
OEA 
ORGANIZACION DE LOS 
ESTADOS AMERICANOS 

DINEA 
DlRECClON NACIONAL DE 
EDUCACION DEL ADULTO 

CENTRO MULTlMAClQNAb DE 

EDYCACION DE ADULTOS 

PLAN 

MULTINACIONAL 
DE EDUCAClON 

DEL ADULTO 

CEMUL 
BUENOS AIRES 

1 9 7 2  



OEA 
ORGANIZACION DE LOS 
ESTADOS AMERICANOS 

DINEA 
DlRECClON NACIONAL DE 
EDUCACION DEL ADULTO 

! n I 

CENTRO MULTINACIONAL DE\ l.' 
L-.- --- - 

EDUCACION DE ADULTOS 

PLAN 
MULTINACIONAL 
DE EDUCACION 
DEL ADULTO 

CEMUL 
BUENOS AIRES 

1 9 7 2  



"PLAN MULTINACIONAL DE EDUCACION 
DEL ADULTO 

Aprobado en la Primera Reunión del Consejo Interamericano 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Viña del Mar, Chile, 10 al 16 & setiembre de 1970 
(OEA / Documentos Oficiales / Sero. C / V .  10) 

Editado por el CENTRO MULTINACIONAL DE EDUCACION DE ADULTOS (CEMUL) 

Lamadrid 676, Buenos Aires, Argentina 



Presentación 

El Consejo Interamericano Cultural, en su VI Reunión celebrada eii Puerto 
Espafia del 3 al 10 de  junio de 1969, aprobó una recomendación que había 
sido anteriormeiite formulada por los Directores de Proyectos de  Educación 
del Adulto, en el sentido de  realizar una reunión anual de directores nacio- 
nales de  programas educativos para adultos, y asignó los fondos correspon- 
dientes para sufragar los gastos de  una primera reunióu. 
En cumplimiento d e  dicha recomendación, la Dirección del Programa Re- 
gional de  Desarrollo Educativo organizó la Prirriera Retriiión Técnica de  Di- 
rectores de  Programas Nacio~iales de  Educación de Adultos, la cual se llevó 
a efecto en Buenos Aires, del 8 al 12 de  junio de 1970, con el patrocinio con- 
junto del Ministerio de  Cultura y Educación de la República Argentina y d e  
la Organización d e  los Estados Americanos. 
En dicha Reunión se consideraron los dos temas siguientes: 
1. Análisis de  los objetivos del Programa Regional de Desarrollo Educativo 

en el campo de  la Educación del Adulto y la formulación de  criterios es- 
pecíficos para la preliaración y evaluación de  proyectos en el área men- 
cionada. 

2 .  Intercambio de informaciones sobre las experiencias e innovaciones que se 
efectúen en el área de la Educación del Adulto en la Ambrica Latina. 

E l  Capítulo 1 -Introducción- refiere las modalidades adoptadas en el Con- 
tinente en el área de  la Educación del Adulto. El Capitulo 11 -La Educación 
del Adulto como Problemática Específica- prccura registrar las características 
del problema y delinear algunos elementos qiie posibiliten soluciones acordes 
con nuestro tienipo. El Capitulo 111 -Objetivos y Orientación del Programa 
Regional de Desarrollo Educativo en el Area de  Educación de  Adultos- rei- 
tera las recomendaciones formuladas en Maracay, adaptándolas a las iinalida- 
des perseguidas por la Reunión. El Capítulo IV se reíiere a criterios especi- 
ficos para la preparación de proyectos, y el V y último, a los criterios que se 
adoptarán para evaluar proyectos en ejecución. 
Con motivo de  la Reunión, la Dirección del Progrania Regional de  Desarrollo 
Educativo preparó un cuestionario sobre el estado de  la Educación del Adulto 
en la América Latina, que fue rcniitido a los Ministerios de  Educación de  :o- 
dos los países latinoaniericanos. 
La Dirección del Programa Regional de  Desarrollo Educativo sonietió al Plan 
Multinacional de  Educación del Adulto y las Recomendaciones Especiales 
aprobadas por la mencionada Reunión Técnica, a la consideración del Co- 
mité Interaniericano de Educación, el que lo recomendó, con las mcdifica. 
ciones que aprobó la Comisión Ejecutiva Permauente del Consejo Interameri- 
cario para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y lo elevó a dicho Consejo 
para su aprobación final. 

Antecedentes 

Paralelamente con la evolución dcl rcconocirnieuto de  los derechos del hom- 
bre y el goce de  los bienes de  la cultura, así como con las exigencias cada 
vez más perentorias de  con»ciniientos aplicables a una tecnolí~gía en avance 
acelerado, se ha producido una preocupación creciente, tanto de  parte de  los 
gobiernos como de  la iniciativa privada, en el sentido de  hacer posible el 
acceso a la educación de  todas aquellas personas que, por uua suma de  fac- 
tores adversos, entre los cuales se destacan el escaso desarrollo de  los siste- 
mas d e  enseñanza, la carencia de  recnisos ecoiiómicos y la ignorancia d e  
los mayores, no pudieron en su oportunidad heueficiarse de  ella. 
Esta preocupación comienza a concretarse en diversos intentos por proporci* 
nar al adulto analfabeto los instrumentos necesarios para superar su con- 
dición. Los dirigentes de  estos niovirnientos, que van surgiendo en distintos 



puntos del mundo, manitiestan la necesidad dc comunicar sus experiencias e 
iiitercarnbiar idcas. 
Ya iniciado el último tercio de este siglo, son ya muchas y muy valiosas las 
reuniones y los congrrsos que con esa finalidad se han realizado. América 
Latina no ha estado, ni cstá ajena al problema, como se ha demostrado reite- 
radamente mediante encuentros donde 6ste se ha analizado con profundidad. 
Como consecuencia de  la Rrunihn de los Jefes dc Estados Americanos, realizada 
en Punta del Este, Uruguay, eu abril de 1968, donde se expresó que urgía "el 
afianzaniiento y la ampliación de  prograiiias de educación d e  adultos; la V 
Reunión dcl Consejo Interatrierican» Cultural estableció el Programa Regional 
de Desarrullo Educativo. 
Asimismo, dicho Consejo resolvió que en el Programa Regional de Desarrollo 
Educativo se considerará la alfabetización y la educación del adulto como 
una de las inás altas prioridades y que se prestase la máxima atención a los 
proyectos que sohre estas áreas presentarcn los Estados iiiieinbros a la 
V Reunióu del Consejo Interamericano Cultural. 
Ya establecido el Programa Regional de  Desarrollo Educativo, 111s Directores 
de  Proyectos d e  Educaciúii de Adultos recomendaron, en setiembre de  1968, 
realizar reuniones anuales d e  Directores Nacionales de  Educación d e  Adultos 
d e  los distintos países de América. 
El  Consejo Interamericano Cultural, en su VI Reunión, previo informe del 
Comité Interaniericano de  Eclucación y d e  la Comisión Ejecutiva de  dicho 
Consejo, resolvió aprobar la anterior recomeiidación y asignar los fondos co- 
rrespondientes en el Presupuesto del Programa Regional de Desarrollo Edu- 
cativo para 1969170. 



