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~- , ., . .. ~. ~. , .  . . * .  . - . .  ~. ~. .. s..-,,. :,., - TEMA: ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA PRACTICA ALFABETIZADORA EN ARGENTINA 

Prof. Nélida Ba igor r i a  

Tomo &'min"tA y deseo que me l o  descuenten, para agradecer l a  presen- 
. .. 

cia de u&. en nues t ro  pais ,  que además de  ser t an  absolutamente g r a t a ,  nos 

. 'ha,  da¿ibtla p ~ s i b i l i d a d  de  i n t e r i o r i z a r n o s  acerca  de  l o s  problemas educat i -  
8 . .  ' '  

,vu~~,qub"~oh 'comune,s  en Latinoamérica, y de p a r t i c i p a r  en un seminario de 
. . . . "@.nC, '¿~&'jerarquia,  con represen tan tes  de t a n t a  so lvencia  i n t e l e c t u a l  y 

. . . ':%!hhtlfica y cuyos apor tes ,  t a n t o  s e r v i r á n  para nues t ra  marcha en este em- 
,:- rt;.irlmsb fIb de l a  a l f a b e t i z a c i ó n  y de  l a  Educación de Adultos. 

. . i l  i 

E l  Plan Nacional de  Alfabetización en nues t ro  p a í s  nace, después de  un 

. . 
t rabajo  previo  de  6 meses, un t r a b a j o  t eó r i co ,  de  l a b o r a t o r i o ,  de  l e c t u r a  

; .  de l a  b i b l i o g r a f i a  un ive r sa l  sobre e l  tema, e l  6 de k y o  de 1985. Con l a  
,&m* ,. 

aper tu ra  de  100 Centros de Alfabetización diseminados en d i s t i n t o s  puntos 

de  l a  República y con l a  perspect iva  de  ape r tu ras  progres ivas  de  acuerdo 

con i n s t a n c i a s  i n s t i t u c i o n a l e s  que debian irse cumpliendo. Las c u a l e s  co- 

rresponden fundamentalmente, a l  re spe to  abso lu to  que t i e n e  e l  Gobierno Na- 

c i o n a l  con respec to  a l  régimen f e d e r a l  de l a  República, de  manera que para  

instrumentar  e l  Plan en cada una d e  l a s  provincias ,  e r a  necesakio f i rmar  

un convenio con cada una d e  ellas, que e s t a b l e c i e s e  h a s t a  dónde alcanzaba 

l a  potes tad  de l a  Nación y h a s t a  dónde la  de  l a s  provincias.  E s  d e c i r ,  l o  

que n u e s t r a  Consti tución llama l o s  poderes concurrentes  e n t r e  Nación y 

Provincia para obras  de  bien común. 

Nosotros tuvimos un .éxi to,  d i r i a  y.o ves t ig inoso,  porque si  bien e l  

dq33,.. ,Plan fue  avanzando en forma sumamente ace lerada ,  d e  manera t a l  que en este . . 

;'zii.,. IMpento, después d e  una rac iona l i zac ión  profunda impulsada por ese a r ro -  
. . ,, . &@Or Crecimiento d e l  plan l o  c u a l  a veces produce desbordes,  que deben . 

,br!. . . : .*E- sanead.os para que no s e  tornen incontro lables .  En l a  a c t u a l i d a d ,  in-  
. . .  

, 
o t  . . a i s t o ~ f u n c i o n ~  en toda la  República 7.000 Centros de  Alfabet izac ión y 

. . . , hemos f i r m ~ ~ d o  convenios con un núcaeo importante de p rov inc ias  y además 

con d i v e r s a s  ins t i tuc iones :  comunas, coopera t ivas ,  s i n d i c a t o s ,  en t idades  
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1 intermedias de todo t ipo,  universidades (que por extensión un ive r s i t a r i a  

también comenzaron con l a  difusión y l a  instrumentación de l  Plan) de ma- 

nera t a l  que hemos alcanzado, en e s t e  momento,la c i f r a ,  de 110 convenios. 

En cada Centro de Alfabetización, s e  atienden aproximadamente d e  10 a 15 

alfabetizandos porque hemos comprendido que con un número mayor no s e  

puede t raba jar  eficazmente; porque e l  adulto responde a una psicologia 

peculiar y paralelamente con e l  proceso de enseflanza-aprendizaje hay que 

quebmren é l  s u s  permanentes inhibiciones y su aislamiento l o  que requiere  

en e s t e  caso en forma imprescindible una educación personalizada. Ademes 

de l a s  reflexiones sobre l o s  e j e s  temáticos hay que contemplar también el 

t rabajo l ingüis t ico,  realizado con un riguroso enfoque c i e n t í f i c o  de 

manera t a l  que l a  presencia de muchos alfabetizandcspor Centros har ia  i m -  b 
posible una tarea ef icaz.  I 

E s  preciso manifestar ya nuestro c r i t e r i o .  Nosotros partimos de l a  base 

que l a  alfabetización no e s  e l  problema de una provincia, n i  e l  de una re- 

gión, l a  alfabetización e s  un problema de l a  Nación toda, como que proyec- 

tándose un poco más a l l á ,  e s  también un problema mundial. Con ese c r i t e r i o  

desechamos todas l a s  concepciones populistas que alguna vez tuvieron c i e r t o  

t i po  de ejecución en l a  República. Esa visión mezquina de encerrar a l  hombre 

en s u  aldea, para que s e  maneje exclusivamente con s u  pequefío universo vo- 
.. .., . 

cabular y dar le  fundamentalmente e l  áutomk~ismo d e l a  lecto-escr i tura  y 

d e l  cálculo, s i n  ab r i r  l o s  caminos hacia e l  juicio c r i t i c o ,  nosotros fui-  

mos más a l l á  y buscamos ( s in  apartarn0.i enningún momento de l a  realidad . ) : I 

l o c a l ) ,  aquellos puntos de contacto, puntos de~coincidencia, '  h i l o s  conduc- 
4 

to res ,  una fuerza cohesiva para toda Ea Repúbitca, por eso llamamos a @ 

nuestro Plan, e l  Plan de l a  Unidad Nacional;. y toWmos aquellos aspectos 

que suponlamos,y a s i  fue,que interesaban a todos l o s  hombres de l  país,  cual- 
I 

quiera fuera e l  lugar de residencia, l a  l a t i t u d  geográfica, en l a  que ese 
I 
1 

hombre viviera.  Tomamos l o s  temas universales, que interesan a l a  humanidad, I salud, educación, derechos humanos, l a  paz, e l  cooperativismo y sobre todo , 
l a  formación civica a través de l a  ensefíanza de l a  Constitución Nacional. 

