de la I. 

10 ICECU 4.76 

11 ICER 4.76 EH . -UPE 

12 iurocoop 4.76 EDA-UPE 

13 ITCO 33. EDA-UPE 
El "—SECO 
H'EOCOOP 
R U 
IIAO 
SALUD 
1. DE T. 

14 DIA 57-14 ACJ 
COP 
^DA-UPE 
DIJAILC 
IITPOCOOP 
ITCO 
irs. . 

I . DE T. 

P.1I. de la I. 
ICECU 



Instituciones í do instituciones Instituciones 
info mantos con las quo mani- con las que mani 

fiesta coordinar fiesta coordinar 

15 IITSA 1 9 . 0 4 DIII-L-DUCO 
ITA 
m u 
P . H . DE hL 1 . 

16 LIAG 3 8 . 0 9 ED/L 
DETADECO 
ITCO 
INA 
Of. do la ií. 
SALUD 
!-. DE T. 
ÜI.J 

17 Of. de la M. 9 . 5 2 EDI'J. 
LL'.G 

18 SALUD 3 3 . 3 3 ADC 
o í r 
COF 
DIIIADECO 
ITTF0C00P 
I'XO 
mu 

19 M. DE T. 7 1 . 4 2 CCSS 
CT; 
CIF 
COF 
ED-I-UPE 
DUNDECO 
IPFOCOOP 
ITCO 
HíA 
INSA 
l'.\G 
OF. DG LA M. 
S^LuD 
mu 
P.E.de la I. 



JJO Instituciones 
infornantes 

$ instituciones 
con las que mani-
fiesta c ordinar 

I .stituciones con 
las que manifiesta 
coordinar 

20 M J 66.66$ ACJ 
R C S S 
C ^ 
D_ .R-JK.CO 
ICETT 
IZFCCOOP 
:?co 
i:-:. 
II. S-i. 
: I¿G 
Of. de la M. 
3AEJD 
n. I C T. 
P . R . de la I . 

21 P. N. de la I 3 8 . 0 9 ESC 
CIE 
C T 
DI:, ;J)ECO 
II73A 
S J J U D 
U. do T. 
LOTJ 

Puente; cuestionario oontestado por 21 instituciones de E.N.F. 
de adultos do Cosca Rica, 
Es importante contrastar las referencias do las institu-

ciones informantes con las corresponden a las domas instituciones. 

En general, como se aprecia en el cuadro N° 12, no existe coordina-

ción significativa entro arabas referencias. 



CJIJjúC I 12 

CJir&.SOL L.'. CJeRDI ACID1 -ÍKTR-J „3 IliSTIXCin es 

I7C Institución 
informantes 

/ de institucio-
nes " i as ^ue 
manifiesta c or~ 
ainación 

institucio-
nes uc i^n 
tifican en su 
relación do o^-
orain ción 

Diferen-
cia de 
poro nta 
je. 

1 ACJ 2 o 7 14« 2P 14.29 
2 -DC 28.57 ¿8.57 — 

3 ALFALIA 9.52 ./.52 — 

4 CCS3 23.30 28.57 A. 77 
5 CBV 57-14 19.04 38.10 
6 nIF 28.57 19.04 9.53 
7 CCF 33.33 42.8^ 9.52 
8 EH: 19.04 66.66 47.62 
9 DIIT̂ DECO 61.90 47.51 14.39 
10 ICE CU 4.76 19.04 14.28 
11 IC--R 4.76 9.52 4.76 
12 IJFOC P 4. 76 33.33 28.57 
13 ITCO 33.33 33.33 — 

1/ IIJA 57.14 42.85 14.29 
15 1/S^ 38.09 19.05 
16 UAG 3c.C9 33.33 4.76 
17 Of. de la . .52 33.33 23.81 
18 Salud 33.33 42.85 9.52 
19 L. de T. 71.42 38.09 33.33 
20 66.66 •"7.51 19.05 
21 P. 17. de la I, 35.09 23.80 14.29 

Sin embargo, las simples rclaci nos de coordinación no sig-
nifican por so, que los resultados sean excelentes. Poro en la inter 
protaoión do osto aspecto, hubo do parte do los representantes do las 
21 instituci nes sc~al .miento enfátic ac rea de la ausencia fundamen 
tal lo coordinación. 



CONCLTTSIONES 

1, Cada uní do la a institucionos lo educación no formal do adult s 
en Costa Rica tiene una área do trabajo bastante definida. Sin 
embargo, en algunas oportunidades desarrollan programas adicio-
nales ¿ue a veces constituyen perspectivas futuras importantes 
para la labor institucional, En este entendimiento, se podría 
concluir que las áreas específicas do trabajo de cada una de las 
21 instituciones son las siguientes? 

Instituciones Arcas específicas de trabajo 

ACJ Capacitación do líderes para el trabajo 
en z ñas marginales 

ADC Planificad'n familiar 
ALFALIT I'atcrialos audiovisuales complementarios 

para adultos 
CCSS Programas no formales de educación para 

la t levisión 
CSV Promoción de la mujer 
CIF Cursos pr^-matrimonialos 
COF Prugrarrias de d icaoión sexual y paterni-

dad responsable 
EDA-UPE -ilfab tiaación y educación básica por ma-

durez a travós do los maestros 
DIMECO Organización do las comunidades 
ICECU Información, Conocimientos generales. 
ICER Educación básioa por madurez a travós 

de la radio. 
IUFOCOOP Formación, capacitación e integración so-

cial a travós del cooperativismo. 
ITCO-FCDEAGRC Orientación a los asentamientos campesinos 
UTA Capacitación ¿ formación para el traba-

jo en los mandos medios 
IKSA Readaptación del individuo para su regre-

so a la sociedad en casos de alcoholismo. 



I R A R > Orientación on el campo agrícola 
Of. do la 1 1 . Capacitación do la muj^r para que uti-

lice en foima adecuada los recursos 
de Salud Orientación para la -revendón do en-

fermedades 
II. do T. Capacitación -oronoción de los traba 

jadores (empleada doméstica, pescado-
res, otro O) 

1QÍJ Organización y capacitación de la ju-
ventud. 

P, 11. de la I. Preparación do los uadr̂ -s oara la a 
tención y cuida o d lo¿ hijos. 