Modalidades más frecuentes en el campo de la 
educación de adultos en la América Latina 

LA EDlJCAClON SISTEAlATlCA DEL ADULTO 

Esta modalidad sigue, en general, los lineaii~ient~x estructurales de las escue- 
las primarias comunes. Está sistematizada en Ezcuelas para Adiiltos directa- 
meiitr dependientes de los Ministerios de Educación o de organismos docen- 
tes dentro de los mismos.. Si bien no se emplean tkcnicas especializadas, en 
algunos casos se utilizan programas preparados espccialmente. 
Se trata, en general, de enseñanza primaria 0 elemental, con finalidad com- 
pensatoria o snpletoria, a la que se imprime una tendencia hacia la enseñan- 
za media -tícnica o general- qne no se diferencia de la común, ni en el es- 
~ablecimiento de  niveles ni en el ci~ntenido de los programas, sino en el ho- 
rario vespertino-nocturno que la distingue. 
En algunos casos se dictan conferencias sobre temas de ediirai.iiin cívica y 
sanitaria, o se presentan ciertos materiales auxiliares en programas limitados, 
que a veces incluyen páginas en la prensa como parte de los mismos. En otros 
casos, los establecimientos que dician clases para adult«s iitilizan instalación 
y talleres existentes en 1~;s planleles regulares, aun cnando tal ntilización ha 
sido limitada por varios factores, entre ellos la carencia « escasez de personal 
debidamente preparado. 
Los docentes han sido estimulados ccasionalmente con retribuciones fijas o 
escalafonarias; pero en general se han cstablecido para ellos boniiicaciones 
complementarias de las que perciben por sus servicios en la esiiiiela común, 
lu cnal, si bien permite aumentar los ingresos del maestro, no aumenta nece- 
sariamente su eficiencia. 
Es del caso señalar que la citada modalidad cumplib en sii &poca nna fun- 
ción importante y que actualmente existen algunos ejemplos destacados de  su 
empleo. Sin embargo, sn calidad técnica no ha tenido ni la consistencia ni la 
continuidad indispensables. 
Este tipo de enseñanza para adultos gira evidenteniente alrededor de una 
suma de  conocimientos instrumentales que se estima básica y necesaria. En 
un informe del CREFAL (1968) se dice, cnn razón, que es de  suponer que 
la alfabetización y la educación del adulto opera con limitaciones, allí donde 
no existe una dependencia del gobierno central encargada de dirigirla, o 
cuando su nivel jerárqnico es inferior, o es parte de  otra dependencia. 
Se considera de  suma imliortancia superar la situación existente, en la cual 
los centros de educación de adultos indicados opeian con los niismos pro- 
gramas, maestros, metodología, loca!es y m<ibiliario, de la ediicación prima- 
ria común. 
Al mismo tiempo, el doccnte en educación de  adultos delierá recibir la espe- 
cialización correspondiente, sin perjuicio del título hásicn que como maestro 
u otra profesional pueda tener. Para introducir ambas mejoras es indispen- 
sable que se tome cn cuenta y se investigue la sicología especial, en rela- 
ción con el aprendizaje de los adultos. 

CAMPANAS Y PROGRAMAS DE ALFABETIZACION 

Conscientes de que el analfabetismo es una de las caiisas del marasmo cultu- 
ral y económico en que están suniidos vastos núcleos de  población de  la 
América Latina, gobiernos, instituciones paraestalales o privadas, deseosas 
de  encontrar rápida solución al problen~a, han organiza~lo campañas para 
erradicarlci. 
D e  acuerdo con las lornias que asume el tiempo, pueden distinguirse en 
esa lucha tres modalidades claramente identificahles: 
Primera: Canipafias masivas de  alfabetizacióii, encaminadas a lograr el apren- 



dizaje elemental de  la lectura, la escritura y el cálculo. Sus objetivos son in- 
mediatos, tienen financiación oficial y fornias de evaluación tradicionales y 
simplemente estadísticas. 
Acerca de  las campañas de  alfabetización se afirmó, en la Tercera Reunión 
Interamericana de  Ministros de  Educación (Anexo 111 al Acta Final, pág. 57): 
"El error de  concepción fundamental de estas campañas es que convierten 
en plan educativo y finalidad úitima, aquello que es sinipleniente un medio y 
un paso preliminar. Las campañas d e  alfabetización no han tenido por lo ge- 
neral, los resultados pretendidos por los gobiernos. El analfabetisnio no puede 
entenderse sino como el resultado de  males sociales y económicos muy pro- 
fundos. La alfabetización debe significar un medio para lograr información 
más amplia sobre el anibiente interno, el país y el mundo, y una capacitación 
que perniita elevar y dignificar la vida personal y elevar la capacidad econó- 
mica. Hay que tener presente, además, el costo de  las campañas. Se ha cal- 
culado que para alfabetizar 50 millones de analfabetos que existen en la 
América Latina, se necesitaría un gasto aproximado de  500 millones de  dólares". 
Segunda: Organización oficial de  los programas d e  alfabetización. Al con- 
firmarse la necesidad de  unificar y ampliar estas campañas, algunos gobiernos 
asumen la responsabilidad de  dirigirltis y orientarlas. 
Dentro de  los Ministerios de Educación se crean los organismos destinados al 
efecto y en su labor se perfilan intentos de sistematización y producción de 
materiales didácticos. 
Tercera: Aifabetización funcional, cuyos objetivos están ligados a problemas de  
desarrollo económico y social, y cuya estrategia opera en los siguientes tres 
niveles: 
a .  El de  la selección de proyectos de  desarrollo industrial o agrícola, que 

tienen prioridad en los planes nacionales de  desarrollo. 
b .  El de  la seleccióii de problenias o de actividades que exigen una acción 

de  alfabetización funcioiial, m n  el fin de eliminar dificultades especificas 
que entorpecen el programa de  desarrollo. 

c .  El de  la selección cle los individuos que pueden beneficiarse al máximo 
como resultado de la alfabetización. 

En relación con estas campañas, debe destacarse la orientación dada a los 
proyectos experimentales pilotos, en algunos de los cuales la alfabetización 
funcional integra la educación de  la comunidad y en otros es parte de  la edu- 
cación de adultos. 
No puede esperarse que tales campañas y programas de  alfabetización resuel- 
van por sí mismos u11 problema que no es sólo de carácter educativo o cul- 
tural. Para que su solución sea efectiva, la educación de  adultos debe ser parte 
integrante de  programas de  desarrollo que provean estructuras sociales con 
que pueda integrarse; debe aplicarse al desarrollo de  la comunidad y dirigirse 
a la capacitación para el ejercicio de  actividades económicas en un medio social 
razonablemente receptivo, en el cual no resulte frustrada la adquisición de  los 
elementos de  la cultura general. 
Asimismo, debe anotarse que el costo de  campañas y programas de  alfabeti- 
zación es desproporcionado con respecto a los resultados que se obtienen. 
En el caso de  los núcleos marginales, debe tenderse a lograr un proceso de  
despegue con miras a que se produzca una integración verdadera de  esos 
gmpos a la vida nacional. Constituye una situación particular la de  los grupos 
indígenas monolingües puros, en que la alfabetización podrá iniciarse en sus 
propios idiomas hasta llegar a un bilingüismo efectivo. 
La respuesta a estas cuestiones debe tener en cuenta que, dadas las realidades 
sociales y económicas actuales de  la América Latina, no es posible atender 
uniforme y simultáneamente a toda la población necesitada de  asistencia 
educativa. Es imprescindible comenzar con aquellos grupos que por sus pro- 
pias características y por rcquenmientos de la nación en cuanto a mano de  
obra especializada, requieren atención inmediata. Dicha ocasión no debe reali- 
zarse a expensas del sistema educativo formal. 



Este punto de vista no pretende liiiiitar la posihilidad de  que cl derechc n 
la educación se ejerza sin restricciones, sino que tenga lugar dentro de un 
plazo y orden;imiento dados. Vale clecir que, dentro de iin mismo país, podría 
en un momento dado alfabetizarse a ciertos griipos como paso previo dirigido 
a una capacitación para la indnstria, y a otros grupos instruírseles en primer 
término para lograr un mejor aprovechamient« de la tierra que cultivan, con 
la finalidad de elcvar su nivel de vida antes de incoiporarlos a un programa 
sistemático de educación. Ello estaría de acueido con las necesidades que 
impone el desarrollo planificado, vinculado a notas económicas y sociales. 

