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PROGRAMA PABA FONMARAL MAESTRO EN SERVICIO
EN ESCI.'EIAS URBANO MARGINALES

1. Conceptualtzación del progr¿una

El programa, para formar a los maestros en

servicio á Ut eicuelas urbano-marginales del
Cantón Central de SanJosé Propone un coniunto

coordinado y ordenado de Proyectos que se e§ta-

blecerá, cott et apoyo administrativo adecuado,

áo ,rtt" universidad estatal con el fin de

colaborar en el incremento de la eficiencia de

dictros docentes.
Ie eleorción totel de este programa debe rea-

lizarse'de tal forma, que el éeruro formador de

íraestros no inct¡¡ra en gastos innecesarios; por

eso es preciso seleccionár con§umo cuidado los

¿irti"tót aspectos de cada etapa yestablecer el

convenio iespectivo con el Ministerio de

Educación Púbüca.
También es importante que no sean ajenos al

@ntro forrnador de maestros los recursos

humanos necesarios para tdas las actividades

del programa, ya que es de vital importancia.que
to¿á" tá accionerestén bajo la responsabiüdad
d" d*"t t t, con sólida formación profesional y
con amplia exPeriencia.

2. Ft¡ndamentos teédcos del
prografna:

2.7 La mary¡nelidard: este térnino surgió
para idenüficar a los estratos sociales que se

manüenen "al margen', 'exduidos" de la par'
ticipación en el traba¡o, en el poder y en el

consumo de la cultura.
Sin embargo, en la actualidad, ese concepto

de marginalidád es obsoleto, pues en diversas

investigáciones, §e ha demostrado que entre las

aontrtld"d"s "integradas' y.'marginales" hay

fuertes relaciones no solo sociales, sino también

culturales y políticas CVillalobos, 1986).
para eiáblecer el concepto de marginalídad

se distribuyen las teorías de lamatginalidad,.que
han estado en boga enAmérica latinaa partir de

la déctdt delos aáos sesenta en tres enfoques: el
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"funcional-estrucn¡ralista', el de la 'cultura de la

pobreza" y el de "la liberación"'

2.1.1 Et enfoque funclo¡t¿l estructurallsta:

Llamado nelitista' o bien, .'modelo concentra-

do excluyente", establece que la concentración

del ingreio, en los estratos más ricos es positivo

o^ole sociedad como un todo. El grupo rico

üene más capacidzd de ahorrar y de dirigir su

capital a inveÁiones que aceleren el crecimiento

dei conjunto de la economía lo que., a'lavez,vae
beneficios a la región (Prieto, 1984).

Este enfoque ahrma que la pobreza es ntran-

sitoria' y que desaparece espontáneamente
como reiuládo natuial del desarrollo de las

fuerzas producüvas y del avance tecnológico' La

marginalidad aparec§ cuando algunos- sectores

de láocieda d sé tezagencon respecto al ritmo de

desarrollo de un País.

2.1.2 Enfoque sobrc la cultura de la pobreza

Fste enfoque es también llamado del'dualis-
mo absoluto". Tiene tres supuestos: en pflmer

término, se fomenu la cultura de los pobres como

aouello que no debe alterarse' ya que posee un
,"iot 

"t 
tí. En segundo lugar, conduce a reforuar

la cultura, por médio de mensajes que tienden a

resaltar loi aspectos más negativos' En jercer
término supone la existencia de una población
marginal,fórmada esencialmente de inmigrantes

carripesinos. Esta comunidad se podria identifi-
car ett los tugurios de las zonas urbano-
periféricas (Prieto. 1984).

2.1.J Enfquc de la liberrclÓn:

En él se enfaliza que existen dos culturas

diferentes y dos tipos de personas: unos que

integran ei sistema social y otros totzlm€nte

"*t"i.o. 
aél.Talconcepto ha llevado a clasificar

esta teoría como'la de la exterioridad al sistema',
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pues únicamente se puede vislumbrarun cambio
en él desde el exterior (Prieto, 1984).

Afirma que hay estratos sociales que poseen
en sí mismos las potencialidades necesarias para
cambiar el sistema social actual. Como expuso
Daniel Prieto (19U,pág.23): uCuando más aleja-
dos están estos sectores de la riqueza y la cultura
imperante, más puro se conserve en ellas el po-
tencial de cambio".