2, Do lo anterior so deriva que las 21 instituciones pueden ser 

agrupadas, por objetivos ;y programas atines, en los siguientes 

4 grandes camp s* 

LOS GUATRL GRAIJDES CA-PeS DE ACCION DE U S 21 
INSTITUCIOlíES, POR OBJETIVOS Y PROGRAíAS AFINES 

1 Salud y orienta-
ción familiar 

2j Capacitación 
para el tra-
ba j 

3 Integración 
social 

4 Alfabetiza-
ción y post-
alfabetizac. 

COF Il.A I.ISÜ ICECU 
CIF DUNDECO P.N.dc la I . ICER 
CCSS i:, de T. I3TF0C00P ALFALIT 

U. do Salud ACJ EDA-UPE 
ADC ITCO-FEDEAGRO 
INS^ Of. de la 1.« 
P.1I. DE L.K I . CBV 

IL'iG 
I ILJ 



3. Dos instituci nos realizan pr granas do servicio regional den-

tro del país5 dos in3titucior.es realizan irogramas internaciona-

les, con particular énfasis en el servicio de los países de Amé 

rica Central, y las 17 restantes realizan progranas a nivel na-

cional. 

4. lint re los aspectos utilizados por las 21 instituciones en sus 

respectivas estrategias de aprendizaje, figuran los siguientes* 

cursos, enseñanza directa, clases o conferencias, seminarios, 

trabajo do grupo, dom stracionos talleres, estudias por corres-

pondencia, enseñanza mutua, consultas personales, dinámica do 

grupos, tutoría, jornadas, encuentros y asambleas. 

5. Un cuanto a nateriales audi visuales ; medi s para la informa-

ción y divulgación, en orden decreciente de aprovechamiento que 

do ellos hacen las 21 instituciones, se pueden mencionar los 

siguientes? folletos, afiches, radio, boletines, películas, pe-

riódico, televisión, cassettes, textos didácticos, cartillas, 

libros complementarios, rotafolie, módulos, bingo, títeres, slî  

dos, estampillas (sellos uc corroo), plegables. 

6. Los programas do educación no formal do adultos en Costa Rica, a 

posar do atender a más de nodimill'n do participantes, tiene 

un 62.50$ de déficit en cuanto a la población por atender, la ma_ 

yoría de las institucicnos no cubren el 50$ 3 U meta. Las ins-

tituciones gubernamentales ocupan los primeros lugares on la aten-



oión do la población. 

7« El total do personal c n que cuentan las instituciones para la 

atención de los robrar as de educación n formal do adultos en 

Costa Rica es insuficiente. Aún co: la cantiaad do funcionarios 

que señalan las instituciones como doseaulo ^ara sus programas, 

no será t an xa cil que logren atender la población .iota fijada 

on sus programas. 

8. De las 21 instibuciones estudiadas, 5 tien^i a su personal calî  

ficado, las 16 restartes no tienen a su ^rsonal calificado. 

Un 75^ instituciones no cuentan con su personal califica-

do para el trabajo en educación no formal de adultos. 

9. En educación no formal de adult s en Costa Rica so os A utilizan 

do un presupuesto de nás de 103 millones do colones por año. 

El gobierne colabora con un 75/ ¿o las instituciones quo reali-

zan programas do oducación nu formal. 25 /¿ do las institucio-

nes tiono cor.o fuente de financiación los aportes de institucio-

nes privadas o generan sus propios recursos. 

10. Hay coincidencia on los programas entro las instituciones. Algu-

nas coinciden sólo con una institución, pero otras coinciden con 

4 ó 5 instituciones. El. 100^ de las instituciones donata coinci-

dencia en algún programa. 

11» Hay dosc ordinación ontre L.,s instituciones quo realizan los prô  

gramas do educación n formal dv adultos en Co3ta Rica, 



ÜÍPITULO 4 

PROYECTOS QUE SE DERIVEN DE Li. PRESENTE INVESTIGACION 

4.1 Proycct N 1 

1) N .,bro del Pr yoct i CREACION NEL CC SEJO NACIONAL DE EDUCACION 

DE ADULTOS. 

2) Doscripción General» Creación de un Consejo Nacional do Educa-

oión do Adult 3, con representantes de ins-

tituciones gubernamentales y no gubernamen-

tales, Este Consejo será el organismo que 

fijará las políticas en el carni o de la odu-

oación de adultos en Costa Rica, 

3) Fúndamentacióno 

a) En ex punto Nc 11 de las conclusi nos do esta investigación 

se comprueba la hip'tc3is de que entre las instituciones que reali-

zan programas do educaoión no formal de adultos, no existe coordina^ 

ción, 

b) Son muchas las acciones que so podrían realizar c njuntamento 

entro las diversas instituci nos ¿ p drían racionalizarse el 

uso de recursos hunanos y financieros. 

c) Los beneficios que obtendría el país si las acci nos fueran 

conjuntas serían mayores tant en cantidad cor en calidad, 

d) En las entrevistas realízalas a funci i arios do algunas do 



las instituciones que realizan accionas de educaci'n no f mal de 

adultos en el país, Se precibi' el interés de ellos por la posibili 

dad do orear un Consejo ITaci nal de Educación d A Vultos. 

o) En el discurso inaugural (8 de mayo de 1978) el señor Presiden 

te do la República, Licenciado Rodrigo Carazo Odio 1 i jo s La promoción 

humana y la educación serán 1 s dos ejes centrales do ni gobierno" y 

apuntó seguidamente? "La educación Será por ello, labor predilecta 

de ni gobierno, entendida no sólo en aspecto formal o sistemático, 

sino como obligación de todos. El gobierno en general ha de ser es-

cuela permanente." 

f) El docuraerto emanado del Ministerio de Educación Públioa como 

política educativa para 1979 señala ¿ue. 

- Se coordinará la la' or con diversas instituciones. 

- Se desarrollarán acciones concretas, encauzadas a abrir nu£ 

vas oportunidades de estudio para la juventud y los adultos, que sa_ 

tisfagan,a su vez, la demanda social en cuanto a campos tecnológi-

cos y económicos del país. 