I l. LA EDUCACION DEL ADULTO 
COMO PROBLEMATICA ESPECIFICA 

En algunos paises latinoamericanos aún no se da caracter de prioridad a la 
edncación del adulto. En otros existe nna falta d e  relación entre esa edncación 
y el incremento del sistema educativo convencional, por cuanto se espera una 
solución unilateral del problema del analfabetismo, mediante el incremento 
de la escolaridad priniaria para niños. 
En el momento presente se concretan nuevas ideas para orientar la educación 
del adulto en un futuro próximo. Su centro, o eje, es el adulto, a quien se 
procnra enriquecer con un proceso educativo a su medida. Estas nuevas ideas 
suponen un viraje niuy marcado en relación a las modalidades anteriores, ya 
qne implican el examen objetivo de  las causas políticas, sociales, económicas 
y culturales, que determinan la situación educativa actual, así como una p r e  
funda revisión de los objetivos y una renovada y acorde organización de las 
objetivos y una renovada y acorde organización de las entidades qne los 
cumplirán. 

ALCANCE DE L A  EDUCAClON DEL ADULTO 

Aunqne convencionalmente puede admitirse la calificación de "adulto" a par- 
tir de  la edad de quince años, ariótase, sin embargo, que esta ccindición varia 
segrín las características culturales de cada comunidad, conforme al desarrollo 
físico del individuo y a su grado de prodnctividad. La educación de estos 
adultos alcanza distintas categorías. Para los que están fuera del ciclo de pro- 
ducción y coiisumo, la educación emplea frecuentemente con técnicas pro- 
ductivas y va hacia la alfabetización. Para los que se quieren vincular a la 
modalidad formal de la educación -aun cuando fuera de la correspondiente 
edad escolar-, su educación emplieza por la alfabetización y se extiende a 
la primaria, secundaria y técnica. Para los adultos que ya se han capacitado 
formalniente, su educación complementaria consistirá en la ampliación, ac- 
tiialización, renovación y reconversión de  sus conocimientos. 
Se reconoce que el problema de la educación del adnlto es suniamente amplio, 
complejo y variado, tanto en cuanto a contenido como a metodología y a fun- 
ciones. Ello como resultado de  la gran variedad sicológica y ciiltural de la 
población que trata de influir. 
Más que a una población, debe hacerse referencia a poblaciones, en mnchos 
casos, como en el de las culturas autóctonas americanas, con características 
y valores muy propios que deben respetarse. E1 enfoque que aquí se consi- 
dera subraya, por consiguiente, las necesidades nias apremiantes de la hora 
actual y del fnturo inmediato, sin prctender, en furnia alguna agotar la pro- 
blemática de la educación del adulto, una de cuyas preocupaciones funda- 
mentales debe ser la preparación para el canihio cultnral acelerado que trae 
consigo el desarrollo cientilico y tecnológico de nuestra Bpoca. 
La educación dcl adulto debe orientarse con sentido integral y responder, 
entre otros, a los objetivos siniultáneos que se anotan a continuación: 



a .  Educaciún cumpenratoria, o co~riplcniei~tniin, dcl déficit 
d e  iiistiucción a dwtiritos nraeles 

Dicha función se cunipic con el objetii d e  atender a la población adulta que 
por diversas razones no completó el ciclo de  educación primaria o de eiise- 
fianza media. Se destaca, r n  este aspecto, una iiiejora progresiva en las cifras 
de escolarización y alfabetizacióii de  la América Latina, aun cuando no se 
haya satisfecho aún la demanda. No obsiante, la clan deserción escolar oca- 
siona una reversión hacia el analfabetismo, ciiyos alcances son difíciles de  
evaluar a cienciii cierta, máaiirie si se toma en cuenta que el mayor porcentaje 
de  deserción oci:rre nntcs del cuaito grado de la escuela primaria, por lo 
cual existe una gran masa eiialfabeta que, si bien se reduce en su proporción 
relativa, aiimciita en niiir~eios abs«lutos. Por otra paite, el bajo nivel de  esco- 
laridad promedio de  la Rcgión siipnne la existencia d e  iin elevado analfabe- 
tismo funcional, cuya estimacibii precisa se desconoce. Es de  tenerse en cuenta 
que el número de  adultos que no han terminado su escolaridad, alcanza en 
nuestros Coiitinente, pcircentajes elevadisiin<is, lo cual conspira abiertamente 
contra la mejor utilización d e  recnrsos humanos potencialmente muy produc- 
tivos. 
Debe iiisistirse en el concepto d e  la alfabetización como parte de  un proceso 
global y n« como iina liriinera etapa aislada. Dicho proceso puede iniciarse, 
bien con técnicas d e  producción y proyectarse luego hacia la alfabetización, 
o bien comenzarse por ella y derivarse hacia la educación priniaria, secun- 
daria y técnica. Sin en~bargc, se considera qiie la alfabetización no tiene ca- 
rácter prioritario ni siquicia en el primer caso, v que puede haber programas 
d e  educación de  adultos en que la enseñanza de la lectura y la escritnra no 
ocupe un plano preferencial. 

b. Rcnooaciin y nctuo1;zaciÚn peimaiientc de  conocimientos 

En este caso, la política edi1c;itiva debc contemplar dos aspectos fundamen- 
Vales: la adeciiada motivación dc  los grnpos y la prestación del servicio en los 
lugares donde se señale su conveniencia, previa investigación de  las necesi- 
dades. Esto marca una diferencia fundamental con la tradicional enseñanza 
d e  los adiiltcis, elemental casi siempre, sin efectiva promoción, y estática en el 
sentido de  esperar qiie el posible beneficiario torne por si mismo la iniciativa, 
en muchos casos moti\.;ida por ideas rlne no siempre contemplan siis propias 
necesidades ni las de la comiinidad. 
La instalación <le unidades docentes, cualqiiiera que sea su denominación, 
en níicleos d e  población marginada, en institiicinnes laborales, sindicales, so- 
ciales o recreativas, constitiiirá un niedio educativo eficaz para el cumplimiento 
d e  la totalidad d e  los fincs previstos. Ello puede hacerse posible mediante 
convenios que faciliten la intervención de  entidades públicas o privadas, lo 
cual ha dado excelentes resultados allí donde se ha puesto en práctica. 
Correspondc a la institnción directriz ajustar sus medios a los objetivos per- 
seguidos y crear el currículo adecnado a las características de  los adultos, 
para cada nivel, dentro de  las ramas primaria, secundaria y técnica, con niiras 
a la economía eri el tiempo de  estudios. 
Los gastos qiie los Estaclos realicen en educación de  adultos y desarrollo d e  
la comunidad, han de ser consideradas como d e  inversión, y sus programas 
deben ser coordinados por los hlinisterios de  Eclncación, en el sentido de  
armonizarlos con los esfnerzns e iniciativas intersectoriales. 
Para darle nn enfoque integral y profesional al sistema deberá contarse con 
las modalidades educativas corrcspondieutes que, respondiendo a progranias 
organizados, habrán d e  c»or<linarse entre si. Entre éstas debe considerarse la 
modalidad educativa que opera fucra del sistema formal; una paralela a la 
formal, que cubre un terreno equivalente; un prosrama sistemático de  edu- 
cación continua y una bien entendida extensión universitaria. 

c .  Prepnrnciún paya acticidadcs de prodiicción IJ de consumo 

Juntamente con el desarrollo económico y social d e  los países latinoamericanos 



y con la progrrsiva aplicación de la ciencia y de la tecnología a la producción, 
se verificaii profundos cambios en las tiLciiic;is de tralxijo y en la clistribución 
ociipncional y geogdfica de la mano de nhrii. 
Hay que considerar también que estos paises se rmprñan, por una parte, en 
crear nuevas fuentes ocupacionales para iiicorpornr a la prcducción el cre- 
eiente volumrn de la pohlación adiilto joven que ingresa a las fuerzas del 
trabajo y, por la otra, en aumentar la prndiictividad agrícola, industrial y de  
servicios, con el fin de poder competir cn el mercado internacional. 
Estos fenómenos, que snn comunes prácticamente a todos los países latino- 
americanos, determinan la necesidad de una edocación del adiilto, especial- 
mente del joven, orientada a la traiisformación del hombre en iin elemento 
activo de  producción. La preparación para las actividades productivas deberá 
incluir especialmente ciirsos de formación acelerada, de revisión de conoci- 
mientos y técnicas, y de  reconversión de conocimientos para trabajadores que 
de  un momento a otro pasan a desempeñarse con nuevos equipos, con nuevas 
técnicas y con nueva metodología. 
Ln educación del adulto ha venido concihiéndose principalmente como un 
medio <le meioraniiento económico, pero se ha descuidado la educación para 
el consumo. la ciial es imperativa para alcanzar la elevación de los niveles 
de  existencia en fornia integral. Por tanto, se reconiienda prestar atención 
especial a este últinio aspecto, estiiiiuland<i la iniciativa privada y reglamen- 
tando el apoyo guhernamental. 1.a educación para el consumo debe encau- 
zarse principalmente, no sólo al mejoramiento material de la comunidad sino, 
integralmente, al progreso socio-cultural del homhre. 

