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L A S  P O L I T I C A S  DE ALFABETIZAOION EN AIieFaICA LATINA. 

RESUMEN 

Los afanee educativos rea l izados  en AmeGica Latina por 

as ignar  un lugar  a cada nilio en las escuelas ,  así como incorpo - 
rar a l o s  adul tos ,  mayores de 15 &os, e s  particularmente sus;;: 

t an t ivo  a la vez que de re levante  importancia. 

No obstante  l o s  an t e r io re s  avanoes, e l  problema d e l  - 
analfabetismo y la  educaoidn y a r a  l o s  adul tos  en América L a t i  - 
na, p e r s i s t e  a l a  fecha como importante preocupación educativa 

y eoa in l  . 
La educacidn para l o s  adultoa y en e l l a  l a  alfabetiza-- 

c iod ,  obedece su razón de ee r  a causas h i s t ó r i c a s ,  soc i a l e s ,  - 
económicas, po l f t i ca s ,  Btnicas y gubernamentalea que condicio- 

nan d i r e c t a  o indirectamente eus reeul tados  t i a t i s fac tor ios  -- 
en l o s  servicios establecidos.  

Varias aon las p o l i t i c a s  de a l fabe t izac ión  que durante- 

ma6 de cuatro ddcadae se  han es tablecido,  en t r e  las que sobre- 

s a l e n  las de educación fundamental, de sa r ro l lo  de l a  comunidad 

cas te i l an izac ión ,  educación de adu l to  s y l oa  llamados aiatemas 

a b i e r t o s  de r e c i e n t e  incorporacidn educativa. 

El problema d e l  anaLfabetisrno y de l a  educación de a d 3  

toa  no e e  pedagógico s ino de ca rác t e r  soc io-po l í t i co  y en e l  - 
mejor de l o a  casos, de t i P o  operat ivo,  según sean l o s  diferen- 

d 
t e e  planes y arogramaa es tab lec idos  en  nuest ros  kaisee. 

Ls programacidn de la  educación de l o s  adu l tos ,  debe - 
i n e e r t a r s e  en e l  contexto de l a  educación ;,ermanente, donde -- 
parte importante de s u  programa e s  l a  faue de la  pos ta l fabe t i -  

eación. 
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En América Latina y el Caribe el porcentaje de analfabe- 

tismo decrece lentamente tanto en cifras absolutas como relativas. - 
En 1970, era de 28.1% y en 1980 descendió a 20.3% y de persistir so- 

lo esta tendencia en 1990 será de 13.7%. El número de analfabetos 

en 1970 era de 45.5. millones, en 1980 se estima descendid a 44.3% y 

solo se abatira a 39.9 millones en 1990. 

E1 exámen de estas cifras globales del analfabetismo de 

la reg&,germite inferir características importantes: 

- La situacidn en cada país es claramente específica. Solo las tasas 
var$an' desde 0.7 hasta 87.6%. para Bardados y Haití, respectivamen- 

l te. 
I 

i 
[ - El analfabetismo es más agudo en la poblaci6n rural hasta en 2.5 - 

veces más que en la urbana. 

- La población femenina adolesce de tasas mayores de analfabetismo,- 
el masculino es de 17.8% y el femenino de 22.8%. 

- El analfabetismo es mbs alto en la población indígena es por el - 
grave aislamiento y la postergaci6n social. En estos medios, la - 
acci6n alfabetizadora implica, a menudo, triple: aprendizaje de un 

idioma, de cultura y de la grafIa correspondiente. 

- El analfabetismo afecta diferencialmente a los grupos de edad. las 
personas de edad mds avanzada muestran niveles más altos que los jó- 

venes. 

- En cada país existen diferencias entre el campo y la ciudad, entre 
varones y mujeres, indlgenas y no indlgenas, grupos jóvenes y de --- 
edad adulta, entre regiones geogrdficas y de grado de desarrollo ecg 

nómico general. 