E l  alfabetizando aprende cómo son l a s  inst i tuciones de l a  República, cómo 
funcionan l o s  Poderes y sobre todo, cuáles son l o s  derechos sociales ,  103 

l 

derechos c iv i l e s  y los  derechos pol i t icos .  Les d i r é ,  como acotación funda- 

mental, que por haber interpretado e l  Plan de esa manera, y por haber f i j ado  

esa temática y ese h i lo  conductor fuimos llamados subversivos porque 



dentro del pais algunos sectores elitistas piensan cómo a una persona 

recientemente alfabetizada se le puede dar a conocer un derecho social con 

todos los riesgos que eso supone, dado que, sin dudas, se transformará 

de pronto en un militante para la conquista de esos derechos. Además, 

nuestro Plan estuvo totalmente despojado de contenidos ideológicos parti- 

distas, pero en cambio es riquísimo y denso en contenidos democráticos. 

Porque aspiramos, después de tantos anos de cerriles dictaduras donde se 

ha desvirtuado totalmente el sentido democrático con el que nosotros naci- 

mos a la vida libre en el siglo pasado, aspiramos -insisto- formar simul- 

táneamente al ciudadano de la democracia. 
,& ieo'e'ckk h b a j b  ddhctico se ejecuta a través de un material didáctico 

, I  - r ' d~& ceMkhbnte efaborade: son la6 cartillas de la Unidad Nacional donde 
desaProllhos esa temática de la cual les he hablado, y donde desarrolla- 

mos asimismo una tarea lingtilstica altamente cientlfica, con una grad3- 

ción de dificultades, porque entendemos que el espontanelsmo es totalmen- 

te insolvente para resolver cuestiones lingüisticas que llevan un trata- 

miento muy serio. Esta cartilla fue revisada por lingüistas, por filólo- 

gos de Argentina y fue incliisive llevada como ponencia al Congreso Inter- 

nacional de Lingüistas de Hispano América, que se realizó en Colombia, y 

fue la ponencia de la Profesora Ofelia Kovacci, académica de 1a'~cademia 

Argentina de Letras, y además titular de la cátedra de Gramática Espaflola 

en la Facultad de Filosofía y Letras, es decir, tenemos la garantía de 

la seriedad cientifica con que ha sido elaborado todo el aspecto lingüls- 

tico, porque una personalidad de esa talla, jamás lo hubiera.llevado a un 

Congreso de tal envergadura si no hubiera tenido la certeza de su rigor 

científico. También hemos elaborado la Cartilla de Matemática. Hemos dejado 

en cada tema grandes espacios en blanco,(tanto en ella como en la de 

Lectoescritura) para que los alfabetizadores, de acuerdo con los lugares 

donde estan desarrollando su acción puedan hacer las adecuaciones regio- 

nales. Dentro de esos lineamientos básicos que he seflalado, dentro de 

esos ejes temáticos que interesan a todo hombre de la República, nosotros 

hacemos las adecuaciones regionales, que van a ser recogidas todas ellas 

en el Atlas ~ingülstico Antropológico de la República Argentina, en el 

cual también ya están trabajando investigadores de nuestras Facultades 

Nacionales. Además, hemos partido del concepto que al alfabetizando hay 





.cer a s i  l a  interacción cultural entre l as  diversas regiones y fac i l i -  

t a r  a l  alfabetizando en l a  comprensión de textos. También se  complementa 

l o  aprendido en e l  área matemática con un cuaderno de matemática recrea- 

tiva en l a  cual se presentan aparentes juegos de ingenio en e l  que par- 

ticipan todos a través de l a  dinámica grupal; cuando l a  incógnita se 

dilucida, l o  que se ha resuelto es un problema, camino que lleva a l  or- 

denamiento lógico y abre los cauces a l  conocimiento cientifico. Los ejer- 

cicios y e l  an+isis l i terar io .de  l a  antologia, ensefían a pensar, ense- 

. . . . ñapa . .. c~premder  y a comunicarse, objetivos éstos ligados a los últimos 

r o . a ~ ; t i . $ ~  Q8B ~&:,.oue:int.egr.an, en s h t e s i s ,  e l  gran principio de una e! " , . - ;  ' .  . :y. 

*1&&jl). . : ,  . b * ~ b ~ * ~ w : ~ ~ 4 6 n  ' -0 
. .  . 

3: 

: er;:b+b.~~c nbú ; , & . r & q m r ~ f * ,  .laJ)espwrrta de la comunidad ha sido sorprendente, 

a,:.c a . . p l  p b i 4 ~ n o  & Gpiupo, considarando l a  precaria situación económica en 

que .se debate e l  pals, jamás hubiera podido afrontar todas l a s  necesida- 

des 'que emanan del Plan. La comunidad,. pues, se  moviliza en torno del 

Centro, busca los  lugares donde instalarlos y los cede gratuitamente, se  

hace cargo de l a  limpieza, provee de mobiliario, paga l a  luz eléctr ica,  

es  decir, cuando comprende l a  sinceridad de l a  convocatoria se  entrega a 

e l l a  con emocionante desinterés. Y se da  también l a  colaboración personal; 

e l  médico que as i s te  para dar nociones de higiene o prevenció'n de enfer- 

medades; e l  asistente social que acude para explicar a los alfabetizan- 

dos los  efectos de l a s  drogas; l a  modista de l a  zona que l e s  enseiia 

costura. Todo esto por proponer ejemplos muy sencillos pero que significan 

cómo se  produce l a  movilización en torno de estos Centros, Evidente es  

que partimos de 100 y estamos en  7.000. La realidad nos demuestra que 

para alfabetizar a 1.200.000 analfabetos absolutos por este camino, ne- 

, .. cesitarlamos aproximadamente 300.000 Centros en l a  República, suma total-  

mente imposible de lograr. 

Por eso, y a par t i r  de esta experiencia estamos trabajando intensa- 

mente para estructurar este mismo Plan a distancia, a través de los medios 

de comunicación social,  radio y televisión, y hacer l a  transferencia de 

los códigos gráficos a los códigos que exige e l  lenguaje radiofónico y 

televisivo. Para eso ha llegado a nuestro pais e l  Profesor Alberto Manzi, 

e l  autor del gran programa i tal iano "Nunca es  demasiado tarde", quien 

nos ha dado técnicas muy precisas para hacer l a  adecuación de esta 

metodologia. 

http:~&:,.oue:int.egr.an


Además, hemos contado con un inconveniente de naturaleza fundamen- 

tal para el desarrollo del Plan, y ha sido el hennefismo, yo dirla el 

boicot de los medios de ~OGIuni~aciÓn con respecto a los fines del Plan 

de Alfabetización y han negado la difusión-que le es inherente- sin la 

cual se torna imposible la plena participación popular. 