d .  Recreacibti !/ empleo de lns horas libres 

Algunos programas educativos de adultos han tenido en cuenta, como com- 
plenlento de sus actividades, el cultivo de fornias bien orientadas de  recreación 
y aprovechamiento apropiado del tiempo libre. No obstante, dentro de  un 
proceso educativo integral deherá intensificarse y organizarse ese aspecto tan 
importante, máxime cuando por electo del proccso de cambio, que supone 
mayores ingresos, se destina buena parte de los mismos al esparcimiento ne- 
gativo. Conviene, pues, estimiilar el desarrollo de la iniciativa comunitaria 
en ese aspecto. así como la formación de líderes y de instituciones. Funda- 
mentalmente, debe estimularse la húsqiieda de criterios valora ti vi,^ y la pro- 
moción de estados de conciencia oue hagan deseable el cambio de actitudes 
también en esa esfera de actividades. 

e . .  Iiitegración del adulto dentro de la comirnidad local, 
nacionnl, regional y irniversal 

Función indispensable de la educacióu del adiilto latinoamericano es la bhs- 
queda de formas electivas de integrarión a la coiniinidad local, a la nacioiial 
y a la regional, como antecedentcs ohligados al logro del ideal de integración 
latinoamericana. 

Aspectos operativos dentro del 

Programa Regional de Desarrollo Educativo 

INNOVACIONES: 

En la presentación de Proyectos para el Programa Regional de  Desarrollo 
Educativo, es conveniente que los Estados miembros consideren la introduc- 
ción de innovaciones, entre otros, en los aspectos sigiiientes: 

-Planificación de  la educación de adultos dentro del sistema nacional de 
educación, 



- CoordinaciÓn de esfuerzos intersectoriales que promuevan progranias de 
educación de adultos en las diferentes Breas de acción. 

-Proyección de programas experimentales de educación de adultos, que sa- 
tisfagan necesidades nacionales o z«nnles. 

-Elaboración de estudios relacionados con investigación, ejecución y evalua- 
ción, de conformidad con objetivos precisos. 

-Ajustes e innovaciones a los cuales han de soineterse los proyectos. 

CAMBIOS DE ACTITUD NECESARIOS 

En lo tocante al necesario cambio de actitudes, resalta la dicotoniía de los que 
estáu vinculados al ciclo de producción y coiisumo gozando adeiiiiís de  los 
bieues <Ir 1;i cultura, y 10s que no lo están. Al respecto, se inipone cambiar 
actitudes en dos sectores. Por iinn parte, hay que cambiar las actitudes entre 
los marginados a fin de iiiotivar su integración a la sociedad a que pertenecen. 
Al mismo tiempo hay qiie cambiar la actitud negativa hacia los marginados 
entre los scctoi.es más favorecidos de  la comunidad. Por fin, hay que cambiar 
actitiides en cada uno de los distintos estratos que ocupan los vinculados a 
sectores ~irivilegiados, para motivarlos hacia la reiiovacióu, la ainpliación, la 
actualización y reconversión de sus conocimientos conf<?rine a necesidades 
sentidas. 

ORGANIZACION Y ADMINISTRACION 

Si bien es cie~to que sólo una suma de esfuerzos zeria capaz de  lograr los 
resultados deseados, no es menos verdadero que ella sera inoperante sino sc 
prevé con anterioridad al estableciniiento de un mecanismo eficiente de coordi- 
nación. Para satisfacer tal necesidad, es preciso considerar la creación de 
Organismos Nacionales de Educación del Adulto, de carácter técnico y de 
coordinación, al cual se encargarán, cntre otras, las sigiiientes funciones: 
-Asesorar y coordinar los progranias de Educación del Adulto que se lleven 

a cabo en el país, a traves de otras dependencias estatales o privadas. 
-Recopilar información y evaluar todo lo realizado en la materia por el go- 

bierno y el sector privado. 
-Elaborar progranias conjuntos (le Educación del Adulto teniendo en cuenta 

los planes de niejuraiiiicnto social y desarrollo económico del país. 
- Preparar los estudios y la documentación pertinente para solicitar ayuda 

exterior, cn nrliiellos proyectos que no pueden ser financiados adecuada- 
mente con recursos nacionales. 

-Propiciar iIivestigaciones sobre las técnicas niodernas de la EducaciOn del 
Adulto y la ejecución de proyectos pilotos sobre el uso de la radio, la tele- 
visión, el cine, la prensa y oiros niedios audiovisuales. 

Se sugiere, para la extensión, fomento y promoción de estas funciones, la 
creación de órganos provincia!es de apoyo, para crear una infraestructiira ade- 
cuada. 
De acuerdo con la Tercera Reunión Interamericana de  Ministros de  Educación 
de agosto de  1963, también se recomienda la creación de un organismo res- 
ponsable de la Educacibn del Adulto, dentro del Ministerio de Educación, de 
categoría similar a los otros nivelcs tradicionales de enseñanza, con funciones 
ejecutivas y de orientación, supervisión de  planes y progranias, preparación 
de personal y evaluación de resultados. 
Asimismo, se rstinia conveniente que las autoridades y los sectores sociales 
sean sensibilizados en el sentido de propiciar la incorporación d e  la población 
~idulta marginada al proceso dc desarrollo. 

CURRICL'LUM: CONTENIDO, METODOS Y AIATERIALES 

La experiencia de  varios decenios de educación de adultos en América Latina 
muestra que los curriculos en~pleados hasta el presentc no contemplan ni las 
necesidades ni los interrscs del adulto. Ello como consecuencia de que, sólo 



con alguna excepción, los programas utilizaclos soti los d r  las escuelas comu- 
nes, en algunos casos con adaptaciones de forma pero 110 de contenido. Igual 
cosa ocurre con los mkt<idos y materiales. Los que se euiplean usualmente 
han sido tomados de la docencia convencional. y responden a la sicología del 
niño y del adolescente, pero no a la del adulto. 
Debe tenerse presente que el adulto tiene formas de aprender que le son 
propias, y que su trabajo y su vida le han provisto de  uii buen caudal de  co- 
nocimientos y vivencias que es necesario organizar y completar. Lo deseable 
sería promover, en los estudios e investigaciones de  base, la formulación de  
nuevos conceptos en torno al problema. TÉcnicos reconocidos podrían dedi- 
carse conjunta y exclusivaniente, por periodos de hasta dos años, a la búsqueda 
de nuevas orientaciones, nuevas metodologias, con empleo de periodos lectivos 
hasta en un 50 por ciento de los enipleados en la educación formal. 

PLANIFICACION 

Se subraya la necesidad de integrar el planeamiento de la educación del adulto 
con los planes y programas de desarrollo educativo nacional, y de  considerar 
la preparación en todos los niveles, desde la lucha contra el analfabetismo 
hasta la formación de  recursos humanos superi<iies. Asimismo, hay necesidad 
de que se fijen prioridades, con miras a una ntilización racional de  los exigiios 
recursos disponibles. 
Deben señalarse metas del orden cuantitativo y cualitativn, no con el antiguo 
carácter de campaña transitoria, sino dentro de  iiii proceso ordenado y con- 
tinuo. Finalmente, el planeaniiento en este sector debe contemplar la debida 
coordinación de los sectores píihlico y privado, anotándose, en relación con 
este último aspecto, la iirgencia de armonizar el trabajo que realizan los dife- 
rentes organismos gubernamentales y las universidades. 