- Aprovechar la política de coordir. ción interinstitucional, 

que ¿ropicia la aotual administración. 

g) En el punto 4.8. 'el documento sobre Política Educativa para 

1979, se lee lo siguientes 

"Se dará especial impulso a la educación post-secundaria, de 

modo que durante 1979 se realicen estudios y se establezca la orga-

nización que estimule el desarrollo de carreras cortas no univer-

sitarias, con dos propósitos fundamentales? ofreoer alternativas 

reales de formación parauniversitaria, con fácil salida al mundo de 



trabajo y descongestionar ia demanda que en estos comentos tienen 

las instituciones do educación superior 1̂ Este aparte es propioio 

para explioar que el Departars©nto de Educación de Adultos pasa a 

la categoría de Dirección General, para asumir otros campos de ao-

ción, dentro do Í03 que sobresden los programas de Educación Labo-

ral y de Educación lio Pernal. So pretende t freccr a la población 

adulta del país una respuesta más efectiva a sus ncocsidades educa-

tivas, que dentro de la oomplejidad del desarrollo socio-cultural y 

económioo del país, parcoe depender m^s de sistemas abiertos y a 

distancia, y menos de la asistencia regular a una institución o de 

la presencia de un profesor. 

4) Justificación-

Se oonsidera necesaria para la buena marcha do acciones conjun-

tas en el campo do la educación de adultos en general en el país la 

creación do un eni.es CC SEJO NACIONAL DE EDUCACION DE ADULTOS, que 

fije políticas en este oampo para beneficio ao Costa Rica. 

5) Objetivos del Proyectos 

a) Estudiar y analizar la3 políticas para la profundizaoiÓn dol 

desarrollo nacional de la educación de adultos. 

b) Buscar mecanismos de coordinación y foina3 do acción conjunta 

para el desarrollo orgánico y articulado de la oducaoión de adultos, 

con participación de las entidades gubernamentales y no gubernamenta-

les del país, 

c) Estudiar, analizar y recomendar sobre las ponencias quo las jser 

sonas o instituciones del país deseen presentar para la búsqueda per-



manante del perfoccionariiento de los programas de educación de adul 

tos on el país. 

d) Estudiar, analizar y formular recomendaciones sobre las expe-

riencias significativas de oducación de adultos a nivel nacional y 

a nivel latinoamericano, 

o) Contribuir a la ooniunioación nacional de los programas de edu 

cación de adultos y a la difusión de la acción promotora que corras 

pondo al país a travc3 del Llinisterio do Educación, 

f) Buscar la integración on la realización de programas, ponien-

do en común tanto reoursos humanos como financieros y materiales. 

g) Determinar políticas en el campo do la educación do adultos 

a nivel nacional según las necesidades del r>aís y someterlas a con-

sideración del Consejo Superior de Educqción. Par" tal fin se procu 

rará la representación de Óstc en el Consejo Superior de Educación. 

6) Estructura organizativa" 

Al Consejo Nacional cíe Educación de Adultos se considerará un 

ente quo fijará las políticas generales en el campo de la educación 

de adultos a las instituciones quo ostón en ese Consejo representa-

das. Sorá además un asesor do la Dirección General do Educación do 

Adultos (a aprobarse en noviembre de 1978 por la Asamblea Logislat^ 

va y que iniciará sus tareas en 1979). 

Según el organigrama el Consejo estará ubicado así. 



T) Recursos -

Los recursos con que oontará oste Consejo serán los que le asig-

nen las entidades representadas , en base a proyoctos específicos 

do acción conjunta. 

El Ministerio de Educación Pública, c mo iniciador del proyec-

to, tendrá que presupuestar a .gun<- cantidaa do dinero para el 

apoyo logístico c inprevistos, en los primaros meses do funciona-

miento. Posterioimento so deberá prorratear los gastos entre las 

instituciones representadas, 

8) Etapas do desarrollo-

I Etapas (1979) 

a) Entrevistas con funcionarios de las diversas institucio 

nos. Se procurará que se realicen en alguna oportunidad con el de 

mayor jerarquía para motivarlo y obtener de ól la aprobación de par 



ticipación en el Consejo, 

"b) Análisis d los pro-rann.s que r alizan las diversas ins 

tituciones en el eanpo de la educación de adultos por un equipo in 

terinstitucional, 

c) Agrupación de instituciones por afinid .d en sus progra-

mas, 

II Etapas (198c) 

a) Adecuación de objetivos d^l Congojo Nacional de Educa-

ción do adultos, 

b) Preparación del programa de ..cfcLviuades que el Consejo 

Naoienal de educación ao adultos re .lizara. 

c) Estructura provisional del Consejo Nacional* 

1.- Un solo grupo 

2,- Sub-grupos por programas afines. 

Al referirnos a un solo grupo so considera la posibili-

dad de que cada institución representada tenja a un miembro on el 

Consejo, La posibilidad de sub,_;rupos por programas afines presenta 

la posibilidad do que dos o más instituciones estáirepresentadas 

por un solo miembro. Tal puede ser el caso 3o instituciones que roa 

zan programas similares ( rer punto 2 de las "CONCLUSIONES"), 

III Etapa (1981) 

a) Ejecución de los programas propuestos, 

b) Evaluación de los progranas por el mismo Consejo Nació 

nal de Educación do Adultjss 



1) Evaluación caua cuatro meses. 

2) Evaluación al final del ano 1981 

9) Aspectos que abarcará la evaluación. 

a) Relación entre objetivos do la institución y les programas d£ 

sarrollados coordinadamente con otras instituciones a través 

del Ccnaejo Nacional de Educación do Adultos. 

b) Cobertura do los programas que han sido apoyados por el Con-

sejo Nacional do Educación do Adultos, número de programas 
# 

realizados y significación o relevancia do los .nismos, 

c) Apoyo dado al Consejo per cada una de las instituciones repr^ 

sentadas, 

d) Aspectos comparativos ©n las instituciones? 

- Realización de progranas .ntes de pertenecer al Consejo. 

- Realización de programas desiués do ser miembro del Consejo. 