Esta concepción genera el análisis de las
características políticas de los grupos margina-
dos. Los partidarios de este enfoque afirman que
el impulso de una transformación radical surgirá
de los sectores marginales, los cuales se consü-
tuyen, de esta manera, en un grupo social
políticamente relevante.

2.2. Ttpos fu escuela según los enfoques de la
marytnaltdad

Las teorías de la marginalidad, tal como se
expone anteriormente, se a8rupan en lres en-
foques: el 'funcional estructuralish', el de la
ncultura dela pobrezt" y el de 'la liberación'.
Pare, cade uno de ellos subyace un tipo de
escuela marginal diferente. Respecüvamente
son: la escuela de'puerta cerrade", la uescuela

ectiva" y la " escuela de la comunidad' (Villalobos,
79ú. pá9,.4r.

2.2.1 I^a escuela de 'puertas cerradas".

Esta escuela, surge como encargo de la socie-
dedpara integrar, poco a poco, todos los grupos
que la conforman. Los sectores de lapoblación en
el poder deciden el tipo de hombre y de sociedad
que Ia educación debe promover. La creación
cultural es hecha por tales grupos y la enseñanza
general-básica constituye una instancia que per-
mite la incorporación al dominio de la cultura
imperante de toda la población que, obtiene de
esta manera, homogeneidad cultural (Cárdenas,
1980).

2.2.2 La scuela matgtnal "rctlua".

Este üpo de escuela surge como respuesta al
concepto "dual' o sea a la existencia de dos
culturas diferentes, la marginal y la integrada. Es
importante destacar que esta escuela lleva
implícito un desprecio hacia la cultura "de la
pobreza" por lo que, consecuentementer la res-

puesta educaüva está influida por ese concepto
(Tedesco, 1982).'

La escuela posee dos metas: ejercer los meca-
nismos intelectuales tradicionales y convencer a
los niños marginales que es de su interés adopar
la cultura dominante, mediante métodos activos.
Este segundo objetivo condiciona la realización
del primero.

2.2.3 ta escuela de la cornunidad.

Este concepto de escuela surge como una
respuesta al contexto socio-cultural en donde
está inserta. Se considera que ambas están inter-
acfuendo constantemente. La escuela genera
acciones sobre la comunidad para su mejora-
miento, por lo tanto la educación, en general,
puede determinar el desarrollo de una sociedad
(Cárdenas, 1980).

En raz6n de lo anterior se hace necesario
exponer los conceptos teóricos que servirán
como base al programa:

El Plan Nacional de Desarrollo, vigente en el
país, debe tener como preocupación fundamen-
tal el logro de un desarrollo integrado que res-
ponda alas caracler'sticas propias de la periferia
urbano-marginal. Este concepto implica nece-
sariamente un proceso de micro-planificación, es
decir, que éste... "es elinstrumentoque permite la
organización de la acción con una orientación
hacia el futuro con participación más directa
posible, de los miembros de la comunidad"
(Chon, 1980. pág. 16).

El concepto de marginalidadutjlizado en este
programa es el referente al enfoque de la libe-
ración, pues se considera que estos estratos
poseen en sÍ mismos potencialidades para cam-
biar el sistema social actual (Prieto,1.984).

El concepto de escuela utilizado en este pro-
gra,me es aquel que subyace al enfoque de Ia
liberación o sea la escuela de la comunidad, pues
'...üene el mérito de considerar a éste como parte
central y motriz de Ia comunidad, identificada
totalrnente con su cultura y acción, impulsadora
de sus intentos de desarrollo y progreso"
(Cárdenas, 19fi0, pá9. 8).

Es importante destacar que debe exisür una
decisión políüca deliberada que permita utilizar
un curriculum par la comunidad en las
escuelas urbano marginales. Se requiere tomar
conciencia y decisiones acercade las políticas de
educación, tanto sobre la problemática urbano
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marginal como sobre las estrategias de ade-

cuación curricular.
La formación del maestro se visualiza desde la

perspectiva de la educación permanente' Si se

ienuncia a la escuela tradicional, fundada en los

principios de los enfoques funcional estructura-

iista yde la cultr¡ra de la pobreza, con el fin de

introducirunaenseñanz cuyo fundamento es la

interacciÓn constante del contexto socio cultural

y la escuela, el maestro y sus capacidades profe-

sionales tienen un papel fundamental'