FORMACION DEL PERSONA/, EN TODOS LOS NIVELES 

Como complemento indispensable de la labor de campo que ya se inicia, y 
al advertirse que el desarrollo de los programas no se efectúa con la eficacia 
deseada, el sistema debe abocarse a In formación y el perfeccionamiento de 
su propio personal. Para esto es menester formular una programación con 
criterio realista, predominnntementc prbctico, y con claro conocimiento de las 
pecularidades regi~inales. Es indispensable que las personas que se dediquen 
a la educación del adulto tengan una preparación específica según el nivel 
del grupo y el campo dc actividades. 
Habida cuenta de  las dificultades cconóniicns que de antiguo afeetan los ser- 
vicios doceutes, debe tenderse al logro de  eficientes efectos multil>licadores, 
partiendo de  un centro fijo de capacitacióu, que al comienzo podrá estar des- 
tinado al personal de  supervisión, de  tal modo que &te, de regreso a sus 
lugares de origen, pueda ser vehiculo de  irradiación de la filosofía ediicativa, 
y las técnicas especializadas de que se habrá impuesto en los cursos, al punto 
de llegar a ser el núcleo vivo alredednr del cual puedan crearse unidades 
descentralizadas a nivel provincial y nacional. 
El centro principal tendrá, a la vez, fiincioiies de asesoramiento técnico per- 
manente y de estudio y suministro de lo$ materiales didácticos necesarios, 
acordes con los requerimientos regionales, nacionales y locales. 

UTZLIZACZON DE LOS AIEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 

Los medios de comunicación aptos para llegar a grandes níicleos de  población 
se emplean ya en la educación del adulto. Pero su uso en América Latina es 
aún incipiente y en escala limitada, abarmudo áreas comparativamente pe- 
queñas. Las encomiables experieucias que se desarrollan en la materia son 
debidas a impulsos aislados de personas o instituciones. 
Se recomienda crear estaciones, departamentos o centros productores de  pro- 
gramas específicos, para grabar documentales y mensajes educativos desti- 
nados a la radio y a la televisión, que satisfagan intereses y necesidades propios 



de  los adiiltos, prociirandii la intes~icióii  loclil y regh~nal. 
Es impresciiidible iuteresar 1.11 el priibleni;~ a Iiis dirigeiites de  las numerosas 
estaciones eniisnras, cou>erciales de  iadiii y televisióii, instaladas eu el Conti- 
nente, con el fin de utilizar eficazinente su desa~~rovechado potencial educativo. 
Del mismo modo, cs necesario qiie la iniciativa oficial señale derroteros en 
ese campo, dotando a los organismos edi:cr.cii~naIes de niateriales y personal 
técnico especializado. 
Tanibién el cine y la prensa, drhidan:ciitc eiiipleados, pueden convertirse en 
los eficientes difusores de  cultura que les correspi~nde ser. Se espera que los 
interesados eri la edocaci6n del adidto liiigan todos los esfuerzos posibles para 
incorporar la radio, la televisión, cl cine, la prcusa y el libro, a la suma d e  
medios que utilizan para cuniplir sus fincs. 
Se reconiienda que se corirdineu, en lo pertinente, Iris proyectos del Area d e  
Educación del Adul~o, con I«s de  Tecnollogía Educativa del Programa Regional 
de  Desarrollo Educativo, respetiiidose el Ieiigiiaje específico de  los niedios 
d e  comunicación. 
Se recomierida a los hliiiisterios de  Educación que señalen, de  común acuerdo, 
un horario especial para qiie las einisoras y los canales comerciales de  tele- 
visión, promuevan y difundau la teniPtica sohie educación de  adultos, en todas 
sus modalidades. 

COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS 
Y CON UNIVERSIDADES 

Diversos organisnios, públicas y priwdos, de una manera o otra. desarrollan 
programas educativos eii beneficio de  la comunidacl. La labor que en forma 
aislada e independiente realizan distintos ministerios, universidades, institutos 
de  colonización o de  reforma agraria, y la iniciatva privada, son un ejemplii 
d e  falta de  coordin?ción. 
Aun cuando cada uno en su sector piieda realizar ima acción eficaz, ésta 
queda casi siempre limitada a un pequeño grupo, miiltiplicándose innece- 
sariamente los misirios servicios. 
La coordinación de  toclos ellos deritni de  i i r i  prograiiia d e  educación del adulto 
perniitirá una sustancial economía e increinentarl sil extensión. Es d e  capital 
importancia atender este aspecto, para coiisolidar la organización y aprovechar 
al niáximo todas las posibilidades. 

EXTENSION UNIVERSITARIA 

Se hace necesario que las universidades participen de  manera más intensa y 
eficaz en la vida <le la comunidad. L.a acción qne se desarrolla a través de  
la extensión universitaria muestra lo que puede realizarse en ese sentido. 
Lo anterior no ha de  excluir el servicio directo Y regular que la universidad. de  
acuerdo con sus fines inherentes, ha dc prodigar a rluienes se hallen en el 
área socio-cultural de su influencia. 
Es conveniente que este aspecto sea considerado muy especialmente como 
parte integrante de  los progranias de educación dcl adulto, y que se procure 
que las universidades participen en la elaboración dc  niievos métodos para la 
educación del adulto. 

I I I .  OBJETIVOS Y ORlENTAClON DEL PROGRAMA 
REGIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO 
EN EL AREA DE EDUCACION DEL ADULTO 

El Prosrama Regional de Desarrollo Ediicativo tierie como objetivos estimular 
y pomplementar los esfuerzi~s nacionales, con el fin de  elevar la calidad de  la 
educación, renovar la administración y planificación y ajustar más adecuada- 
mente los sistemas educativos a las exigencias del desarrollo económico, social 



y cultural; acelerar cl pivceso de  expansihii de los sistemas educativos en 
todos los niveles; fomcntar las invcstigacioiics y la incorporación de  niétodos 
modernos en la educación y carnpos iifincs; impulsar la cnopera~.ión, y pr<i- 
mover la integración latinoamericana por medio de  la educación. 
Se proponen, como objetivos del Prograina Regional d e  Desarrollo Educativo 
en el área de  Educación del P.dulto, los siguientes: 
a .  Analizar los sistemas de  orgaiiizacióii y los nittodos de  ediicación de adul- 

tas, para conocer las distintas formas y las actuales modalidades institii- 
cionales de  los programas iiacionales clc educación del iidulto y promover 
el máximo de eficacia tecnica y administrativa, dentro de las características 
propias de  cada país. 
Asimisnio, estimular el mejoramieiito de  la calidad y la eficacia del apren- 
dizaje, mediante la renovacióii e iiiiiovación de  los iiiCtndos que actualmente 
se aplican para la educación de  los adult<is. 

h .  Fomentar el desarrollo de investigacioiies, tiabajos de  experimentación y 
de  innovación educativas, orientados a la búsqueda de nuevos enfoques 
y técnicas para la educación del adulto. Estimular la coordinación de  la 
investigación y experimentación edncativn sobre problemas comunes d e  
la Región, para proponer soluciones que puedan utilizar varios pi'  . ises. 

c .  Cooperar con los paises en la formulación de  proyectos nacionales de  in- 
vestigación, experimentación c innovación dc la e~liicación del adulto, con 
sentido práctico y realista, y coliiborar con los gobiernos de  los Estados 
miembros en la preparación de  proyectos de  fiiianciación externa. 

d .  Promover la preparación y forinación de personal d c  nivel superior de 
administración, planeamiento e iiivestigacion eii el área de  educación del 
adiilto, y colaborar en los programas de  formación de  personal especiali- 
zado, sobre todo en lo refereiite a niievos enfoques v tbcnic~s en este campo. 

e .  Difundir profusamente aquellos logros ii!ás significativos cn los campos 
de  la investigacMn, la innovación y la exlierimentación d e  nuevos sistemas, 
técnicas, métodos y materiales para la ediicación del adulto. 