10) Instituciones que integrarían el Consejo Nacional de Educación 

do Adultos en Costa Rica. (Ver Gráfico siguiente) 



CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION DE ADULTOS EN 
COSTA RICA 

( ALGUNAS DE LAS INSTITUCIONES QUE LO INTEGRAN ) 



4.2 Proyecto 2 

1) Nombro del proyecto "HbACIOi EE L. A30CLi.CI0.. COSi 1RRICEKSE DE 

ED ~C ADORES DE ADULTAS (ACEDA) 

2) Pose ipción general: Creación de una asociación de profesionalos 

que trabajan en el campo específico do la 

oducación de adultos, 

3) Fundamentos? 

a) En Costa Rica hay una serio do instituciones que realizan 

programas de oducación do adultos y muchos do los funcionarios que 

en ollas laboran, han manifestado en varias oportunidades su deseo 

de que so cree una Asociación de Educadores de Aaultos cuyo objeti-

vo central sería el impulsar la formación, capacitación y actualiza 

ción de los asociados y demás persogas comprometidas con la oduca-

oión de adultos en ol país, 

b) Por varios años 30 han dado algunos pasos para la creación 

do esta asociación pero no se han obtenido aún resultados positivos. 

o) So ha recibido por parte do CREFAL estímulos para la croación 

de tal asociación? puesto que ya existen otras do egresados en al-

gunos países do Anórica Latina. 

d) Que la recomendación N° 99 punto 4> P^g. 49 de las conclusio-

nes de la conforoncia de educación do adultos llevada a cabo por 

la UNESCO en Tokio 1972 dooías QUE ESTUDIEN LA POSIBILIDAD DE CREAR 

ASOCIACIONES NACIONALES DE EDUCADORES JL ADULTOS a fin de quo las 

diforontos organizaciones participen en la elaboración de las poli-



tioas y de los pro Tam-s do educación do adultos. 

o) Que el Consejo Internacional de Educación de Adultos, ha mos-

trado deseos d colabor r en ejte sentido. 

4) Justificación; ŝ por lo anteriormente fundai ent'.do, que a par-

tir do diciombre de 1977? se vieno trabajando en este provecto, con 

juntamente con otras personas de diferentes instituciones (anexo 7) 

y del cual ha side cojrdinador el que presenta 03te proyecto. 

5) Objetivos dol proyecto? 

a) Promover la coordinación entre 1 .s institucicnos que realizan 

educación de adultos en Costa Rica, buscando líneas do convergen-

cia que hagan posible las realización de acciones integradas, 

b) Impulsar la formación, capacitación y actualización de los 

asociados y domas jersonas comprometidas con la educación de adultos 

por medio do la participación en seminarios, cursos, congresos,, reu 

niones y becas, a nivel nacional e internacional. 

c) Proponer modelos do aprovechamiento do recursos instituciona-

les, para realizar acciones, tales coro investigaciones sobre ostra 

togici3, metodologías y materiales didácticos de educación do adultas 

y cioncias afilies. 

d) Brindar asesoría tcónica a instituciones públicas y privadas 

quo posibilite el logro do los fines y objetivos de la educación de 

adultos en Costa Rioa. 

d) Facilitar la divulgación de investigaciones, bibliografía y 

recursos didáctioos en materia do educación do adultos. 

f) Favoreoer la creatividad en los educadores de adultos para la 



elaboración y utili aci'n de modelos científicos que lleven a la con 

solidación do la educación de adultos, en convorgoncia permanente 

con la reaMad naci nal. 

g) Promover 1. sol'd̂ .ri3. d de los odacadores do adultos ante si-

tuaciones que ruedan perjudicar sus intoreses profesionales, 

h.) Establecer coordinación con csociacioi es mundiales de educado-

res de adultos, así como són instituciones nacionales o internacio-

nales que forman y capacitan rofesionalcs en est campo, 

i) Contribuir en la for .ulación de políticas y estrategias de edu 

cación de adultos en el país. 

6) Estructura organizativas 

Esta asociación 30 r «irá por la Constitución xolítica del país, 

las leyes de asociación y los convenios internacionales, ratificadas 

por el país. 

Tendrá que ser presentado el proyecto do estatutos (anexo 8) a 

la Asamblea Legislativa, para su aprobación. 

La estructura organizativa s- rá como so pr^senxa . continuación 

en fcl organigramas 

ASOCIACION C ST.JfflICEISE DE EDUCADORES 
DE ADULTOS (A.C.E.D.A.) 

La máxLna autoridad será 1. Asambloa General de Asociados. 



7) Análisis de pu stos; 

La descripción de puestos se .ir.ee en el capítulo VI d^l proyecto 

de estatutos y es la nutoridad sujori r, la Asamblea do Asociados, 

la que determina este aspecto. 

8) Recursoss 

La Asociación Costarricense de Educadores de Adultos (ACEDA) con 

tará con los recursos que la asamblea General determine en su sesión 

de instalación y elección de Junta Directiva, Les recursos preven-

drán del porcentaje que Se determine por concepto de cuotas de los 

asociados, o los que éstos voluntariamente paguen cadi nos. 

Podrá recibir contribuciones do cualquier institución que así 

lo desce/ tanto en recursos económicos cc-o humanos pera cumplir 

fielmente con los objetivos que so ha propuesto. 

La Junta Dirootiva •oor mandato de la Asamblea General de asooia-

do s, determinará la infraestructura más c nvenionto y el apoyo lo — 

gístico necesario. 

9) Etapa de desarrollo. 

a) A partir do diciembre do 1977? se iniciaron las gestiones ne-

cesarias con la coordinación del que presenta este proyecto, para 

que se dieran los prixros pasos por~. la creación de esta asocia-

ción. 

fl) Se onvió una carta circular a una sorio de funcionarios de d^ 

versas inst-i-tucionos, que rea izan „rograpias de educación de adultos, 

ara que manifestaran su deseo de perteneoor a la asociación. 

c) El número de inucresad^s fue de 81 (ver anexe 9)» 



d) So efectuó una pri. era reunión de 1 a interosados en los pri-

meros días dol mes do enero de 1978. Un ésta se nombró una comisión 

para que se encardara do t do lo relacione..do con la creación do la 

asociación" estatutos, aotividades que ^odría realizar la asociación, 

otros. 

e) Se han realizado List- 1. f cha (septiembre de 1978) 15 sosio 

nes. 

f) So envió una carta circular el 9 d junio, a los futuros aso-

ciados , con ol fin do ponerlos al tanto de "'o que hasta la fecha ha 

acontecido (ver anexo 10), 

g) En el mes do julio 30 los envió un borrador de los estatutos 

para que hicieran las sugerencias necesarias. 

h) Par" el mes do noviembre so efectuará un seminario en donde 

se conocerán las sugerencias de los asociados y de inmediato se oon 

vocará a la Asanbloa General do Asociados para; 

- Aprobación do los estatutos 

- Creación de la Asociación 

- Insoal.ción y elección de la prinor"'. Jonta Directiva. 