- Se presentan relaciones evidentes entre la evolución del analfabe- 
tiSm0 Y las pollticas de desarrollo del sistema escolasizado. Las 

desigualdades y la ineficacia de la educación formal.contribuyen a - 
generar analfabetos. 



LAS POLITICAS EDUCATIVAS DE ALFABETIZACION. 

Ent re  o t r o s  exper tos ,  Jo sé  Ma. A. y Eugenio Rodrf- 

guez F., ana l i zan  con profundidad e l  s e r i o  problema imperante en 

l o s  pa í s e s  y señalan  que, segdn las  e s t a d f s t i c a s  o f i c i a l e s  45  m i  - 
l l o n e s  de ana l f abe t a s  y en adic ión las campañas que se desarro-- 

l l a n  generalmente pasan desaperc ib idas  por l o s  usuar ios  en  cuan- 

t o  a s u  ap l i cac ibn  y de sa r ro l l o ;  so lo  es conocida l a  informacidn 

c u a n t i t a t i v a  y su s  l ineamientos generalee y ee ap rec i a  que las - 
campañas presentan un r e l a t i v o  é x i t o  en  las zonas urbanas; l o  ag 
t e r i o r  se exp l i ca  en v i r t u d  de concentracibh de l a  poblaci6n y - 
l a  demanda de capaci tac ibn de l a  mano de  obra  que se r e q u i e r e  en 

l a  p l an t a  i n d u s t r i a l .  

En nues t ros  pa fses  l a  mayor concentracibn de  ana l  - 
f abe to s  se mani f i es ta  en  e l  campo. Es to  puede exp l i ca r s e  por que 

en l a s  c l a s e s  campesinas que usan t é cn i ca s  rudimentarias  de  pro- 

ducción para  e l  consumo l o c a l  y no presenta  exigencias  para desa - 
r r o l l a r l a s .  Los grupos indígenas por su  propia condicibn no --- 
e j e r c e n  i n f l uenc i a  en l o s  s i s temas  gubernamentales y por e l l o ,  - 
l a  a tenc ibn  educat iva que reciben es mfnima y de ba j a  ca l idad .  

E s  por eso  que l a  Educación Popular ,  l a  Educacibn 

Fundamental, Educacibn para todos; e n t r e  o t r a s  p o l í t i c a s ,  no han 

dado l o s  f r u t o s  apetecidos.  





y que la UNESCO hizo suya, para esta, la comunidad entera se trans 

formó ejerciendo una acción mejoradora en los aspectos de la vida. 

ES más, mucho mbs que pedagogía es una sociología aplicada, que - 
genera actitudes cívicas y en mayor o menor grado, eleva el espí- 

ritu colectivo. La educación, así entendida se transforma en ed; 

cación social puesto que centra su acción en el seno de cada comu - 
nidad, misma que con sus necesidades específicas determina el pro - 
grama a seguir. No es educacien de masas ni instrucción masiva.- 

Las masas son temporales, amorfas y sin sentido de cohesión en -- 
tanto que la comunidad, por atrasada que sea, por rudimentaria -- 
que parezca posee organización, estabilidad y sobre todo, sociabi - 
lidad, mientras en la masa se diluye la individualidad y se pier- 

de; en la comunidad se fortalece. 

Los programas de educación fundamental estaban llamados a- 

ser una respuesta para las necesidades de los países latinoameri- 

canos. La UNESCO, al trave!?. del CREFAL, alentó los programas que, 

se esperaba, trajeran una vida mas justa, más digna y de mayor ca - 
lidad para nuestros pueblos. 

LAS POLITICAS EDUCATIVAS DE ALFABETIZACION. 

Entre otr-os expertos, Jos6 Miguel A. y Eugenio Rodríguez - 
F., analizan con profundidad el serio problema imperante en los -- 
paises latinos y señalan que, según las estadísticas oficiales en- 

adición, existen 45 millones de analfabetas y las campañas que se- 

desarrollan generalmente pasan desapercibidad por los usuarios en- 

cuanto a su aplicación y desarrollo; solo es conocida la informa-- 

ción cuantitativa y sus lineamientos generales y se aprecia que -- 
las campañas presentan un relativo 6xito en las zonas urbanas; lo 

anterior se explica en virtud de concentración de la población y - 
la demanda de capacitación de la mano de obra que se requiere en - 
la planta industrial. 