El Programa Regional de  Desarrollo Educativo, d c  acucrdo con los ohjeti\ros 
enunciadiis, desarrollará cspecialmentc las siguientes formas de  acción en el 
área de  la educación del adulto: 
a .  Dar  apoyo a los trabajos de  iiivestigación, cxperirnentación e innovación, 

y a la divulgacióii d e  sus resultados, establcciendo los niedios de comii- 
nicación que aseguren efectivamente la transiiiisión oportuna y c.nmpleta 
de  la información entre los países. 

b .  Contrihuir a la formación y al perfeccionamiento del personal de  nivel 
superior y especializado, mediante el otorgamiento de  becas, la participa- 
ción de  especialistas como investigaclorcs asociados y la colaboración en  el 
desarrollo de  programas nacionales. En cuanto al otorgamiento de becas, 
éstas pueden ser adjudicadas a personal quc trabaje en programas d e  edu- 
cación de  adultos en los respectivos países. 

c .  Brindar asistencia técnica mediante la acción de  especialistas que  integra- 
dos en los programas nacionales, aporten su experiencia para el mejora- 
rniento de  los métodos y técnicas que se aplican actualmente a la educación 
del adulto, con la organización de  dependencias especiales d e  ediicación 
d e  adultos, y a cooperar en la preparación de programas nacionales de  
educación de  adultos mediante el estudio d e  técnicas <le planificación que 
aseguren la integración de  dichos programas dentro de los planes nacirr 
nales de desarrollo. 

d .  Estimular la formación de grupos d c  trabajo de  especialistas, seleccionados 
a titulo personal para que se dediquen exclusivamente, por períodos de- 
terminados, al  estudio de nuevas formas metodológicas y a la formulación 
d e  alternativas concretas sobre modos d e  preparar personal idóneo y eje- 
cutar las actividades de  campo. Han de  preferirse aquellos especialistas 
que  presten sus servicios en los programas oficiales de  educación d e  adultos. 



-ueqxa X saleuopeu 'soriuas soiio a[) u»!~ed!a!ired e[ ap u?pdpssap eun 'q 
~sa~ucd!~~~iaB sauu!sni!isu! si?[ r!urnse uelda~e anb 

sauo!ae8!lqo se1 ap X 'saroper~doci~ X salqesuods~r soiiuas sol uaurnse anh 
seA!lerls!u!iupn X saJ!ua?i sapep![!qesuodsai ap od!i [ap u?!sd!r~sap aun .8 

,saiundp!lred sauo!anl!isu! ouio.~ 
sop!n~u! ue!repanh soiluas soilo ?riú ap uq!ses!pu! eun aluaur[cnS~ 'oqea e 
selre~al[ ap pep![!<lesuodsar i?~ ue!rpual anú X sapep!h!lae ap sapas ue!reu 
-S!sap as anú sauo!snl!lsu! o sorlnaa sol ixos salyris o lyna ap ii?!se~!pu! e? 

.aiua!a!s [ap 
ol3adsa.r ug!~aaXo~d suii X 'o!rs~sandnsard op!~ra!a iaur!rd la ua rezueale 
d r!ldurna auodoid as oimXord la anb sep!u!gap seiaui X sapep!n!lae se? .a 

.ol~adord lap uq!aeinp e? .p 
'ollnpv [ap uypeanpg ~p leuo!aeu!i[nm 

usld [ap d oA!lesnp3 q[orresaa ap 1euu1Sa~ eme~Sord lap sa[erauaS so~!i 
-a!qo sol aldiun? elsandord ii1 um?a sraueui el e oluadsai u?psa!j!~sn! eun .a 

'eu!lq gs!r?uxv e1 ap sas!ud ap odniS uri e o sopol 
e eiaaje 5s X JanlosJr auodord as ciuaXoid la an11 eiualqo.xd [a reu!uiraiaa .q 

,uanS!srad as anb sapep!leu!j A so~!qa!qo sol ap uo!xi!rasap eun .e 
:soi~adse sal 

-ua!nY!s so1 arqos uy!asurroju! 'oux!rr!iu ouio~ 'raualuoa uaqap scisandord sa? 
,oh!it?;>npa olloi-ssa(l ap [euo!ZaN eursl8ord [e sep!l!uiar ras 

uaqali seisaridord se? .urnqn3 u[ X e!Jua!D E[ 'uv!ae.>npg el eied oueqrauxeral 
-u1 olasu03 la aqanrde anb oilripv [ap u«!asmpa ap leuo!aeu!qnly ueld [ap 
ug!3naa!a e[ ered uauZ!ss as anb sopuof sol e oares uo? sopeln~afa ras eied 'sol 
-[npe ap u?!aeanpa el ap oduraa la oa soi.?aXord rajuasard uqrpod souesuaurv 
sopas3 sol ap uo!aez!ueSio el ap sorqura!ur sopeisa sol ap soura!qo% so? 

,oh!leanpg ollorresaa ap leuo!SaN eiuerYord la ua sopc[nd!lsa solua!ur!paJ 
-ord L so!ral!rs 'seuriou se1 e aurroyuoa u?relna3!a as 'sepeuo!Juaux ug!aJe ap 
seuirof se1 d so~!la!qo sol uoa oprariae ap oqes e usAa[I as anb solsadord so? 

'sau!fe 
sassed o 'sauo!Sar 'seuoz ap si?A!ieJiipa sapep!samu se1 reu!iuralap ered uyi. 
-ras 'eraueux [e.nS! aa .lern)[n.>-u!aos d o~!ur?uo.,a o[lorresap 18 aiuauxesorapod 
adnq!riuos elsa anb e.4 'asrirradsa ap sa anh o?!aaldaac el oprual eq ou soilnpe 
ap uopeanpa e1 911b rod reraAaI ap uey sauo!aeS!jsa~u! se[ ap sopellnsar so? 

.sous!usY.ro soqo X sapap!siaA!un uoa u?!seu!proos d 
'[e!aos U?!~XJ!U~UIO~ al> so!pam so1 ap uypoz!l!iri 'salaA!u so[ sopoj ua ~euosrad 
ap u?!at.unoj 'uo!sea!f!us~d 'uinpis!rrn~ 'uo!~e.r~s!i~!rnpe X uo!sez!ueho 'pirl!l 
-ae ap so!quraa reluauruadxa d rs~ouu! ia8!1sa~u! ap pi:p!saaau el eaersap as 
anb ua 'saiua!ri8!s solaadss sol ap saun%[e re.iap!suoa anú ugipnal 'olppy lap 
upeanpg ap Ieuo!aeu!i[nbq ueld 13p UIIU.IP uaiua~d~d as anú sol~adord so? 

~uo!ae!~ueu!~ ap 
solsadord so[ ap pep!Ie!A d pep!sasau el ap uauxara IJ a)ui:!paur 'soqnpe ap 
ug!ansnpa e1 erad sa[euo!aeuraiu! sos.rn3a.i so1 ap US>!~L'!~~~~ n[ raAouxord ,f 

.seurerSord so~y 
-3adsa.r so1 ap oriuap 'o!pam lail!u 3p 11 'soa!laar!p so2rea redn.>o ap ueq 
'o!quieara)u! ap od!, alsa cied sopeiro!aaaps ue3s saua!nh .se$s? iod sop 
-e!a!dsliv a)uauxelaar!p uyreisa X 'sa)ui?d!a!ued sauo!siijqsu! se1 ap oa!uy 
~nuosrad lap sorquia!m .1o<1 sepe.iSalu! repa uaqap sauo!s!ur .( se!ptilsa se? 