Todos sabemos, que planes de esta naturaleza, sólo tienen éxito, 

cuando hay una concientización, cuando hay una sensibilización realizada 

por los medios. 

Nuestros Centros fueron abriéndose por imperio de las circunstancias, 

porque cada Centro suscitaba la apertura de los otros. Era una especie 

de transmisión oral y la demanda del pueblo determinó que los Centros se 

abrieran a instancias de los grupos canunitarios. Porque esos medios de 

comunicación que fomentan solamente los programas que les dan suculentos 

dividendos aunque sirvan para imbecilizar a la gente, esos medios, permaa 

necieron herméticos lo mismo que los gráficos. Es cierto que hay muchos 

intereses creados y hay muchos sectores sociales que prefieren que el 

analfabetismo siga en la RepGblica ya que es mucho más fácil manejar a una 

persona que no sabe autodeterminarse que manipular a aquél que ha desper- 

tado con plenitud a la conciencia cívica y a la comprensión de cuáles son 

sus derechos y de cómo debe luchar para defenderlos. 

La falta de difusión y la falta de recursos para afrontar una campana 

publicitaria es un inconveniente muy serio y muy grave que ha limitado 

nuestra proyección y cuyas consecuencias ustedes también advierten a través 

del silencio cómplice de los diarios con respecto a este Semin?rio de tanta 

jerarquia; observen, recorran los diarios de hoy y los van a encontrar 

plagados de noticias intrascendentes o de noticias catastrofe, pero este 

encuentro que es constructivo, donde esta reunida tolla Latinoamérica en 

las expresiones de mayor jerarquía dentro de la Educación de Adultos, no 

aparece una sola línea, no aparece una sola nota. 

Esa ha sido la lucha permanente desde que surge el Plan Nacional de 

Alfabetización en nuestro pals. No obstante nosotros continuaremos con em- 

puje con esta fe que nos da el saber que educar estomar la realidad tal 

como es para transformarla en lo que debe ser, hemosescogido pues el fin 
axiológico más alto. 









Tap ey3uyao-rd eun ap oreqe-rq un e amJyJaJaJ sa q3ap e;Janb anb o~ ox 

-eyaq~ou ey3uyhoJd eun ap aquequasa~da~ 

-apand anb eJoq e1 e eh opuezyqaqej~e Ta ñ aq3ou eT ap 21 se1 easeq 

eueueui eT ap g seT apsap ueuoy3unj anb soJqua3 somauaL 'opuezyqaqej~e Tap 

pepysa3au eT e en3ape as oyJeJoq Ta syape ñ soJaua3 so1 ue-t~ay3 as ou X 

sodaiayq so1 uapym as ou L opuezyqaqejle Ta sa pepy~oy~d WT 'so~qosou eJed 

nsoyJesa3au soauawaIa  so^ ap uaJqnu as TTTe 

anb~od ~yqsyse anb uauayq sopoa apuope 'saTe~aua8 som~ ap u93ew~e un 

ua eapnu so1 anb o~qua3 Ia ñ 'aqeui eq~a.4 FI ua ereqe-rq anb uqy3elqod eT 

epoq eJed uqy3ezyqaqejTe ap so~qua3 sowauaq 'aIqeJqauadwy epuay~ede ap 

'eJauoysyw ehps emsyw e1 ua 'seqydsqquy ñnm seuoz ua ahysn13uy sOJqUa3 sol 

~a3a~qeqsa sowe~n30Jd apuop sa 'ofeqe~q ap sa~e&iI so1 ua 'spap~ -eaJ 

-eq esa ua~dmn:, ñ sese3 seT e uapn3e anb ' oqsysuy 'saque~auyqy saJopez 

-yqaqejTe somauaq oJad 'oy~esa3au oJamgu Ia JyunaJ Japod ou ~od so~qua3 

JyJqe sowapod ou apuop sepefa~e ñnw seuoz seT eJed saque~auyqy saJopez 

-yqaqejie sowauaq &syape -aquauiaquaweui~ad oqJayqe a3auewJad o~qua3 ~3 

-ea6 anb oquamom Ta ua epeJ8oT uqy3ezyqaqej~e e1 sa anb ohyqarqo Ta 

ouys 'equan3 ou odwayq Ta oJad .sopey3ua~e3 ñnw soypaw ap uauayho~d saT 

-en3 so1 ap e;JoXem eI 'so~~a ap oun epe3 ap uqy3enqys el aqueyqwe~ ueq sa 

anb~od '~y3;jyp uea sa uqy3enTeha e1 osa ~od 'oy~yh~as ns e someasa ñ op 

-uezyqaqe~le Ia sa ahep e1 so~qosou eJed 'sozeId opy~dmn3 ueñeq as anb~od 

oJqua3 Tap 6eu0SJad seT e sowes~ndxa ou so~qoso~ 'oy.xesa3au ea6 aT anb 

odwayq Ia opoq oJqua3 Ia ua an8ys ñ o8an~ eu~o3a.1 'eJjez eT ~od o 'eyoiypuaa 

eT ~od opyqJosqe eqsa oquawour asa ua anb opep <oCeqe~q ns JyduinJJaauy anb 

auayq anb~od sasaw 8 ua o sasam g ua asJezyqaqejIe apand ou euos~ad eun ys 

.O~T?~~PTP oreqe~? 

Ta ua pepTIyqyxaTj 'sodmayq  so^ ua pepyIyqyxalj 'ahep eJqeTed el sa 

anb 'pepy~rqyxa~ :eJqe~ed eqsa sowy8a~a 'uqy3euywouap eun auayq ueTd 13 

.ey-t.xoSyea 'N 'jo~d 

¿osa ~ezyqewaqsys e.180~ as owq3 X ep saT as 

odaiayq ?nb? 'sasaw g ua ueTd Iap so~yqarqo so1 ueJ801 ou ñ aquaureueyp 

-y303 Jyasyse uapand ou anb saquedy3yq~ed so~~anbe :epas equn8a~d el 

-6apadsg3 eaTyS ehg 







Y ALTERNATIVA DE DESARROLLO EN EL QUE SS INSCRIBE LA E D U t A C I O N  

. ... 'En contraposición a l  enfoque predominante nacional  y genera l  de e:¿perien - 
c h s  de a l fabe t i zac ión  en 1s Región, a nosotros nos corresponde v i s u a l i z a r  

,h.. 

tónica de edn~,caciÓn popular de alcance micra , supuestamente s ingu la r  . 
natura leza  d e l  e scenar io  geográfico,  h i s t ó r i c o  y poblacional  en el  

r e a l i z a .  

ues t ra  ponencia, pasa por una necesar ia  p rec i s ión  sobre  algunos d a t o s  

e, aunque palidamente, nos ayudarán a t ene r  una c i e r t a  v i s ión  d e l  Distri- 

i l l a  E l  Salvador,  qus e s  e l  lugar  donde se desar-o l la  e s t a  esper ien-  

i a .  En e f e c t o ,  V i l l a  E l  Salvador a p a r t e  de  c o n s t i t u i r  "la barr iada" ,  pueblo 

. . oven o asentamiento humano urbano-marginal de  mayor extensión t e r r i t o r i a l  
E 

en el Perú, con una población de 300.000 hab i t an tes ,  en e l  l a p s o  de 16 aflos 

da e x i s t e n c i a  vec ina l ,  que cons ' i tuir  un modelo comunal y de organización 

vec ina l ,  que a su vez i n f l u y e  en l a s  dembs organizaciones b a r r i a l e s ,  a s i  

como en B 1  movimiento popular d e l  pa í s .  