Esta situación implica modificaciones en el

proceso de los programas de formaciÓn de maes-

tros en los que el paso de una formación propor-

cionada de u nesolevezauna formación de varias

etapas, es acn¡almente una necesidad absoluta'

b" "tt" 
formala calidad de los docentes del

sistema educativo asegura al pais que' Para su

desarrollo, tend¡á el personal que se requiere'

3. Obietivos generales del programa:

El programa de formaciÓn en servicio del

-rettto de las escuelas urbano marginales pre-

tende:

a. Formar un docente, en servicio, pare I y Il
Ciclo de la Educación General Básica que se

desemPeñe de acuerdo con las Qtac-
terfuücL del merlio urbano marginal y las
necesidades de zu labor profesional'

b. Desarrollar proyectos educativos de ca¡ác-

ter experimental y demostraüvo en áreas

marginales.

c. Promover la educación curricular en las

escuelas urbano-marginales.

4. ¡usttflcaclón delrrograma

Un oroq¡ama}araformar al maestro en servi-

cio en ias e-scuelai urbano marginales, se justifica

con las siguientes razone§: el fracaso de la
educaciónln hs zonas urbano marginales, la

renovación del proceso educativo y la relación

áe debe exisüi ent¡e la formaciÓn de educa-

dot"t y los planes de desarrollo del país'

4.1. Etfrrcaso de la edu.caclón en las zonas

urbano marglnales:

La investiga ciÓn realizada por Villalobos
(lgú),demos1ró que en las zonas urbano margi-

nales:

a. Fj138,640/0 delos marginales es analfabeto y el

220/o ferrritnllos estudios de I y II Ciclos'

b. Los subempleos son característicos de las

zot'asmatginale¿.s(75,56V0)'Estasactividades
,ot t"-pótales y muy inestables' 19 4"h
destacar-que de este 75o/o , el 49,270/o incluye

a prosdnltas, mendigos, lustradores, .pttgo-
,rétot, vendedores de lotería clandestina,

meseros de bares, descargadores de pro-

ductos, entre otros. El salario percibido por

realizar dichas acüvidades es variado y en su

mayorie, no alca¡za para sostener a le '

familia.

Tal siruaciÓn pone de manifiesto que en los

sectores marginaies existe un mayor desfase en-

tre las necesidades educativas y las respuestas

que da el sistema educativo. En estos sectore§,

,irge it Eoa"cir innovaciones educativas como la

oñensión de los servicios de la educación no

iorrn"t, la cual surge como una necesid¿d de

asigner al proceso educativo un papel más inte-

orr?o u bidimensional. Por otra parte, debe de-

íarroilár hs potencialidades del educando, to-

mando en cuenta la interaccción con §u

contexto Y, Por otra parte, debe desarrollar la

potencialidad educativa y cultural de los sectores

á" 
"ttt"tn, 

pobreza en su desenvolvimiento
simultáneo e interactuante con otros subsistemas

del desarrollo nacional.

4.2. In rcnwactÓn delprcceso educattuo del pab:

En los Ílltimos años, Costa Rica se encuentra
inmersa en un movimiento de renovación y
reestructuración del proceso educativo' Se plan-

tea conurgencia la necesidad de establecer una

concepcióh curricular que se caracterice por ser

flexibü ysignificativa, que esté centrada e-n dos

grandes foáos: el contexto socio culural y la
autodirecciÓn.- - i"r" t"tpot der a las necesidades expuestas, el

Droceso eáucativo del pals requiere un cambio

iotundo en la actittrd y el comportamiento de

todas las persona§ involucradas activamente en
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él: planificadores, políücos, diseñadores de curri-
culum, administradores de los centros educativos
y educadores.

Para este cambio, el papel del maestro es
fundamentel. Es por eso que adquiere una gran
importancia 'profrrndizar' en la labor de
enseñar, pues esta exige al docente una visión
general de la problemática educacional del
país, pero también un grado de especificidad y
profu ndidad cognoscitiva que le dé consistencia
y seriedad al análisis de aspectos educaüvos,
propios de una zona urbano marginal.

Dentro de esta perspectiva es necesario elimi-
nar la separación entre el personal considerado
como diseñadores de curriculum y el que lo pone
en ejecución. Tradicionalmente en Costa Rica, a
nivel macro se escriben los planes y programas
para todo el pafu, a pesar de que en los últimos
años se han promovido políticas en el Ministerio
de Educación,panintsgrar a esos programas las
características de las diferentes regiones.