En nuestros palses la mayor concentración de analfabetos- 

se manifiesta en el campo, esto puede explicarse por que en las -- 
clases campesinas que usan técnicas rudimentarias de producción pg 



ra el consumo local no presenta exigeticias para desarrollarse. LOS 

grupos indlgenas por #u propia condición no ejercen influencia en - 
los sistemas gubesb~txtlte y por ello, la atención educativa que- 
reciben ea pjg$m&%,y' Ue baja calidad. 

n 

Ea po9 e#o que la Educación Popular, la Educacien Fundamental 
Educaci-gasa todos; entre otras pollticas, no han dado los frutos- 

apeted-. 

El analfabetismo, como fenomeno sociocultural, es la manifes- 

tacidn en el plano educativo, de un conjunto de factores econ6micos. 

sociales, psicológicos y culturales, que han provocado la exclusidn 

de grandes grupos de poblacidn de la posibilidad de mejorfa cultu-- 

ral al travgs del alfabeto. 

Aislado de todo contexto socio-polltico, el analfabetismo - 
ha sido considerado durante mucho tiempo como un "mal" que es preci 

so curar independientemente de los demas "males sociales". La aifa - 
betizacidn, por el contrario, es un "tratamiento" o una " terapiam- 
que conducla a la curaci6n. 

Esta analogla medita, aunque incisiva, ha resultado engaño- 

sa. Efectivamente. el diagnbstico se detenia en la falta de ins--- 

t73.Iccidn, sin tener en cuenta la fuerza determinante del contexto - 
social del adulto. El tratamiento de estos " casos aparte" resulta 
tan estrecho como el diagnóstico: la escolarizaci6n o la persuación 
por medio de campañas masivas, segGn una concepción más bien "mili- 

tar" de la alfabetización y se sitda en un segundo plano a los aduL 

tos. considerando practicamente como " irrecuperables" en la educa- 
ci6n. 

Propiamente el proceso de alfabetización puede tener entre - 
otras estas grandes etapas: la de Castellanización, la de las campa 

ñas y la alfabetizacidn funcional, que se han realizado en Amgrica- 
Latina. 



EDUCACION FUNDAMENTAL. 

Esta polftica, definida por los organism.6~ interna- 

cionales correspondientes, en 1950, se le di6 el nombre de educa - 
cibn fundamental al mSnimo de educacibn general que tiene por -- 
objeto ayudar a los niños y a los adultos, que no disfrutan de - 
las ventajas de una buena instruccibn escolar, a comprender los- 

problemas peculiares del medio en que viven, a formarse una idea 

exacta de sus derechos y deberes cívicos e individuales y a par- 

ticipar más eficazmente en el progreso social y econbmico de la- 

comunidad a la que pertenecen.... n 

Desde luego, puede apreciarse que los programas de 

educacibn fundamental se nutren del espíritu que alentb y dib -- 
vida a la Escuela Rural Mexicana del período post-revolucionario 

y que la UNESCO hizo suya, para esta, la comunidad entera se --- 
transforme ejerciendo una accibn mejoradora en los aspectos de - 
la vida. Es más, mucho más, que pedagodía es una sociología --- 
aplicada, que genera actitudes cívicas y en mayor o menor grado, 

eleva el espíritu colectivo. La educacibn, así entendida se --- 
transforma en educacibn social puesto que centra su accidn en el 

seno de cada comunidad, misma que con sus necesidades específi- 

cas determina el programa a seguir. No es educacibn de masas ni 

instrucci6n masiva. Las masas son temporales, amorfas y sin se2 

tido de cohesibn en tanto que la comunidad, por atrasada que sea, 

por rudimentaria que parezca posee organizacibn,estabilidad Y e 
bre todo, sociabilidad, mientras en la masa se diluye la indivi- 

dualidad y se pierde; en la comunidad se fortalece. 