V i l l a  El Salvador t i e n e :  

180.000 jóvenes menores de  24 anos de  edad, 

80.000 e s t u d i a n t e s  en l o s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  educativos.  

30.000 a d u l t o s  inmersos en s i t u a c i o n e s  de sub-empleo y desocupación. 

10.000 f a m i l i a s  en s i t u a c i ó n  de extrema pobreza. 

6.000 adu l tos  ana l fabe tos  mayores de 15 aflos 

11.000 mujeres asociadas  a t -avés de l a  Federación Popular da Yujeres 

de V i l l a  El Salvador. 

900 micro - productores informales  ( f h i l i a s )  

' '  

Se d i c e  que un pueblo que l u c h a  es un pueblo que educa y en ese s e n t i d o  

l l a  El Salvador desde s u  fundación en 1371, al invad i r  s u s  primeros habi- 

es l a s  d e s é r t i c a s  y h a s t i l e s  pampas de Pamplona ubicadas a 25 Km a l  s u r  

na, educa con e l  ejemplo, con e l  grado de conciencia  c o l e c t i v a  que fue 
' .  , . ' W . .  
. ' . h;; 









R O L E S  .' 

A PRUE84 LlNEllMlENTOS DE 
POLITICA DE PARTICIPACION 

S NACIONAL. 



En el cuadro que va a continuación, -- - se -- trata de ---- explicitar - -- los - elementos 
de este desarrollo. 

.., . . ~ .. .. . . . . .  

A S P E C T O S  
. - 

1. AREA POLITICA 

1. planificación Integral Urbano- 

Marginal. 

2. Apoyo y promoción de las organi 

zaciones de Base: 

2.1 Clubes de Madres 

2.2 Comités del Vaso de Leche 

3. Advinistración Municipal 

11. AREA ECONOMIA --- 
1. Parque Industrial 

1'.1 Asistencia y Apoyo Secto- 

rial. 

2. Asistencia y Apoyo Financiero 

para las actividades producti- 

vas industriales y irtesanales. 

2.1 Industria Manufacturera. 

2.2 Del Sector Productivo In- 

formal. 

2.3 De las Empresas Comunales 

~utogestiíinarias. 

2.4 De las Empresas Cooperati- 

vas. 

3. Zona Agropecuaria. 

3.1 Asistencia y Apoyo Secto- 

rial. 

3.2 Apoyo financiero. 

N 111-ARU SOCIAL 

1.Desarrollo Urbano 
1.1 Catastro 
1.2 Titulación 
1.3 1nfraestruc.y Equip.Comuna1 
1.4 Agua y Desague ., . 
1.5 Luz 
1.6 Transporte depasajeros 
1.7 Trans. rápido de Pasajeros. 

. . 
i 

Los recursos 
necesarios . 

Concientización.. 

Educación ' PopuLar 

Vislón' ~ros~ertiva 

Fe en el futuro 

Organización 

Voluntad Politica 

Participación 

So1idarida.l 

Concertación 

. 
y . , .k+, . , 

- 
Los constreflimientos 
m&s formidables 

- Humanos: - -- 
Egolsmo 

Cinismo 

Codicia . 
Frustación 

Dogmatismo. 

Culturales: ---- 
Desconfianza 

Inautenticidad 

Individualismo 

Famil ismo 

Prejuicios raciales 

Prejuicios clasistas 

Intolerancia 

Politicos: 

Corrupción 

Inef iciencia 

Burocratismo 

Sectarismo 

Hegemonismo 

f&osiciÓn antidemocr; 
ca. 

Desmoralización. 

, 









POSTULADO 

Todo el esfuerzo educativo gira en torno a este postulado: 

"Educación para la Liberacuón" (primera Convención de la CUAVES 1973) 

OBJETIVOS 

A su vez, el postulado anterior se implementa a través de los siguientes 

propósitos: 

a. Fortalecer la creación de un espacio donde el saber popular pueda mani- 

festarse. 

b. Generar una educación producida por los sectores populares, sin desesti- 

mar el trabajo fraterno y solidario de sectores comprometidos con la 

clase trabajadora. 

c. Posibilitar que los pobladores de la comunidad detenten un conocimiento 

de la realidad local y nacional para as1 comprender el desarrollo histó- 

rico de la sociedad y luchen por su transformación, en otra cuálitativa- 

mente superior. - .  

d. Formar dirigentes capaces de planificar, dirigir y ejecutar las acciones 

del desarrollo integral. 

ORGANIZACION 

Territorialmente: 

. Unidades operativas 

. Grupos residenciales 

. Organizaciones populares funcionales 

. Juntas directivas centrales 

. Centros y programas educativos. 
Operativamente: 

. Area operativa de Promoción Social y Familiar 

. Area operativa de Capacitación 

. Area operativa de Difusión y Comunicación 

. Area operativa de Recreación y Deportes 





. Area operativa de Revaloracibn y Promoción de la Cultura Nacional y 
Latinoamericana. 

Cada Area Operativa es implementada por una comisión de trabajo, bajo 

la conducción y supervisión del Consejo de Educación. 

Curricularmente: 

El programa Integral de Educación de Villa El Salvador, por principio 

es autoeducación popular que se traduce concretamente en propósitos y con- 

tenidos que se proponen: 

- Desarrollar en los educandos la conciencia del valor económico, social y 
cultural del trabajo productivo y del papel fundamental de los trabajado- 

res en el proceso de transformación social. 

- Ahondar en las raices de nuestra propia cultura y en la formación de nues- 
tra identidad nacional. 

- Estimular en los educandos y educadores la capacidad para el análisis cri- 
tico, autocritico y creador que haga de la educación una práctica de lucha - .  
contra la pobreza, la marginación y toda forma de dominación. 