- Envío do los estatutos y acta de la primera Asamblea Gene-

ral a la Asamblea Legislativa para su estudio. 

10) Evalúa cióni 

a) Primera Asambloa General para la .probación de los estatutos. 

b) Reuniones periódicas do la Junta Directi/a para analizar los 

objetivos y comprobar cuáles do olios se han cam lido. 

c; Control por part- del fiscal, de lo3 acuerdos de la Junta Di 



* 

rectiva. 

d) Control por parte del fiscal de las funciones de los 

distintos miembros de la Junta Directiva para dotootar las fallas 

que puedan presentarse. 

e) Preparación de un -seminario, sois meses despuóS de iniciadas 

las funciones do la Junta Directiva, con el fin do hacor un análisis 

general do la Asociación. 
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JKCAO K° 1 

PRODUCTO HA MIAI, BRUTO PER CAPInA (+) 

Pr.isos Pollaci in 
Olili ncs) 
1.76 

Venezuela 12,4 2.570 2,6 

Costa Rica 2,0 1.040 3,4 

Nicaragua 2,3 750 2,4 

Guatemala 6,5 630 2,4 

El Salvador 4,1 490 1,3 

Honduras 3,0 390 1,5 

Panamá 1,7 1.310 3,7 

Solivia 5,2 390 2,3 

Mediana países 
ingreso medio 750 2,8 

(+) Producto nacional "bruto os el valor do los bienes y servicios 

producidos por los rcsiü.entos do un país en un período dado. 

Pr me lio D laros .Q„f tasa anual 
^ ' do crociniento 

1960-76 

FUENTE; Banco Mundial (La Nación miércoles 16 de ag sto do 1978) 



.'JEAO N° 2 

PEOTJ¡DIO ANUAL PE LAS TASAS 
LE CRECIMIENTO (/) 

Países Desarrollo do :ro 
ducoión "bruta i^ricultura Industria Servicios 
1960-70 1970-76 1960-70 1970-76 19&-7G 1970-76 1960-70 1970-76 

Vcnezuola 5,9 5,3 5,7 3,1 4,5 2,4 4,1 6,7 

Costa Rica 6,5 6,5 5,7 3,8 9,3 8,0 6,0 7,1 

Nicaragua 7,2 5,7 6,7 5,7 11,0 7,3 5,8 4, 

Guatemala 5,6 5,9 — — . . — - — — 

El Salvador 5,9 5,0 3,0 4,2 8,5 6,3 6,5 4,8 

Honduras 5,1 2,9 5,7 0,6 5,2 7,2 5,0 3,0 

Panamá 7,8 5,2 5,7 10,1 — 7,2 — 

Bolivia 5,2 6,0 3,0 5,6 6,5 4,9 5,8 7,3 

Modiana 
países in-
greso medio 

5,7 6,0 3,6 3,2 7,6 7,2 5,8 6,9 

FUENTE Banco Munidal. (La Nación, miércoles 16 de agosto de 1978) 
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jiíffiXO ITC 4 

ENTREVISTA 

Pira las instituciones quo 
realizan Ar o gramas do educación no formal 

en Cosca Rica 

-¿Cuál os ol nombre de la institución?. . . . , , . . , . . . 
-¿Cuáles progra. as, por orden do importancia, desarrolla 1. institución? 

- Duración aproximada do dioho3 programas. ¿Quó cobertura tienen los 
programas (zonas, comunidados, li° de familias, ÍT° de individuos que 
se benefician)? . . . 

- ¿Está claramente determina .J que en esta institución so desarrollan 
programas de educación de a ultos? 

- El tipo de educación de adultos qu~ de arrollan ustedes, consideran 
que os formal o no formal 

-¿Qué otras instituciones oonoco Od. que hacen labores similares a las 
de esta institución en el car.no de la EDA? 

-¿Con cu'los de las instituciones que realizan EDA, tienen ustedes al-
guna relación? 

-¿Qué tipo de relación tienen? 

-¿Realizan conjuntamente labores de otro tipo? 

-¿Cuáles? . . . . . . . . 

-¿Han pensado realizar actividades en coordinación y/o r.sosoramiento de 
la Universidad? 



Personal quo labora on osa institución* 
Cai.tidad, 
Profesiones 
¿Qué formación tienen . 

Interesa a su institución, ..are robustooor los programas; 
a) Formar al trabajador de adultos 
b) Capacitar al trabajador do adultos 

En quó campos específicos do la .¿DA? 

ûó oantidad de recursos invierten ustodos en los program i s do EDA? 

Son racursos naciona'es 

Son recursos ihtornacionalos 

En qué programa insertan ustedes sus proyectos de ""DA? 
(Salud, sociales, a'jrícolas, capacitación, alfabetización, j post—alL 
fab^tización, reoreaoión, otros) 

Quó pobl̂ .ci'n atiend n on sus programas do EDA'. 
Edad '.rea Rural . . . . . . 
Sexo Area Urbana 
Ocupación Arca rur-urbana 

Creo usted quo les programas do ED¿4 so robustccorían" 
a) Si coordinan la labor las institucionos qao realizan clucaci5n do 

adultos? 
b) Si so creara un Consejo líacional do EDA 
c) Si so refundieran algunas institucio.ios 
ch) Cuál otra posibilidad? 