Los programas de educacibn fundamental estaban llg 

mados a ser una respuesta para las necesidades de los países la- 

tinoamericanos. La UNESCO, al travgs del CREFAL, alentb los pro - 
gramas que, se esperaba, trajeran una vida mbs justa, más digna- 

y de mayor calidad para nuestros pueblas. 



CASTELLANI ZACION,. v 
En todos los paÍses latinoamericanos se presentb con toda - 

su fuerza y tragedia, el choque de dos culturas. Una la española, 
tratando de borrar, Ue desaparecer literalmente, todo vestigid de- 

las culturas indoheoericanas. La otra, las culturas prehispanicas- 

que vieron kmncadas su esplendor y desarrollo. Para el objeto de 
este trab8j6 puede prescindirse de las referencias histdricas de - 
orden material, religioso, social, político, comercial, artlstico, 

etc., bajo las que actuaron los conquistadores. Solo habremos de 

referirnos a los problemas que confrontaron al castellanizar a - 
los vencidos que es, a no dudarlo, la primera gran campaña de "al - 
fabetizacibn" dirigida a hombres no ignorantes ni Sgrafos. 

La Corona Española decretb el uso exclusivo del castellano- 

para el aprendizaje del evangelio. Enseñar esa lengua y las cos-- 

tumbres cristianas se convirtib en la tarea educativa central de- 

la Colonia. Se trataba de una obligacibn personal que, no obstan- 

te, se delegaba a un indfgena adulto debidamente entrenado y reco- 

nocido, como lo decían los propios españoles, " los indios acepta- 

ban mSs fScilmente lo que el -monitor indígena- les transmitía". 

Las incipientes manifestaciones educativas de los nativos - 
continúo siendo eminentemente no-formal con énfasis en la transmi- 

si& de los hdbitos sociales deseados y de las destrezas manuales- 

necesarias para los nuevos patrones europeos. 

Los nuevos cultivos agrícolas y la explotacibn de las minas 

no requerían del conocimiento del castellano, las políticas sobre- 

castellanizacibn raras veces se cumplieron. En lugar de enseñar - 
el castellano los terratenientes y mineros, recurrieron a los in-- 

tbrpretes de las lenguas nativas-mestizos- y mulatos- para alcanzar 

sus propósitos. 

En la actualidad existe cerca de un centenar de lenguas ver- 

nSculas en latinoamérica, esta heterogeneidad linguística dificulta 

toda acción de castellanizacibn. No obstante que existen varias,-- 

alternativas para encarar el problema, entre otras: Alfabetizar en- 
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lengua nativa y despues paulatina castell'anizaci6n, alfabetizacien 

y castellanizaci6n simultaneas y castellanizar primero y alfabeti- 

zar despues. 

Ninguna de estas opciones es capaz de resolver el pro- 

blema de los grupos indlgenas de nuestros palses, por si sola, --- 
pues hay escasez de maestros bilingues,insuficientes libros adecua - 
dos y limitados presupuestos para el servicio. Es necesario bus-- 

car otras alternativas mas eficaces. 

EDUCACION DE ADULTOS. 

Porque importa más el niño, es necesario atender priori- 

tariamente a los adultos. El niño se desenvuelve en un mundo de -- 
l adultos que, por el solo hecho de serlo, consideran tener la razón- 

y detentar la verdad. El niño pasa de cuatro a seis horas en la es- 

cuela cuya accibn es demasiado blanda para resistir las agresiones- 

del medio que le circunda, y en el que pasa la mayor parte de su -- 
tiempo. En tal virtud, el niño, el depositario del futuro, no tie- 

ne acceso a él. 