En esta mira debe percibirse toda la propuesta programática de la educación 

ih Vilia 61 Salvador, en sus tres niveles de acción: 

. Conceptualmente: autoeducación, mentalidad participatoria y práctica, 

actitud autogestionaria. 

. Metodológicamente: Aprender a trabajar juntos y organizadamente, en 
función al desarrollo integral, comunitario y auto- 

gestionarío. 

. Institucional: Reorientación y descentralización de responsabilidades, 
desescolarización del andamiaje institucional. 

mu 
. . De otro lado, debe mirarse la experiencia de Villa El Salvador como una 

, ... 

" e t a  por revertir la concepción y el disefio tradicional de la educación, 

'&Fe definida politicamen& desde "arriba", para hacerla verdaderamente 
; .;*:.,. 
:.+ritica y particJpatoria M e  "abajo", desde el escenario de su real - -  , 

.:.:&can . I .w social.: LA COMUNW. 
' ' . 

;.,. . .. . 



A continuación, se presenta someramente el Programa Educativo del Distrito 

de Villa El Salvador, para en la parte final concluir con una visión pros- 

pectiva destinada a consolidarlo. 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

1. El Centro de Comunicación Popular 

Uno de los espacios de participación más importantes por su protagonis- 

mo en la mentalización y concientización de los vecinos jóvenes y adultos, 

en el fortalecimiento y construcción de la identidad y personalidad cultura: 

de una comunidad tan joven como es Villa El Salvador, asi como en la motiva- 

ción y capacitación no formal de los cuadros dirigenciales de este Distritp 

es el Centro de Comunicación Popular. 

Esta es una organización que desde sus origenes siempre fue reconocida 

como de total perteaencia de esa comunidad y cumple roles muy significativo: 

en la educación, comunicación y culturas populares. En esencia desarrolla 

una triple función social para posibilitar la participación cada vez más 

conciente, más capacitada y mejor organizada de los sectores populares a lo: 

que se debe. - .  

Veamos qué objetivos cumple este Centro a lo largo de estos trece aAos 

de trabajo creativo con cientos de nitios, jóvenes, hombres y mujeres de la 

comunidad : 

l o  Elevar el nivel de conciencia de los participantes en las prácticas de 

comunicación popular. 

20 Conseguir a través de la comunicación popular, la construcción de 

ambientes de auto-formación. 

3Q Posibilitar el surgimiento de nuevas y mejores formas de organización. 

4 0  Forjar un nuevo tipo de lideres. 

50  Defender y fomentar los diferentes aspectos y expresiones de la cultura 
popular. 

6 s  Avanzar hacia el intercambio y la formación de redes de comunicación 

popular. 







. Taller de Radio: Diseflo, creación, producción experimental de guiones y 
A 

presentación de grabaciones a través de una red de 36 

altoparlantes. Sirve también cano medio de difusión y 

de propaganda. Se proyecta hacia una emisora FM de 

carácter educativo-cultural del Cono Sur de Lima. 

. Taller de Geatro: Es uno de los talleres con mayor cobertura por haber 
generado y promovido la existencia de unos 40 grupos 

de teatro popular independientes en el distrito, cada 

uno de ellos con intensa actividad, proyectándose el 

Taller a convertirse en la coordinadora de todos esos 

grupos. 

Este Taller es un espacio donde sus miembFos aprenden 

y enseflan las diferantes técnicas de expresión corporal, 

crean argumentos y montajes relacionados con la situa- 

ción y la historia de Villa El Salvador. 

. Taller de Cine: Encargada de centralizar los requerimientos de material 

filmico, conseguirlos y proyectarlos en los colegios, 

asambleas populares, manzanas y grupos, coadyuvando la 

cultura y la educación popular. 

Todo este accionar se articula y complementa con otros espacioes igualmente 

importantes de educación y cultura popular: 

- La Red de Bibliotecas Populares, que en número de 15 promueve y núclea el 
acceso de lectores de toda edad a esta alternativa de educación abierta, 

contiene literatura sobre diversas oxiones. 

ti La Sala Múltiple ltCésar Vallejo" y su proyectada escuela de danza y folklore. 
5. + ,* ., . - = ... ,~ ~ 

El Centro siempre está sujeto a una dinámica de renovación de sus miembros. :~::& 
: a medida que una vez que ya hayan alcanzado un buen nivel de farmación Y 

.?S., 
m i e n c i a ,  cada uno de ellos sale a formar y construir otras experiencias en 

p p e c t i v o  ámbito nuclear. 
.h.. . ... 









13a. REUNION TECNLCA DE ADULTOS DEL P U D E  

SEMINARIO MULTINACIONAI. 

SOBRE REPLEXIONES CRITICAS EN 1'0RNC DE 1.A 

ALPABETIZACION DE LAS AMEKICAS 

B u e n o 3  A i r e s ,  A r g e n t i n a ,  O c t u b r e  1-9 de 1987 

EDUCACION POPULAR EN AMERICA LATINA: 

TENDENCIAS ACTUALES, CONTRIBUCIONES Y LIMITACIONES 

Carlos Eogenio Beca 

Ministerio d e  E d u c a c i ó n  y Ju s t i c i a  O r g a n i z a c i ó n  de l o s  E s t a d i ~ s  A m e r i c a n o s  
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popular deja de lado aquellas acepciones de la educación libzra - 
dora que le acercan mas a una mera renovación pedagógica. 

Rasgos principales de la Educación Popular 

Las prácticas de educación popular en América Latina, de- 
sarrolladas en diferentes contextos socio-polfticos, han ido 
configurando sus rasgos fundamentales. 

"Una amcepción básicmnte diferente de desarrollo y cambio 
social subyace a la Educaci6n Fqular. La lucha no es om- 
tra la marginalidad y el suMesarrollo, sino contra la m- 
dencia, las fuentes de daninación y la explotación. En este 
=m, la educacih popular se propone robustecer un proceso 
de liberación y lunnanizacibn de los explotados y oprimidos. 

papel mtituye 610 uno de los aportes en un proceso n6s 
canplejo y a kuyo plazo. Ia educación popular p r e M  no 
6610 la elevación de la conciencia de opresián y el análisis 
de las alternativas viables para superarla, sino que constitu 
ye uno de los medios que coadyudan a la mnstrudbi de la ai - 
temativa cultural y pollítica de las clases &tntnantes'f (2). 
La tarea fundamental de la educación popular es vista cmo "con - 
tribuir al desarrollo de la conciencia de los sectores ppdg . 
res en relación m n  las causas reales de los pnjblenas qiie les 
afectan, a fin de desarrollar. su capacidad de natilizacibn, w- 
ticipando y ssteniendo sus organizacl6nesm (3). 