En cala uno de los puntos (a b, c, ch) so apreciarán: 

Ventajas: Desventajas" 



- Educación No Formáis 

Educación No Formal, so refiere a toda acxi'idal educativa desarrolla 
da en formo organizada, sistemática, fuora de la escuela, cuyo objeti 
vo es proporcionar oxperienoias do aprendizaje. Dichos programas gene 

ralmonte se refieren a desarrollo comunitario, ilf./betización y educa-
ción funcional, ^conoientización", e'ucación r>ara la a lud, extensión 
rural, capacitación agraria y otras ••ctiviaades sicilaros. 
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ANEXO N° 5 

CUESTIONARIO RARA 'TUCIONES Q'JE R^ALIOT PROORAIÍAS 
DE ED ,-CIOi! NO POhlIAL (E.N.T.) DI JHLTOo IAI 

COSTA RICA 

Nombre de la institución * * 
Nombro do la pers na uo liona la encuesta 
1) Qué programas desarrollan ^encro de la E.N.J?« en la institución que 

Ud, dirige % 

A.- Do carácter vocacional B.- Servicias domésticos 

Jíooánica 
^Electricidad 
Ebanistería 
Carpintería 
Sastrería 
Otros (cucólos) 

E lue. par ol Hogar 
_'anualidades (cosxura, 
tejido, bordado, cerámica) 

^Educación sexual 
Pro loción lo la rujer 
Otros (curios) 

C.- Superación Profesional; 

Alfabetización 
~ducación Básica ¿or 
Madurez 
Bachillerato p r maduroz 
Educación on salul 
Otros (cuáles) 

D - Capacitación y Organizaciones 
sociales y culturales. 

Sindi cali smo 
Cooperativismo 

.»sentamientos campesinos 
Dosariollo comunal y 
Pronooión social. 

Câ t.c fcaci'n agropecuaria 
Recreación 
Otros (cuáles) 



2) Señale loa objetivos educacionales principales de la insti ución que 

Ud, dirige? 

Programa (1) Objetivos 

Programa (2) 

Programa (3) 

3) Número de personas que son atendidas por los programas en un año» 

4) Número de personas que deberían atender, par. llenar la3 necesidades' 

en un año .•,..... 

5) Número de personas con que ouoxi'ca la institución _ara el trabajo de 
educaoión do adultos* 

Número 

Personal oalifioado para Educación de Adultos (EDA)(+) 

Personal 110 oalifioado (EDA) 

Personal que debcrian tener para el de3arrollo de to-
dos los programas do EDA. 

(+) Personal oalifioado5 personas quo hayt.n reoibido oursos espeoífioos de 
jjDA, o 

personas con experionoia en el trabajo de EDA. 



6) Se tale con una A el nivel en que opera el programa 

( ) local exclusiva .eni» e 
( ) regional 
( ) nacional 
( ) internacional 

7) Indique con X el tix> de sectores a los cuales se dirigen los pro-
gramas de su organización 

( ) rurales 
( ) urbanos 
( ) rural-urbano 
( ) otros sectores (es ¡eoifique cuáles) 

3) Existen diversas instituciones en el :>a£s que realizan Educación de 
Acultos, 
Se~ale las que tienen programas coordinados con la institución que 
usted dirige. 

1 . ^nstituto 'Tal.de Aprendizaje 
2 . _Jíinisterio do Educación Pública (depto EDA) 
3. Centro de orientación familiar ( co r ) 

4. Centro de I:vcet ración Familiar (CIF) 
5 . Asociación Do .ojráfica Costarricense 
6 . Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) 
7» JLlSGÍtUi/0 Cos'w arrícense .̂e Lilis . Radiofónica (ICER) 
0. _Alfabetización v Literatura (ALFALIT) 
9. Insti-uto Controamerioano de extensión de la Cultura 

(iCECU) 
10 . iíinisteri de Trabaje (Dirección de Seguridad Social) 
11. Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (oficina de 

la -lUjer) 



12 . Iinisterio de Salud (depto. E^ucrció jara la Salud) 
13 . Iis"ui.,u«o de Fo lento Cooperativo (LL FCCOOP) 
14. _____ Caja Co3tarrioe íse de Se~uro Sooid (cCoS) 
13. Minig-erio do A0ri culture. y Ganadería (EAG) 
16 . Dirección lacio'irl de Desarrollo o la Comunidad 

(DiNADEGO) 
17 . Movimiento Nal. de Juventudes (Li liste rio de Cultura, 

Juventud y Deportes). 
18. ̂ _ Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) 
19. _ Caravanas de Suena Voluntad (CJV) 
20 . Patronato 1 acional de la Infancia 
21. _ InstioUbO "acional sobre Aleonoi.iSu.o (IITSA) 

Otros (Cuáles) 

9) Anote aquellas instituciones, entre las 21 que s^ incluyeron an-
teriormente, que coinoiuen en algunos program.s con los que Ud. 
dirige» 

INSTITUCION EN QUE PROGRAEu. Li QUE ASPECTOS 
COINCIJEN 

10) Indíquese a través de jué medi 
cipalmente los T>ro -ramas en su 

( ) Radio 
( ) Periódico 
( ) Libros complementarios 
( ) Folletos 

s o materiales se 1c3arrollan prin 
institución? 

( ) Sol tines 
( ) Cartillas 
( ) Testos didácticos 
( ) Afiches o cartej.es 



A 

) Discos 
) Cassettes 
) Televisión 
) Películas 
) Cursos 
) Correspondencia 

11) Recursos económicos o n que cuenta la institución 
Presupuesto del Gobierno 
Donaciones 
Otros (cuáles) 

12) Procedencia de los recursos* 
Gobierno 
Instituciones Privaaas 
Otros (cuáles) 

13) Se está preparando en alguna forma al personal que labora en su 
institución? 

« Z Z 7 ¿ U S O 

Si contesta afirmativamente señale algunas de las formas 

14) Existe algún convenio de ai Institución con algún Centro Universi-
tario ^ara la preparación de sus en.picados? 

si LU JU1,0 

Si contesta afirmativamente, ano ce con cuál oentro 

( ) Cursos para promotores 
( ) Enseianza Directa 
( ) Otros elementos o materiales. 

Indio ir cuáles 



1p) En caso de no existir u_i convenio, escaria i inferes .dos e.. cur-
sos que ofreoe^ l?s Jniveroidades o artic' ?ar en oonvenios de 
preparación de su personal? 

S I ¿ 1 7 

Señale las áreas prioritarias de capacitación de su uersonal en 
el campo de Educación de Ai .Itos en las que Uds, esc .rían inte-
resados. 