La planificación de un curiculum inico'pan
todas las escuela del pals * c?recferiza porque
los ob,ietivos de las escuelas son determinados a
nivel nacional. Estos obleüvos se organizan en
planes de estudio, que se subdividen en objetivos
específicos de materia. Esta situación determina
que:

¡ No setomanencl¡ent¿lasnecesidadesdelos
diferentes contextos: económico, político y
socio-crrltural del país, al considerar que hay
un proceso educaüvo nestándaro y una
estrategia común para tcdia.lz acción, con lo
que se dejan de lado las diferencias de los
educandos en los dirrersos estratos sociales,
respecto a sus capacidades, intereses y aspi-
raciones.

o §s ha privado al maest¡o de la libertad de
decidir sobre los contenidos que se deben
enseñar y los procesos que se deben utilizar
de act¡erdo con las necesidades de sus edu-
candos.

o §s reduce la capacidad & lidrll, ;zgo de los
docentes en las escuelas marginales.

Dent¡o de este contexto, diversos especialistas
aboganporque en Costa Rica se descentralice
el currictrlum para poderresponder a las necesi-
dades y expectativas de los educandos de las

diferentes regiones del pa's. Poner en práctica
esta concepción curricular significa un reto para
los educadores del sistema educativo costari-
cense, reto que debe afrontar con valenúa y
decisión.

4.3 Ia tercere justificación de esta investi-
gación se da en la relación que debe existir entre
los centros formadores de educadores y los
planes de desarrollo, ya que los primeros serán
responsables de formar el personal que atenderá
esos planes. nUn personal docente de elrz calidad
a tdos los niveles del sistema educativo ga-
rantizando al país que su desarrollo contará con
profesionales y especialistas perfectamente
ajustados a sus experiencias' Dorrúnguez, 1975.
Pás. t77).

La educación, para nadie es un s€creto,
participa de las experiencias del hombre en su
doble dimensión de individuaüdad y de ser
social.'Desde este filümo ánguloespecialmente,
la educación está compromeüda con todo el
proceso de desarrollo de un pueblo o de una
comunidad (Olivares, 1984, Pág. 13).

De este manera, en la actualidad, se considera
que un plan de formación de docentes gue
I¿boran en sectores menos favorecidos, debe ser
abierto a los procesos sociales. Esta caractefstica
permiürá formar un docente que, por un lado,
conoce en forma integral toda la problemática de
le mzrgnalidad (c¿usas, relaciones con la
población 'integrada", la producción, el acceso a
los servicios públicos, etc.) y, por otro lado, üene
la opornrnidad de "vivenciar" las causas de este
fenómeno pa ra pafiicipar en procesos de conoci
miento de los problemas reales de la comunidad
donde está inmersa zu escr¡ela.

Debido a est¿ situación, la formación perma-
nente de los educadores que laboran en las zonas
urbano marginales, debe estar incluida dentro de
los planes nacion¿les de desarrollo del país, de tal
fnanern que permian en forma integral, solucio-
nar los problemas básicos que originan la mar-
ginalidad.

Si los centros formadores de docentes, estable-
cen programas adect¡ados pare la, formación en
servicio del educador cosüarricense, el pals
tendrá p¿rm su desarrollo, el personal que este
exige. Como asegura, René Domfnguez (7975,
pág.717),la cadena es simple: "Progrume de de-
sarrollo-personú pa;ra atender docentes que
forman este personal'.
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5. Prtoridades de Programa:

5 .1 . IdenttJicar el obieto de interumctÓn del prc-

8r4m¿k

El objeto de intervenciÓn es el grupo de

.""tu* if"e hboraba en 1986 en las escuelas

¿i.rtt * dá hs zonas urbano-marginales del

óantOn Central de San José ubicadas en Cristo

Rey, Hatillo, Pavas Y Paso Ancho'

5.2. Ptognosts de tos ptoblemas diagnostlcados:

Según el diagnósüco reaüzado en una investi-

gacióá (villalobos, 1986) :

^. Los subempleos son caracterfuücas de las

zonasurbaño marginales O,0/ü' Estas activi-

dades son ocasionales, temporales y muy

inestables.
b. El grupo de marginados e99 es analfabeto o

o.ré ttb concluyó sus estudios primarios re-
jtetet ta eL38,640/o.