$f qnalizamos la evolución de la educaci6n.popular durante 
los (iithos quince años, apreciamos diferenoLas no e610 según 
regiones o pafses, sino también al interior de caBa paga, pro- 
duciéndose cambios muy significativos a nivel polltico y de la 
movilización popular que implican, a su vez, desaflos diferen- 
tea para la educación popular. 

En los momentos de ascenso del movimiento popular surgen 
con fuerza iniciativas de educación popular tendientes a forta- 
lecerlo, contribuyendo a su mejor orientación y organicidad. 

Pero, por su lado, en situaciones de d t a  represión al m- 
vimiento popular y cuando'éste logra mantener determinados nivs 
lee de awibn,  la educación popular tambien se desarrolla Con 
cierta amplitud y profundidad pues cumple un papel de Frear un 
espacio para reflexionar y.bwcar caminos que pennitan reagrupar . fuerzas e impulear acciones capaces de hacer frente a lee enor- 
mes difi&lta¿&e q& ~ o l b a m ~ , S o s  regbenep autprhfartos. . " L í ! ? < ; r . -  ?:r,5,.; .,,,j., t. Y , l  .. l" 

Hay hquf unk c ~ l e  QLkJ;iibat'%l&~acibn popu- 
lar no .%lo crece y 1 S é r 3 ~ 9 k ~ e z v U a i ~ ~  e~iciales que 
naturalmente le f bvore&n sSM-~iSn;i~.a\pyaias !otra manera, 



en a q u e l l o s  e n  l o s  c u a l e s  se ponen poderosos o b s t á c u l o s  p a r a  
s u  a p l i c a c i ó n .  

A p e s a r  de  l a  d i v e r s i d a d  de  s i t u a c i o n e s  y d e s a f f o s  e n f r e n  
t a d o s ,  es  p o s i b l e  i d e n t i f i c a r ,  con Rodriguez Brandao, c i e r t o s -  
r a s g o s  esen1 ales de  l a  educación popular  y de l a  mis ibn  d e l  
educador  popular .  

- la  educac ien  popular  "def ine  a  l a  educacibn como un i n s -  
t rumento  p o l í t i c o  de conc ien t i zac ibn  y  p o l i t i z a c i b n ,  a  t r a v é s  
de l a  c o n s t r u c c i 6 n  de  un nuevo s a b e r ,  en l u g a r  de  ser solamen- 
t e  un medio d e  t r a n s f e r e n c i a  s e l e c t i v a  a  s u j e t o s  de  grupos po- 
p u l a r e s  de un ' s a b e r  dominantep de e f e c t o  ' a j u s t a d o r '  a l  o rden  
v i g e n t e  -éste es e l  s e n t i d o  en que  se propone 'una amplia  a c c i 6 n  
c u l t u r a l  p a r a  l a  l i b e r t a d  a  p a r t i r  de l a  p r á c t i c a  pedagógica d e l  
momento d e  encuen t ro  e n t r e  educadores-educandos y educandos-edu - 
cadores ;  se d i s t a n c i a  de  ser solamente  una a c t i v i d a d  d e  ' s a l a  
de  c l a s e s ' ,  d e  ' e s c o l a r i z a c i ó n  popular '  y busca a l t e r n a t i v a s  
de r e a l i z a r s e  e n  t o d a s  las  s i t u a c i o n e s  de p r a c t i c a s  c r í t i c a s  y  
c r e a t i v a s  e n t r e  a g e n t e s  educadores 'comprometidos' y  s u j e t o s  po - 
p u l a r e s  ' o rgan izados '  o  en proceso  de o rgan izac ibn  de c l a s e ;  

-la mis ibn  d e l  educador popular  es p a r t i c i p a r  d e l  t r a b a j o  
de producción y  reproducc ión  de  un s a b e r  popular ,  apo r t ando  a 
61,  a  l o  l a r g o  d e l  t r a b a j o  s o c i a l  y/o p o l f t i c o  & c l a s e , m c o n t r i  
bución e s p e c f f i c a  de  educador;  s u  s a b e r  e r u d i t o  ( e l  de  l a  c i e n =  
cia en que se profundizb ,  p o r  e jemplo)  en func ión  d e  l a s  n e c e s i  
dades  y  en concordancia  con las p o s i b i l i d a d e s  de incorporacibn-  
a  las  p r a c t i c a s  y a l a  cons t rucc ión  d e  un s a b e r  p o p u l a r 1 ~ ( 4 ) .  

I n t e n t a n d o  s i s t e m a t i z a r  l o s  p r i n c i p i o s  b á s i c o s  que i n s p i r a n  
t a n t o  l a  f i n a l i d a d  como l a  metodología  de l a  educación p o p u l a r ,  
podemos r e s u m i r l o s  d e l  s i g u i e n t e  modo: 

a )  p a r t i r  d e  l a s  neces idades  e  i n t e r e s e s  d e  l o s  s e c t o r e s  
popu la re s ,  es d e c i r ,  d e  s u  r e a l i d a d  conc re t a ;  e s t e  p r i n c i p i o  d i  
ce r e l a c i d n  con l a  i n t e n c i o n a l i d a d  de  c o l o c a r s e  a l  s e r v i c i o  de- 
los i n t e r e s e s  popu la re s  como también con l a  inetodologfa; 

b )  promoveS'ht conc ienc ia  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  o rganiza-  
c iá l  p o p u l a r ,  desde  e l  a p o r t e  d e  l o s  procesos  educa t ivos  y c u i -  
t u r a l e s ;  

C )  asumir  una metodología p a r t i c i p a t i v a  y democrdt ica ,  con 
preponderanc ia  de  l o s  procesos  g r u p a l e s  d e  a p r e n d i z a j e ;  

d )  r e d e f i n i r  e l  r o l  d e l  educador,  en té rminos  d e  una r e l a -  
c ión  pedagógica h o r i z o n t a l  e n  l a  c u a l  cumple un p a p e l  d e  f a c i l i  
t a d o r  d e l  a p r e n d i z a j e  a n t e s  que t r a n s m i s o r  de  conocimientos;  







c) EstSmulo a la autonomía de las organizaciones' 
populares 

En las propuestas educativas de los proyectos de educacidn 
popular aparece, frecuentemente, la intencidn de promover un de - 
sarro110 autónomo de las organizaciones populares. 

Esta autonomía no significa aislamiento o dispersión de las 
organizaciones populares ni tampoco marginación respecto de ins 
tituciones que les puedan brindar un apoyo efectivo sino que se 
trata de incentivar la capacidad de adoptar sus propias decisio 
nes er. funcidn de los objetivos y pollticas democráticamente dTs - 
cutidos y aprobados. 