Agricultura 
Industria 
Artesanía 
Ed. Familiar 
Comercio 
Arte 
Otros (espocifique cuáles) 

Programación en des 
arrollo rural 
iletodología 
Curri oulum 
Coopera uivismo 
T̂e„ctos para adultos 
Ensefanza a distancia 
Otros (especifique) 

16) Publicaciones qu„ edita la institución 
f Boletines 
_ Revista 

Folleto 
i Periódico 

Otros (espeoifique) _ _ _ 

17) Periodicidad con que liaoe las public ̂ciones c 
Ocasional 
Semanal 
liensual 
Anual 
Otros (espeoifique) 

NOTA Si alguna de las preguntas necesita más espacio, puede agregar 
hojas adicionales. 



AJEXO 6 

TALLER XC COORDINACION DE INSTIÜUCIOKCS PELLICAS 
I PRIVAS 

Las Espuelas*Guanroaste, nov.1977 

-1 
2 3 5 6 7 8 J 10 11 12 

nrs.: imj ̂ CJ COF 
I1 • " • • 
CBV PAT 

ÍJAL 
Of. 
do 
ÍÍUJ 

ADC Olí 
IC 
SAL 

jjin 
DE 

EDU 

CC 
33 

JO FORMAL" Activi ¡ 
dados de educación) 
complementarias 

1. Ccp ̂.citaoión y 
promoción de lí-
deres 

2,Prcyonción del 
al eolio lismo 

X 

X 

X X X 

X 

X X X X 

X 

X 

X X 

X 

X X 

3,Recuperación psi-
cológica y esúri 
tual. ¡ 

X X X 

i.Educación sexual 
y familiar X X X X X X 

>Orientación de r 
cursos naturales 
(ecología) 

3 
X X X X X 

5,PronooiÓn educa • 
ción alimenticia 
- agrícola 

X X X X 

7.educación de adul - X tos i X X X X X X X X X X 

i 
8.Difusión e informa» 
ción sobro servicios 
existentes x X X X X X X X X 



9.Educación físic*1 
atlótioa rooroativa X X X X X X 

10.Educación para 
la salud X X X X X X 

11.Educación por medios 
de oomunicación so-
cial 

3 

12* Orientación vocacio_ 
nal X X X X X X 

13.Prod. ilaxcriales 
educativos X X X X X X X X 



ÁiT5XO N° 7 

COLUSION PRO~ASO CIACION COSTERRICENSE D_ 
EDUCADORES DE PULPOS (ACEDA) 

José liaría Cauros .orera (Coordinador) 

Noé TIartínoz Lartínoz 

Nora Montero do Sácoz 

liigucl Jara Chaoón 

Gilberto Bornal Cepoda 

Rolando Soto Murillo 

Amancio Hernández 

Depto. do Educaoión do Adultos 
i inisterio de Eduoaci6n 

Depto. do Educación de Adultos 
Ministerio do Educación 

Centro de integración Familiar 

Instituto Costarrioense de 
Enseñanza Radiofónica 

ALíALIT 

ALrALIT 

Universidad Nacional Autónoma 

CO HTE DE ACnF. 

Tuis Carlos Díaz Pérez 

Rolando Coto farola 

Leticia Olguín Suároz 

Carlos Tamoz Luna 

Kenn^tii Vargas Arav a 

t.S DE LA ACEDA 

Depto. de Adultos MEP 

Depto, do Adultos MEP 

Centro uultinacional de 
Educación de Adultos. (CEÍÍEDA 

Sanin .ri Díblioo Latinoamori 
cono, 

ALfiLIT 



Al XO *T0 8 

ANIJJPROYECTO DE E3M 'OTOS 
ASOCIACION COSTARRICENSE D j ̂ DUCADOREJ DE ADULTOS (ACEDA) 

Capítulo I: De las disposiciones generales 

Artículos del 1 al 7 

Capítulo II; Del in roso a la Asociación de .jducc dores de Adultos, 

artículo 

Capítulo III s De los de re ohos -j deberos de los asociados 

artículos 9 $ 10 

Capitulo IV» Do la A" nblcL. General 

Artículos del 11 ,.1 19 

Capítulo Vs Del Congreso Nacional de la ACLD/t 

Artículos 20 -22 

Capítulo VI. De la Junca Directiva 

Artículos 23 al 28 

Capítulo VII; De los rnie::.bros de la Junta Directiva 

Artículos 29 al 36 

Ca- ítulo VIII. De la Direoción Ejccuxiva 

Artículos 37-3C 

Capítulo IX De los fondos do la Asociación 

Artículos 3. al 42 



- 16C -

Capítulo X: De las filíalos 

Artículos 43--47 

Capítulo XI De IJ.S relaciones con otras asociaciones 

Artículos 4C al 30 

Capítulo XII. De las refoitaas 

Artículo 51. 



ANEXO N° 9 

FUTUROS IHITBROS DE LA AS CIACION C03T iffilĈ Si, EL JDUCADORüS 
DE ADULTOS (A.C.E.D.A.) 

Institución a l"*. quo pertenecen 

Asociación Cristiana do jóvenes 

Asooiación Demogrífioa Costarricense 

Alfabetización y Literatura 

Centro de Integración Familiar 

Centro de Oriontación Familiar 

Dirección Nacional de Desarrollo de 

la Comunidad 

Departamento de Educaoión de Adultos 

Nombre 

Agustín Silva 

Lía jSarth 

Beila Zíder 

Stanley 3olandi Jiménez 

Lcnnetb. Vargas 

Gerardo ñartínoz 

Rolando Soto 

Henry Villalobos 

Nora Montero de Sáenz 

José Daniel Cario 

Rodolfo Osorio 

Harina de Solano 

Nonserrat Casassas 

Iianuel de Jesús Urcña 

Coisuelo Driooño 

Luis Paulino hurillo 

José liaría Campos M. 