'01I"p" I"p 
uqpeanpa sl ap odurc.3 la ua [euo!Ea.r u!>!3~..tSa)ix! e[ ra~»ii~ord '!se 'madsa 
as ,013aLoid opeu!uiraiap un ii!dodr uicd sasaur s!as ap .roXem ou opop 
-ad un .rod o110 e «.r)ua3 uii ap [~IIOSJJ~ .IB~~ISB.II ap u!~ p uoa 'sauo!s!ur 
opeu!uxouap oiiu X 's;jriua,? sgiu o  SO^ a.11ua [i~r~osiad re!qure3raju! ap u!j 
p u03 'sn?pn*sa »~CLI!UIOIIJ~ oun :o!qiue>ialu! ap sod!q sop uara!Zris as 
~se!aua~.iadxn ap uppr.>!uiiLiio;> d siia!us.?~ .lp »!qiiii:3rn1ir! ,311 o!paiu p 'sol 
-1TlPE ap U?!3L'J111);1 21) SFLLI~.I~<I.I<~ O Sl1.I)UJ.l 31111d J~AOI~IU.~<I BIL'C~ .1~.13<~0113 '3 



jeros, y organismos internacionales, cuando corresponda, y las respectivas 
medidas de coordinación. 

i .  Una descripción de la contribución financiera local destinada a cubrir el 
costo total de la propuesta, así como los bienes raíces y servicios existentes 
en la institución que se ofreec para la ejecución de la propuesta. 

j .  Presentación en detalle dcl volumen, calidiicl y tipo de cooperación que se 
solicite del Programa Regional de Desarrollo Educativo y su correspon- 
diente presupuesto. 

k.  En el planeamiento y organización de cada proyecto se establecerá su 
forma de adniinistración, supervisión y evaluoci6ri. 

1. Otras iriluriiiiiciones que se consideren <le interés. 

IV. CRITERIOS ESPEClFlCOS PARA LA 
PREPARACION Y APROBACION DE PROYECTOS 
EN EL AREA DE LA EDUCACION DEL ADULTO 

El Programa Regional de Desarrollo Educativo inclnye proyectos multinacio- 
nales, acciones d e  refuerzo. estii<lios de base y otras actividades que apruebe 
el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Teniendo en cuenta lo resuelto por el Consejo Interamericano Cn1tur;il en 
su Quinta Reunión, lo acordado por la Coniisión Ejecutiva de dicho Consejo 
y por el Comité Interamericano de  Educación, se proponen los siguientes 
criterios específicos para la prepaiacibii y aprobación de proyectos en el área 
de la Educación del Adulto, dentro del Programa Regional de  Desarrollo 
Educativo. 
Para su incorporación al Plan hlultiiiacional dc Educiiciún del Adulto los pro- 
yectos deberán cumplir obligatoriamente los siguientes requisitos: 
a .  Comprender investigaciones, experiencias o innovaciones que pueden ser 

aprovechadas por varios Estados miembros. 
b .  Estimular y facilitar la aplicación en la Región, de  los resultados de in- 

vestigaciones, experimentos e innovacioiies educativas realizadas en otras 
regiones. 

c .  Asegurar el máximo aprovechamiento de  los programas, institiiciones, ser- 
vicios y recursos internacionales, y estimular en forma coordinada y orgá- 
nica los esfuerzos nacionales con el aporte de nuevas técnicas y con el 
intercambio de  personal y de experiencias. 

Eii el caso de los proyectos multinacionales, ademds se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
d .  Multinacionalidad del prilyecto, entendiéndose por tal los proyectos reali- 

zables en forma cooperativa por varios o todos los Estados miembros y 
los ejecutables para un solo Estado, sicnipre que eli este último caso sean 
varios los que hagan uso del mismo. 

e .  Que el proyecto ofrezca mayores heneficios a los paíscs dc  menor desarrollo 
relativo. 

f .  Entre los proyectos que tienen carácter multin;icional, de conformidad 
con la definición aprobada en hiaracay, se preferirán aquellos que sean 
presentados conjuntamente por dos o m& paises y puedan ejecutarse rn 
forma couperativa, correspondiendo a cada uno de los paises participantes 
ciertas responsabilidades específicas. Liiego seguirdn en orden de prefe- 
rencia, los que comprcndun actividtidrs wiriadas, eii la niayoría de  los 
cuales participan dos o más países. Por íiltimo, I(IS que d l o  comprenden 
cursos con la participación dc h~rarios de varios países. 



En el caso de  las acciones de  refuerzo se tendrJn en cuenta, además, los 
siguientes criterios: 

g .  Los países que cuentan con proyectos niultinacionales en ejecución, no 
deberán tener accicnes de iefuerzo en las Areas correspondientes a diclios 
proyectos. La ayuda que requieran en estas i r a s ,  deberá ser ofrecida a 
través del proyecto niultinacional que se está ejecutando en tales países. 

h .  Se dará prioridad a los proyectos que constituyen programas, o son parte 
de programas, a los cuales el país da liiioridad en sus planes de desarrollo 
educativo. Entre Éstcs se dará preferencia a 10s que se refieren a una 
colaboración especifica relacionada con uri plan o programa de asistencia 
financiera. Seguirán, en un orden, 111s qi?e puedan vincularse a proyectos 

o actividades en ejecución dentro del Priigi.air!a Kegional, ampliando el 
campo de acción de dirhos proyectos. 

i .  Seguirán, en orden de prioridad, los que representen un complemento 
para la ejecución de  nn programa que el pais realiza, o está en vías de 
realización con la ayuda de otros organismos o agcncias de asistencia 
técnica o financiera. 

Los siguientes criterios deberán tenerse en cucrita para proyectos inultinaciu- 
nales y acciones de  refuerzo: 
j. Tener un apreciable efecto innovador y multiplicador. 

k .  Promover una coordinación de esfuerzos nacionales qne asegure el máximo 
alx<~vechaiiiieiito de Ins reciirsns y el óptimo resnltado de su funciona- 
miento. 

l .  Qur la contribución que ofrezca el país represente un porcentaje en rr- 
lación con el costo total del proyecto, teniendo en cuenta la capacidad 
econóiiiica del pais oferente. 

m. Qiie en cada proyecto, cuya ejecución requiera foiidos para construcciones 
de edificios y dotación de equipos, los recursos solicitados no representen 
más del 30 por ciento del costo total. 

n .  Que se tenga ex1 cuenta las instalaciones ya existentes para el desarrollo 
del proyecto. 

o. Que hayan sido preseutados por l~aíses que tadavía no tengan proyectos 
aprobados. 

p .  Que amplíen en foruia significativa el campo dc acción del proyecto ya 
aprobado dentro del cual se van a incluir. 

q .  Que estén relacionados con prograiiias );a en iiiarcha, o que ímicainente 
les falte la ayuda que solicitan para ponerse en ejecución. 

Para la elaboración y ejecución de los proyectos qiie se incorporen al Plan 
Multiiiacional de  Educación del Adiilto, se segiiirin las siguientes ebapas: 
a .  Estudio del anteproyecto por el lxiis sede del niismo o por iniciativa de 

la OEA. 
b .  Presentación del anteproyecto. 
c .  Coordinación, evaluacióu prelimiiiiir por la Direccióii del Prograiiia Ke- 

gional de Desarrollo Educativo. 
d .  Elaboración del proyecto definitivo. 
e .  Evaluación por parte del Comité lnteramericano de Educación. 
f .  Estudio y aprobación por la Comisión Ejecutiva y el Consejo Interame- 

ricano para la Educación, la Cieucia y la Cultura. 
g .  Ejecución. En esta etal~a se difundirán anipliameiite las labores y se pre- 

sentarán informes l~eriódicris. cuando menos semestralmente. 
h .  Supervisión. 
i .  Evaluación periódica y final. 



V. CRITERIOS PARA EVALUAR PROYECTOS EN 
EJECUCION EN EL AREA DE LA EDUCACION 
DEL ADULTO 

E V ~ L U A C ~ O N  

1.a evaluación ernpezarl por enunciar los resultados que se csperen del pro- 
yecto y seguirá el desarrollo de la acción, registrándose todas las contingen- 
cias positivas y negativas e informándose continuamente a los superiores. 
Se forniular6 nn esquema de scguirniento de lii ejecución, disefiando las en- 
cuestas que deben realizarse y estableciendo el tiempo para efectuarlas. 
Se determinarán oportunamente las posibles nrodalidades en la ejecución de 
los proyectos. 
La evaluación tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
a .  Apreciar la calidad en la ejecución del proyecto. 
b. Descripción de la situacidii que se intenta mejorar mediante el proyecto. 
c .  Transformaciones que la ejecución del proyecto debe prodncir. 
d .  Análisis periódico de la aplicación de los esquemas elaborados. 
e. Asignación de los recurs~~s y su ejecución. 
El análisis de los resultados deberá abarcar: 
1. Inüestigación y análiris de  los sisturna,~ y nlVtodos de  edticucwn de adultos. 

a .  Estimación de  los grados de  apliabilidad de los resultados. 
b .  Trabajos concluidos y su divulgación. 
c .  Costo. 