Esta intención de favorecer la autonomía esta ligada al pro - 
pósito de avanzar hacia la constftución de los sectores pcpula- 
res en sujetos activos y conscientes de procesos de transforma- 
ci6n social o de creacidn de un nuevo orden social más justo y 
democrático. En las organizaciones populares se cristalizaría 
esa posibilidad de convertirse en actores o protagonistas de un 
proceso de desarrollo al servicio de sus intereses mas que recee 
tores o partlcipes tangenciales de un desarrollo pensado desde 
fuera y en funci6n de intereses de los sectores dominantes. 

Es por ello que también cobra fuerza la idea de un desarro 
110 alternativo, de tipo enddgeno y aut6nom0, con Bnfasis en e 1  
desarrollo local. Se trata de que las estructuras sociales, eco 
n6micas y pollticas de nivel local no se limiten a recibir recur 
sos y asignacidn de tareas desde una planificacidn nacional sino 
que puedan generar su propio desarrollo, de acuerdo a sus necesi 
dades prioritarias, obviamente en forma coordinada y con los de 
bidos apoyos de las estructuras de nivel nacional. En este dega 
rrollo local, para garantizar su real adecuacidn a las necesida- 
des de la población y particularmente de los sectores más afecZ 
tados por el sistema actual, resulta de fundamental importancia 
que las organizaciones populares asuman un papel protagónico y, 
en este sentido, se orientan hoy los esfuerzos de la educaci6n 
popular. 

d) hapulso a la movilizaci6n social . 
La educación popular no limita su aporte a la esfera de la 

conciencia sino que se preocupa de la acci6n transformadora, por 
lo cual otorga importancia a la movilizaci6n de las organtzacio 
nes populares. 

¿Cual es el aporte de lo educativo en las mou~l&g~cLones 
sociales? En la medida en que la educacidn popU&@r.@e,inserta 

mailto:popU&@r.@e,inserta


en los procesos de organizaci6n y movilización popular se ha 
demostrado capaz de contribuir a que estos sean más participa - 
tivos, democráticos y conscientes. Esto significa superar 
formas de movilización decididas solamente por los dirigentes 
y respaldadas por la base sin una conciencia plena lo que re- 
dunda en fragilidad del movimiento y escasa potencialidadledu 
cativa., Por el contrario, se trata de convertir a las movilf - 
zaciones en instrumentos eficaces de lucha pero, además, en 
oportunidades privilegiadas de educación de las masas popula- 
res. 

En este sentido, la acci6n educativa ha logrado contribuir 
también a realizar una evaluaci6n crftica de las movilizaciones 
procurando alcanzar un aprendizaje de las mismas para un mejora - 
miento de las acciones futuras. 

e) Apoyo a la unidad del movimiento ponular 

La historia de los movimientos sociales en America Latina 
muestra grandes dificultades para lograr la unidad orgdnica y ,  
de acción. Múltiples factores ideol6gicos, políticos, cultura- 
les atentan contra los esfuerzos unitarios. 

En tanto la educaci6n popular contribuye a crear espacios 
de discusibn, de profundizaci6n de los problemas y de los cami 
nos de la lucha por el cambio social, facilita lo6 procesos u$ 
tarios, permitiendo identificar racionalmente los puntos de dis 
crepancia y de coincidencia. Esto hace posible anteponer inte- 
reses comunes a diferencias de carácter subalterno. 

Por otro lado, la acci6n educativa se orienta a valorar la 
unidad y a descubrir los perjuicios de divisiones que no respon 
den a divergencias pro£ undas y que, en definitiva, favorecen 15s 
intereses de las clases dominantes que intencionadamente, promug 
ven divisiones de los sectores populares. 

La accibn educativa puede contribuir a centrar la discusidn 
'en, torn:o :al problema de la unidad sobre nuevas' bases, enfati.zan- 
do lasliecesidades de los grupos y personas por sobre considera- 

>.;+ ciones puramente ideol6gicas que puedan estar obstaculizando la 
acci6n unfe- aria.^ . ' 

. . . . ~ ~  : . .. .. . 

f) ValorizaciBn de lo educativo . . 
L88 acciones de educaci6n popular conllevan, a nuestro jui- 

cio, una revalorikaci6n de lo educativo por parte de las organi- 
zaciones populares. Se comienza a apreciar lo educativo en un 
sentido diferente a la educacidn formal o a la capacitacidn pro- 
fesional de tig~.til;.sr8icfanal. 









l i z a c i d n  no esta terminada s i n o  en  proceso  d e  e l a b o r a c i d n  me- 
d i a n t e  la r e f l e x i 6 n  e n  t o r n o  a un c o n j u n t o  de  e x p e r i e n c i a s  d i  - 
wersae.  Se t r a t a  de  p r d c t i c a s  s o c i a l e s  y e d u c a t i v a s  que  no 
siempre son abso lu tamente  c o h e r e n t e s  con e l  "d i scu reo"  de  l a  
e d w a c i b n  popu la r  s i n o  que  t r a t a n  de  r e a l i z a r  una determinada 
a s p i r a c i d n  de  acuerdo  con l a s  cond ic iones  s o c i o - e c o n h i c a s ,  po  
l l t i c a s  e i n s t i t u c i o n a l e s  en  que se d e s a r r o l l a n .  Hay, s i n  du- 
da, un camino l a r g o  por  r e c o r r e r  p a r a  d o t a r  d e  mayor c o n s i s t e n  
cia y proyecc idn  a l  movimiento d e  educación popu la r  en  AmBrica 
Lat ina .  











informales es  relativa, porque en verdad no procede de s u s  miembros nece- 

sariamente, sino que ha sido premeditadamente provocada por l a  instancia 

gubernamenta1,de un lado,y porque antes. en algunos momentos de prosperi- 

dad nacional, no fue necesario acelerar l a  presión y multiplicar e l  v i -  

gor politico de estas instituciones. En este terreno, l a  educación de adul - 
tos ha tenido mucho que ver en e l  desmontaje de l a s  opciones pupulares pa- 

ra afianzar e l  control social desde e l  Estado. Hoy dia sabemos que en e l  

gran vuelco conceptual con reppecto a l a  educación de adultos reside en 

ver en ésta, un espacio de confrontación social donde se disputan l a  li- 

bertad. l a  democracia, l a  justicia social. En l a  educación de adultos e l  

componente politico, ideológico y cultural se  torna problemático y proble- 

matizador. Se han sucedido modelos, estrategias y métodos que en l o  fun- 

damental querian restablecer un ideal orden perdido, retener a los anal- 

fabetos en sus lugares de origen, impedir e l  desorden de l a  invasión de 

l a  informalidad a los  predios urbanos de l a  modernidad. 