Juan Victoriano Víquos 

Enrique Rosales 

Noó Fartínez Lartínez 

Edwin Aouia Rojas 



Danilo Ara/a Palriu 

rranklin Bonilla Rojrs 

Luis ¿uidrós Cordoro 

volando H. C01.0 Várela 

Rafael Angel Vargas Rojas 

Luis Carlos Díaa Pérez 

Carlos Luis Jiménez 

Hilaa Calvo Jiménez 

Yfarren Soto 

Facultad de Educación 
Universidad de Costa Rio?. Fernando Castro Ramírez 

Eduardo Avalos Chinchilla 

~nrique Hora 

Gilberto G .rrc Garita 

Yolanda Rojas 
Universidad Nacional Autónoma Franoisoo Gutiérrez 

Mario Cárdenas 

Cecilia do Cárdonas 

Amanoio I ernández 

Guillermo Molina 

Seminario Bíblioo Latinoamericano Carlos Tamcz 

Instituto Centroamericano de Exten-
sión de la Cultura Rolcrich Thun 3. 

>1 nuolc Tattembaoli 

Guillermo Malavassi V. 

Clotilde Rodríguez G. 

i aria Eugenia. Castro L. 



Instituto Cost .rrice.jso de Ensc-
iíanza Radiofónica 

Instituto Nació al sobro Alooholismo 

Ministerio do Agricultura 

Oficina de la líû er 

líinistcrio de Salud 

Ministerio do Trat ajo 

Organización Ciudadana Costarricense 

Caja Costarricense dol Sejuro Sooial 

Caravanas do Buena Voluntad 

Federación de 0r0-anizaoionos Volun-
tarias 

Centro Multinacional do educadores de 
Adultos 

iinor Cam .oho L, 

Boain^o Rojas A. 

Filda Póroz a, 

Luis Pórez L, 

l uardo Iglesias T. 

¿.lber to Esoalantc G. 

Franlc Tpttenbaoh 

aligue 1 Jar"-. Chacón 

Cecilia Carmiól 

Sarita Soto 

Yamileth Solano 

Gilberto Campos S. 

Lilliam jarrante s 

Vi luía Solano 

Federioo Bonilla 

Virginia Jimónez Castro 

Thais Castro 

Mario Villalobos 

Rosa Tormo 

Gladys Tassios 

Jonás González 

Juanita Hernández 

Gerardo Sánchez V. 

Letioia Olguín S» 



Contro do riducaci ór. de Adultos 
Pilar Jimónoz Olman Ra ..os Rodríguez 

Jorg Ornar Chávez León 

Jor -o hario Ramos Rodríguez 

liaría tóireya Carvajal 

Odili Alpizar R. 

Fornuido Sandoval Castro 

Liaría Liona Pereira C. 

Eduardo Rojas Ugaldo 

Erio Q' iros Salas. 

Egresado do la U1IA on EHA. Rafael Sánchez Solís 



Ainxo 10 

Junio 9, 1976 

CAICA, CIRCUIAR 

Estimados compañeross 

Un ateneo y coraial saludo del Comité pro-i'sooiación costa-
rricense do educadores de adultos. 

Deseamos haoer dol conocimiento do ustedes lo siguientes 
1.- El Comifé que so había integrado en la reunión única que reali-

zarnos ha estado trabajando en la ^reparación de los estatutos y 
os bastante lo que se ha logrado. Este comité está integrado por* 
Prof. Miguel Jart., del ICER , Prof. Nora 1 ontero de Sácnz, del 
CIP, Prof. Amancio Hernández de la UNA, Profs. Gilborto Bernal y 
Rolando Soto de Aljalit y Profs. Noé Martínez y José Haría Campos 
del Dopartamcnto do Educación do Adultos. 

2.- En vista do que consideramos que era neocsario nrogramar algunas 
actividades que una vez constituida la AsooiaciÓn, podrían reali-
zarse, solicitarnos 1" oolaboración de un peauerío oomité que ostá 
trabajando en esa línea. Dicho comité lo forman;los Profs. Rolan 
do H. Coto Várela y Luis Carlos Díaz Pérez, del Departamento do 
Adultos, Prof. Leticia Olguín del CEMEDA - Carlos Tamez del Semi-
nario Bíblico Latinoamorioano. 

3.- Que ostamos solicitando oomo Asociación en formación, al Consejo 
Internacional do Educación de Adultos, ol patrocinio do un semina-
rio 'oara los últimos días del .ios do novi nbro con el fin de que 
muchos asociados que así lo deseen y que estén int'rosados, parti-
cipen en el análisis tanto de los estatutos cono do las activida-
des que podría realizar la Asooiaoión. 

4-.- Qu3 esperamos enviar a oada uno de los asociad s durante el mes do 



julio ci proy cto do est .«utos y el trabajo rerlizado por el Comi-
té co program1.ci'r. do actividades con el fin .o 

a-r Recibir sugerencias por escrito ^ .ra mejorar los documentos, 
b- Recibir le Jos que así lo doñeen la solicitud do participación 

en ol seminario de análisis de los documentos. 
Es necesario reo .lorr que on el seminario dobon de participar 
sólo aquellas -norso as que por el tiem o quo ¿uodan dodioar 
al evonto y por su interés en los documentos lo puedan haoor. 
Lo3 otros pueden r^ .itir sus sug ronci<-.~ por escrito. 

Se ILS comunica que durante la primera seî an'1 de julio so realiza-
rá on nuestro país tro3 eventos do interés intornacionals 
a- Reunión dvl Consejo internacional de ED¿*. Del 1 al 7 de julio, 
b- Seminario de Educaoión de Adultos, Dol 1 al 7 de julio, 
o- Rounión Téonica del Proyecto Masferror (Partioipan miembros 

integrantv s de os ocntros multinacionales do América Latina) 
Del 10 al 14 d.: julio. 

Estos ovonto3 se realizarán on el I.I.C.A. on San Isidro do 
Coronano, donde cetá la sedo do la O.E.A., on Costa Rica y os 
esta instituoión (l.I.C.A.) ln que so ene .r^ará de la nómina 
do representantes observadoras del país sede. 

Al Conseje Int^macio íal de Educación do Ad iltos se na enviado 
una lista do las personas que han manifestad> su interés on per-
tenecer a la Asooiaoión o^n ol nombre do la institución on la que 
trabaja, ello con el fin do que los visitantes, oducadoros do adul 
tos do muchos "oaísos, se ^ongan en contaoto ccn los futuros asooia 
dos según la fini^.d de tenas, dur>nue esos di .s on que ellos os-
tén en Costa Rioa. 

Espera .ios ̂ uy pront brindarlos mayor informaoión. 
Atentamente, 

(firma) 
Por Comité 

José Laría Can os Morera 