Esa es la importancia que tiene, debiera tener, la edu- 

cacibn de los adultos. En la practica llega, incluso, hasta confuz 

dirse con alfabetizacien o tornarla un problema de escolarizacibn - 
para subsanar las fallas de la instruccibn escolarizada. Esto hace 

mds difícil y complejo delimitar con claridad lo que es la educa--- 

cien de adultos, por una parte, al adulto se le considera como un - 
estudiante fracasado y darle una "mano de barniz"; por la otra se - 
le inquiere como promotor del cambio social o un agente de supera-- 

cibn comunal. Sea cual sea el punto de vista bajo el que se quiera 

'*oqnfocar, lo anterior no disminuye la importancia de la educacien -- 
iple deben recibir los adultos. 

Es instruccibn, tomando a ésta como un medio, que condg 

cirS a metas establecidas y claramente delimitadas surgidas de Su - 
entorno social, econbmico, cultural, polltico, geográfico, etc., y- 

cuyos aportes de conocimiento tienen aplicación inmediata como res- 

puesta a sus necesidades apremiantes. 











- Intereses muy fuertep,qe.pusieron en juego para oponerse a sus pro - 
gramas, por eso n o , p ~ r p ~ b . .  al grado deseado. 

. " . ,  

DESARROLLO DE Llk COMUNIDAD. 
. ,  . i '  *.: . . . . , - sus proqranuqe,@e,alfabetizacidn son limitados y escasos. 

- La doctriha en que se basa, derivó en prdcticas desarrollistas esta - 
bliwidae en sus programas. 

- El establecimiento tedrico y doctrinario del desarrollo de la comu- 
a w d  fue precipitado y desarticulado. Los servicios que preten--- 

d i a n  ofrecer se dividieron entre otras agencias estatales, de no -- 
raer asf, se hubieran mantenido a mejores niveles y no hubieran per- 

manecido aislados e incoherente. 

- Los planes y programas de desarrollo de la comunidad no fueron acor - 
des a las necesidades de la comunidad. Las comunidades deben ela-- 

borarlos . 
- La ejecución de los programas siempre fueron limitados por la caren - 
tia de recursos financieros. 

EDUCACION DE ADULTOS. 

- La teorla que la sustenta es tan amplia que se pierde y diluye en - 
su propia complejidad. 

- La pollitica, propiamente dicha que detenta la Educacidn de Adultos, 
logr6 evolucionar las tradicionales campañas de alfabetizacian en - 
América Latina. 

- Dentro del contexto anterior, la Educación de Adultos generó un in- 
cremento del servicio llegando a tener cadcteres internacionales. 

- Impuls6 la formacidn de educadores y se multiplicd la poblacidn --- 
atendida. Se han elaborado muchos programas de elevada calidad. 

- Dentro de esta politica, la alfabetizacidn es considerada como una- 
etapa inicial y primordial. 





- LOS índices de eficiencia alcanzados han permitido mantener estable 
el número de analfabetos. LO anterior se debe a factores externos& 

al propio proceso de alfabetizacibn. 

- La kíasta experiencia de alfabetizar, ya conocida, demanda una mayor 
participacidn y solidaridad entre las agencias gubernamentales en - 
favor del servicio. 

- La meta de la alfabetizacidn es liberar a los grupos oprimidos. En 

consecuencia, las etapas y el proceso así como la instrumentación - 
metodoldgica deben ser congruentes con el fin que se persigue. 

- Los programas atienden un a610 aspecto deba vida social, deben ba-- 
sarse y tener presentes todos los aspectos de la sociedad entera. 

- Hay que considerar la vieja propuesta de "obturar la llave del anal - 
fabetismo" extendiendo los servicios de educacidn bbsica paraba po- 

blacidn. 

- Más que cuestionar las metodologías para alfabetizar, es preciso -- 
considerar las necesidades de los grupos a que va dirigida previen- 

do los cambios que trae como consecuencia. 

- Inhibiefido el rigor cronoldgico el período " adulto" es difícil ubi - 
carlo dentro del programa social. Es preciso recordar esto al mane 

jar los programas de alfabetizacidn para orientarlos y adecuar los- 

programas de accidn que van dirigidos a los jdvenes-adultos. 

- El lenguaje, más que un objeto de aprendizaje, debe verse como "fe- 
ndmeno vivo". 
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