2. Formación del pcrsottul. 
a .  Aspectos cuantitativos. 
h .  Aspectos cualitativos. 
c .  Costos. 

3. Cooperación en lu preparución de  plunes nucionulcs. 
a .  Cóiiio se efectuó la cooperación. 
b. Evaluación de  los resultados. 

RECOMENDACIONES 

1. Que para el mejor al~rovechan~iento de  los recursos nacionales e inter- 
nacionales en la región, es reconiendable que en Ins proyectos multina- 
cionales exista una estrecha colaboración entre la OEA, la UNESCO, y 
otros organismos. 

2.  Que la OEA dé a conocer a los Estados miembros la necesidad de adoptar 
las medidas mls efectivas para que se logre una mayor coordinacií~n en 
todos los niveles, en el desenvolvimiento de la Educacióil del Adulto. 

3. Que la OEA investigne los problemas que dificultan la hiiena marcha en 
la América Latina de los programas de Edncación del Adulto, con el 
fin de mejorarlos mediante una buena coordinación. 

4 .  Qne se haga lo posible por intcrcsar a los Esk,~dos nrienihrrn par;¡ que 
iricrementen los l~resnl~uestos destinados a la Educación del Adulto de 
acuerdo con el crecimiento de SUS programas respectivos. 

5. Que, en los casos de l~aíses que neccsiten avuda externa, se concedan 
prtstainos con las características de 10 que se lldnia "Crbditos suaves , 
o sea préstanios a largo plazo, a bajos intereses, con Iieriodos prudencia- 
les de gracia y de libre utilización por los países l>restatarios. 
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6 .  Que, con el fin de aliviar la denianda creciente de recursos económicos 
para la Edncación del Adulto, se encauce 1;1 gestión cn el sentido de  
que el individuo y las comnnidades aporten un porcentaje más alto 
en los costos. 

7. Que se emprenda una labor de promcción para que la iniciativa privada 
aporLe sn concurso directo a los programas de la Educación del Adulto. 

8. Que se contemplen las posibilidades de organizar bloques de países en 
la región y que la Educación del Adulto se atienda en referencia a esa 
organización en cuanto a progranias, coordinación, etc. 

9.  Qne se procure elevar la jerarquía del nivel administrativo de  la Edu- 
cación del Adulto a un primer nive!, que seria lo ideal, o cuando menos, 
a nn segundo nivel. 

10. Que la OEA foiiiente la prodncción de iiiateriales educativos, especial- 
mente impresos, por iiiedio de la dotación de eqnipos de inipresión eco- 
nómicos y prácticos. 

11. Que, por otra parte, se consideia particularniente ntil 1;i coordinación 
con el Centro Regional de Aliabetización Fnncional para las zonas rura- 
les de América Latina (CREFAL- hIEXICO), en los aspectos de asis- 
tencia técnica, producción de materiales prototipos, e investigaciones re- 
lativas a la alfabetización fuucional, área que desde hace varios años 
viene cnbrieiido esta institución. 

12. Que, con el objeto de acelerar los trámites de cooperación de la OEA en 
los programas de la Educación del A<lulto, los organismos conipetentes 
estndien y adopten las medidas necesarias para agilizar y abreviar los 
trámites. 

13. Que, para la aprobación de los proyectos que presentan los países niiem- 
bros con el propósito de obtener aynda técnica o econóniica, el Progra- 
ma Regional de Desarrollo Edncativo sea más flexible, ya que, por el 
simple hecho de un plazo qne ha vcnciclo, o por una información inco- 
rrecta, pero involnntaria, muchas veces se pierden las ayudas que resul- 
tarían valiosas e importantes pala el ange de la Educación del Adulto 
en cl Continente. 

14. Que la OEA preste mayor cooperación ecoiióinica a los países que la 
necesiten para el desarrollo de programas de  la Educación del Adnlto, 
o busque cooperación financiera de otros organismos, paises o institu- 
ciones, como sucede en el caso de los piogramas llamados P.E.C. (Pro- 
grama Especial de Capacitación). 

15. Que la OEA, en coordinación con los gobiernos, organismos y entidades 
impnlse el intercanibio de innciouarios, tGcnicos y especialistas en Edu- 
cación del Adnlto. 

16. Dadas las caracteristicas comunes <pie ofrecen los paises centroanierica- 
nos -Guatemala, Hondnras, El Salvador, Nicaragna, Costa Rica y Pa- 
namá- la Rennión Técnica de Directores de  Programas Nacionales de  
América Latina, recomendó a la Organización de los Estados America- 
nos, a través del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura: 
1 .  Crear, a nivel regional centroamericano, un centro edncativo dedicado 

a la formación de personal especializado para la Edncación del Adulto. 
2 .  Crear un organismo en Centroam6rica destinado a la producción de 

material exclusivo para la Educación del Adnlto: libros, cartillas, guías 
didácticas, ayudas visuales, otros. 

En relación con las Recomendaciones Generales propuestas por la Reunión de  
Directores, se consideró que algunas de ellas no son parte del Plan Multina- 
cional, aun cuando es deseable su aplicación, niicntras que otras ya están 
contenipladas en el referido Plan. 



PARTICIPANTES DE LA REUNION TECNICA 
DE DIRECTORES DE PROGRAMAS NACIONALES 

DE EDUCACION DE ADULTOS, QUE ELABORO EL 
PLAN MULTINACIONAL DE EDUCACION DEL ADULTO 

Mesa Directiva 

Presidente Prof. Jorge María Ramallo Argentina 
Primer Vicepresidente Lic. Alfredo Jiménez Buendia Ecuador 
Segundo Vicepresidente Prof. José Gabriel Rodriguez F. Perú 
Relator General Lic. Jesús Ballén Ardila Colombia 
Fecletario Técnico Prof. Juan Pedro Bertrán OEA 
Sccretario de Actas Prof. José Oscar Azerrat Argentina 

Grupos de Trabajo 

Primer Grupo 

Coordinador Prof. Felipe Sportorno 
Relator Lic. Jesús Ballén Ardila 
Asesor Prof. Manuel Gaetano Quiroz 

de Andrade 
Prof. María E. Gutiérrez 
Prof. Pascua1 C. Castronuovo 
Prof. Mario Salvador Sambbi 
Prof. Rafael Angel Vargas Rojas 
Prof. Juan Cerda Palma 

Brasil 
Cdombia 

Brasil 
Bolivia 
Argentina 
Argentina 
Costa Rica 
Chile 

Segundo Grupo 

Coordinador Prof. José Manuel Vela El Salvador 
Relator Prof. Juan Ricardo Ponce Guatemala 
Asesor Dr. Gonzalo Rubio Orbe Ecuador 

Lic. Alfredo Jiménez Buendía Ecuador 
Lic. Blanca Sanabria de Adle Paraguay 
Prof. Edward C. Paul Haití 
Prof. Lucas Ortiz México 



Coordinador Prof. Pedro Juan hlufioz 
Relator Prof. Humberto Figueroa Escobar 
Asesor Prof. Raúl Osegueda 

Proh. Goulbom Brathwaite 
Prof. Joseph R. Smith 
Prof. José Gabriel Rodríguez F. 
Prof. Nicolás Almanzar 
Prof. Washington Rodríguez 

Ohseroador: Prof. Dagoberto Conde Garcia 

Comité Interamericano de Educación 

Prof. Nelly Biaggi-Monzón 

Programa Regional de Desarrollo Educativo 

Panamá 
Nicaragua 
Guatemala 
Barbados 
Estados Unidos 
Perú 
Rep. Dominicana 
Umguay 
CREFAL 

Prof. Ovidio de León 
Prof. Bautista Etrheverry Boggio 
Prof. Inés Lajmanovich 