c. ñl personal docente de las escuelas urbano

marginales es en su may oria (82,W0) .iruca-
*"rí" profesor de enseñanza primarie'

Estos maestros no son líderes en las

comunidades urbano marginales, no rea-

liza¡ acuvidades de extensión docente en

dichos sectores porque carecen de for-

mación adecuada patalaborar en ellos'

Ante esta situación se puede hacer el si-

guiente Pronóstico:

l. La sub-utilizaciÓn de le ft)erza de trabajo

aumentará, si no se toman medidas para que

la estruch¡ra productiva del país Senere

nuevas fuentes de trabajo.

b. El número de analfabetos y personas que no

concluyen sus estudios primarios aÚmenferá

.rr rotát marginales si se sigue utilizando la

misma oferta educativa.

c. El personal docente de las escuelas urbano

márginales de cuya ectividad depende el

éxiñ o el fracaso de la formación escolar no

meiorañ sus capacidades profesionales

debido a que no tienen oporhrnidades o f¿ci-

lidades para hacedo y puede ocurrir, corno

rcndencia, la disminuciÓn de maestros'

6. Marco e§tratéglco del Programa

6.t La imagen objetiva: La situaciÓn que se

dexealcanzarle puede observarenla figura No'

i. iot t"trrttados del diagnÓsÚco y del pronóstico

oermiten ceracterizar la situación inicial y la
iituación fu tura respectivamente'- - 

Ú"" primera apróximación a la imagen objeti-

va Dretende:
a. Mejorar el nivel educativo de las zonas

urbano marginales'
b. nsiabtecer á curriculum comunidad en las

áicuetas ur¡ano-marginales del Cantón Cen-

ral de SanJosé.
c. Profesionaiizar al maestro que labora en

dichas escuelas.

6.2.Estratqtas:

La estrategia ptt elabotzr los proyectos que

.orrfor*"t 
"Iprbgrama 

de formación en servicio

¿" f,ot *"ot ós 
"á 

ht zonas urbano marginales

delóantónCentral de SanJosé es la cogestión'

Desde este punto de vista, los aspectos

metodológicos a-dquieren ot¡a dimensiÓn' pues

la concepZión que iustenta la elaboraciónde los

o.or".toi del programa en mención se funda-
';á;;" h partiápación de los sujetos de la

aiciOtt ed,rcaúva. nn este caso, se hace referencia

,loroa"to qre tendrá como base las expectativas

vápli"áoñ.s de los rnaestros que laboran en las

i"oi"f"t urbano marginales, asÍ como las de las

cámunidades de extrema pobreza del Cantón

Central de SanJosé.--ü 
farticipación organizada de estos educado-

res oe^rmirirá eiecutar ál progreme de formación

L" í"*iii" en relación direéta con la realid¿d de

ü;lhr* nacional. De esta manera se conforma

""" ott".n ración que üenda al logro F "
á¿rr."¿ot solidario, atdvo y cornpromeüdo con

fas cáÁni¿ades urbano marginales y con los

obietivos de cambio integral.--'t* 
ptoy"ctos del programa se elaborarán en

*"ttá iasá at como ias iepresenta el autor en la

Águra No. 2. Las fases son: DiagnÓstico'

plogramación, ejecuciÓn y evaluación'

FASE No. 1: Diagnóstico:

Es la fase inicial del Plan' Se refiere a un
pto."tá de análisis de la realidad con fines

diagnósticos.
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FIGURA 1

Imagen objetivo del programa

Diagnóstico Pronósüco

Aumerilo del desempleo

Aumeilo del analfabetis¡no
y del "semianalfabetismo"

Disminución de maest¡m

. Subernpleo y desempleo

. A¡nlfabetismoylyll Ciclo
inconduso

. Docente sin formeción
adecu¿da

. Mejorar el nivel educativo
de las zoms urbanas-
merginales

. Establecer el cuniculum
comunid¡d en las escuelas
pera que los estudiantes
tengan éxiros

. Prcfesimaüzr el maestro

FLJENTE: Adaptación del autor de Pichardo, Arleue. Pbnlil:rcilín y prcgranación wcbl. Szn J osé: Editorial U.C. R., I 985 : I 25.

FASE No. 2; Programación de los proyectos:

En esta fase se deben rea'lizar las siguientes
actividades:

a. Instaurar una comisión de especialistas en-
c¡rrgados de elaborar un anteproyecto que
será llevado a discusión por los maestros
participante§ en el progruma.

b. Seleccionar las escuelas y los maestros que

Pefticiparln en esta ejzp .

c. Inicier el trabajo con las comisiones de
maestros haciendo:

. Unanálisisdelas exPectativasquetienenlas
comisiones de trabajo de los educadores.

. Una confrontación entre las expectativas de
los maestros con el anteproyecto.

¡ Un análisis del anteproyecto elaborado por
los expertos.

. Un plan de trabajo necesario para re alizarlos
proyectos respectivo§.

FASE No. 3: Ejecucióndel planpara elaborarlos
proyectos del programa:

Tiene como propósito laelaborzcián de cada
proyecto del programa. En esta etapa se con-
solida la integración de las comisionesde trabajo.
Los maestros participantes enesta actividad acep-
tan los intereses del grupo sin eliminar los inte-
reses individuales.
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La reflexión del grupo representa la respuesta
a su propio proceso. Los maestros proponen
normas y reglas para su intervención y ellos
mismos las plantean, analizan y ejecutan.

Se recomienda que el grupo de docentes plan-
tee sus propias normas de vabaioy participación.

En esta fase se recurre a las acüvidades en
pequeños grupos y a la repartición de tareas
concretas. En ella hay una delimitación clara y
precisa de los productos por lograr.

FASE No. 4: Evzluaciín:

Es la fase de la elaboración del programa de
formación del maestro en servicio en escuelas
urbano marginales. Su meta es elaborar un docu-
mento que será sometido a discusión en las ins-
tancias correspondientes.

En esta fase se realizanlas siguientes activida-
des:

a. El grupo de maestros debe hacer los ajustes al
trabajo, revisar cuidadosamente los proyec-
tos elaborados con el fin de que consdnryan
el programa de formación del maestro en
servicio en escuelas urbano marginales.

b. Se debe suscribir el borrador inicial con los
anexos correspondientes, dado que una vez
revisado, éste será el documento definitivo.

c. Es el momenfo de realizar la evaluación del
trabajo hecho en estas cuatro etapas. Es

importante que ésta se evidencie mediante
una revisión crítica reflexiva del úabajo rea-
lizado.

d. Finalmente cada proyecto debe ser presen-
tado ante las autoridades universitarias Para
su respectiva aprobación.

7. Marco de acción del programa

Es necesario punnralizar que la imagen obje-
tiva de este programa establece como situación
deseada: profesionalizar al maestro de las
escuelas urbano marginales y mejorar el nivel
educativo de las familias urbano marginales.

Las acciones que permiten cumplir con los
objetivos propuestos, para alcanzer la situación
postulada como deseable, están expresadas pOr
el autor en la figura No. 3. Según esta figura es
necesario diseñar tres proyectos: el proyecto de
formación de los maestros en servicio en las
escuelas marginales, el proyecto de adecuación

curricular en las escuelas urbano marginales y el
proyecto de trabajo comunal en las comunidades
urbano marginales.

8. Marco institucional del programa¡

8. 1 Organigrarna de Programa:

El programa de formación del maestro en
servicio en escuelas urbano marginales se ubicará
en el seno de cada uno de los centros formadores
de docentes de alguna de las universidades esta-
tales del país. (UCR, UNA o UNED). Podría tener
el organigrama sugerido por el autor (figura No.
4).Las personas que aparecen en dicho organi-
grema tend¡ían las siguientes funciones:

?. El Coordinador General del Programa:

Este funcionario estaría dedicado 1./2 tiempo
(20 horas semanales) al cargo. Sus principales
funciones serían:

. Dirigir el programa en los aspectos adminis-
traüvos y curriculares de acuerdo con las
políticas emanadas por el centro formadorde
docentes.

. Divulgar las acciones que realiza el programa
tales como acüvidades innovadoras, estrate-
gias docentes, resultados y documentos en
general.

. Brindarloslineamientosylaasesoríanecesa-
ria para la elaboración de los proyectos diri-
gidos a los maesros en servicio en las escue-
las urbano marginales del Cantón Central de
SanJosé.

. Efectuar una labor de supervisión y
evaluación de los proyectos.

r Mantenerun nexo de comunicación efectivo
con las instituciones estatales involucradas
en la formación de maestros en Costa Rica.

. Efectuar reuniones periódicas con los coor-
dinadores académicos de los proyectos.

¡ Rendir informe anual de las actividades
realizadas y de las proyecciones futuras del
progrema.

b. Oficinista:

Funcionario de tiempo completo (40 horas
semanales)
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VILLALOBOS: Prograrne Pafefoffr,eral rnaestro"*-- .'--.- - "5

RGURA 3

Dinámica del programz de formación en servicio

de los meestios de escuelas urbaoo-marginales

EVALUACION

Con funciones inherentes a su puesto, tales

como mecanogtafra' archivo, recepción y otros'

c. Coordinadores (uno por cada proyecto)

Funcionarios docent€s dedicados, al menos'

un cuarto de üempo a esta función, según la

dimensión del Programa.
Tienen como fu nciones prirnordiales:

a. Coordinar las actividades académicas con el

Coordinador General del Programa:
b. Reunir periódicamente a lo§ profesores a su

cl,tgo.
c. Sufervisar, controlar y evaluar el p¡9v-9cto a

su cargo' Para que responda a los obieüvos y

fines del Programa.

Arcnder las consultas de los estudiantes y
profesores.
ñ"iopirrt y organizar el material elaborado

pát rát ptáfetótet y entregarlo al Coordina-

dor General.
ñárisat los expedientes de los esrudiantes

iira el otorgamiento de certificados'
ii.it"r periádicamente los @ntros educaü-

vos en áonde se desarrollan los proyectos'

Estudiar las solicitudes de reconocimiento

cuando corresPonde.
Asesorar el personal docente a su carSo'

Tr;;;;; laI necesidades de recursos al

Coodinador General.
nándir al Coordinador General del Pro grum^

un informe de la marcha del proyecto'

Oras funciones atinentes al cargo'

d.

e.

8.

h.

i.
j.

k.

l.

Ptograma

Conteño de las comunidade
urbano marginales

Contexto scio económico,
politico, cultural, eduetivo en

general

Educadoles dc cenuos
eduetivos urbano marginales
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FIGURA 4

o''""is"ffi 
sfl ,li:f;tr"1'"::'#i":"Jffi rilü"t"y 

rnaes*os

del cantón cerrtral de SanJosé

9. Estrategta§ de eiecución

9.1. En et cüut o fortnadox

. Nombrar eI coordinadot general del pro'
' 

;,"ai;;io, tootdin"dores de los pr.ovectos'

. 6;;;L;;;J; las fases de la Planificación
(diagnósüco, proqramación' eiecución y

evariacion)*e"f;.T:::fif:'::tr"17
tres ProYectos 

(Pe

uos. adecuación curricular y uabajo comu-

nal)que conforman.el programa'. .^-i^^-piá.hut 
ante las instancias universianas

."it"to""¿rentes el programa pat-a s" :1;
nIdá6¡"b..to1,.,o.HJf ?&ffii::"fjConseio Asesor oet

;;;;;t,';¡samblea de Profesores Y la

Vicerrectoría resPectiva'

;ñ;;;iñ9:111Y?if Ti'üL?,"ff';'f;blecer un convenlo

Di¡ecor Centro formador
de maestros

Consejo Asesor del Centro

formador de maestros

Coordinador del Programa



MLLAIOBOS: Pr%talrllz para formar al maest¡o"'

Educación Peraleejecución de este progla-

ma.
. l,a universidad estatal que realice este pro-

grama debe establecer un plan de incenLivos

que haga aúectivelaopción porese progra-

m.

Se recomienda:

a. E:<imir del Pago a los maestros'

b. Fstablecer-esEategias metodológicas- con

sesiones presenciales en las escuelas urbano

marginalés y sesiones a distancia'

9.2.8¡ etMtntsteño fu EdrcrctÓn Públtc*

t. Establecer un convenio con el centro for-

mador de maestros con el propósito de

l¡ecutar et programa de formación del maes-

úo en semcro en las escuelas urbano margi-

nales del Cantón Crnt¡al de SanJosé'

b. Establecer un plan de incentivos que haga

iilat"^la parücipaciÓn de lo§ maestros de

los Programas teles como:

o Pago de horas extra o un sobresueldo a los

doéntes participantes en el progr?ma'
. Año sabáúco para los docentes participante§

en dicho Programa.

c. Gestionar ante el Gobierno Central el esta-

blecimiento de un plan de desarrollo que

integre las comunidades urbano marginales

a la sociedad costarricerrse'
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