Civilización versus barbarie. Mébodos, curriculas y materiales tenian 

por objeto adap&ar, mimetizar, civi l izar  a l  buen salvaje que ya no sólo 

era arisco sino también conte:itatario, reivindicador. Cuando esa experien - 
tia no funcionó, se  pensó aún en formas más autoritarias que bien cono- 

cemos en nuestro pais, l a  domesticación educativa se  correspondia y toda- 

via se corresponde bien con l a  dictadura de los autoritarismos. 

La perspectiva actual s i n  embargo, ha cambiado en l a  medida en que se 

espera consolidar procesos democráticos,si bien cercados por l a  carencia 

económica y por los conflictos socia1es;no e s  sólo l a  pobreza, también e l  

conflicto y l a  sobrevivencia. h ese marco los  objetivos de l a  alfabetiza- 

ción, acaso de todo e l  sistema educativo, se orientan a educar para l a  li- 

bertad. 

uds. se estarán pveguntaido o n  ra&n,qué tiene que ver todo esto con 
:., . . . . ,  

los materiales educ,itivo$. E n  i-&lidid $1 tiene que ver pero de modo i n d i -  
' . _ ?  , ,  ." , . .  

recto. De hecho' lo& &terlales son instrumentos complejos de una politica. 
., ,. . 

s .  i.': : ' . . 

Pero a s í  como hay un . fgti&isno .. , de la: l e t r a  impresa, hay un fetichismo 
de los medios y mate&les que l e s  atribuyen cualidades educativas perfec- 

tas con prescindencia de todo LQ demás. 
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manera la propia sociedad es un agente educativo. la sociedad educa. y 

la sociedad educa a través de la vida. Es decir. la vida educa. 

Pero parece también necesario replantearse el concepto de educación, 

en cuanto que cualquier esfuerzo educativo intencional. incluyendo la 

llamada educación formal e incluyendo también los propios programas de 

alfabetización. están predeterminados por condiciones históricas especí- 

ficas de cada sociedad. Es decir. son en cierta medida. manifestación de 

la sociedad y de la dinámica que la sociedad tiene en un determinado m e  

mento. Esta reconceptualización plantea dos problemas muy concretos: 

primero en qué medida la acci6n educativa puede construir formas alter- 

nativas que de alguna manera sean contestatarias o contravengan la pro- 

pia dinámica social. Es decir. creo que esto es un problema que de algu- 

na manera se plantea pero que tenbien es un problema que está abierto. 

En este sentido la reconceptualización pues. no se trata solamente de 

concebir la educación de manera alternativa. sino preguntarse hasta qué 

punto una acción educativa intencionada puede ser distinta. Creo que iste 

es un problema central. 

Un segundo problema central. es que la propia experiencia latinoameri- 

cana permita apreciar y la mayor de las veces por carencia. el hecho de 

que la sociedad en su conjunto. en cuanto expresión de formas hegemónicas 

de relacionamiento y estructuración. y tanbién en sus particularidades 

estructurales. es un educador dominante. Es decir. de alguna manera. lo 

que se puede percibir es que la propuesta pedagógica de la sociedad. la 

mayor parte de las veces. suele ser una propuesta autoritaria. üna pro- 

puesta que simplemente impone patrones de comportamiento externo. Si esto 

es así. surge pues un segundo problema: cuál es la posibilidad concreta 

de constmir propuestas pedagógicas alternativas y especificamente cu6l 

es la posibilidad de construir propuestas pedagógicas solidarias. En otros 

términos, cuál es la posibilidad de una pedagogía de la solidaridad. Este 







 hasta qué punto puede concebirse una pedagogía social y cuáles son 

sus determinantes más inmediatos? 

Bueno. un primer sentido en el que podría concebirse una pedagogía 

social es en la medida en que es posible establecer condicionamientos 

históricos que determinan que la sociedad haya asumido determinados cos- 

portamientos y en la medida en que esos determinantes históricos pueden 

ser asumidos metodol6gicamente; es decir en la medida en que fuéramos c- 

paces de interpretar una cierta metodología a través de la cual la pro- 

pia sociedad ha asumido sus condicionamientos históricos. En esa medida 

seríamos capaces de establecer una pedagogía socialmente significativa. 

Pero también podríamos establecer o podríamos imaginar una pedagogía 

socialmente significativa en la medida en que dentro de las acciones edg 

cativas intencionales. en la medida en que dentro de la propia escuela 

ya sea críticamente o de facto. ya sea por un proceso de conocimiento 

progresivo o por un proceso de imposición. podamos implicar prácticas pe 

dagógicas socialmente convalidadas y en este sentido podemos decir que 

la escuela es muy eficaz porque las prácticas pedagógicas que ejerce re- 

flejan. simple y sencillamente. la propia pedagogía de la sociedad. En 

otros términos, la escuela no es autoritaria. la escuela no es individua - 

lizante porque los fmst~6 o los directores sean malas personas o porque 

a alguien se le ocurrió diseñar ese sistema y de esa manera. la escuela 

es autoritaria. la escuela es individualizante. la escuela es poco soli- 

daria porque la vida es asf. Porque la vida suele ser autoritaria. la vi - 

da suele ser individualizante y porque, al fin de cuentas, la escuela so 

lo va a reflejar la vida. La vida educa y la vida tiene su metodologla - e 

ducativa y educa para m1 en función de cuatro aspectos específicos: edu- 

ca en la medida en que establece las formas de acceso al dominio del lep 

guaje. es el primer gran acto educativo de la vida, establecer las for- 

mas de acceso al dominio del lenguaje, al dominio de la palabra. 







justa de la riqueza. en esa mima medida. estratégicamente, el analfabe- 

tismo va a desaparecer. Yo siento que por ahí está la cosa. Ahora ¿por 

qué? Porque esto va a llevar a la generalización de la educación básica 

como instrumento integral de educación y particularmente va a llevar a 

una cosa evidente. por lo menos a garmtizar tres años de escuela. que 

garantizarla una superación del analfabetismo no solamente inmediato 

sino también funcional. 

Pero mientras tanto se puede hacer? Bueno yo diría que habría al 

menos 6 propuestas especificas: 1) Considerar la posibilidad de adoptar 

estrategíaa con un mayor criterio de selectividad. es decir. hasta ahora 

se han manejado estrategias de alfabetización preponderantemente masivas 

y me parece que habrfa que promurar el manejo de estrategias de carácter 

selectivo y sostenido en función de una mayor definici6n de las poblacio- 

nes a las cuales se quiere servir, no solamente en términos de determinan 

tes externos como podrían ser edad, sexo, orígen étnico. sino sobre todo. 

en función de las posibilidades concretas de fortalecer la propia base 

social de los procesos educativos. es decir. en la medida en que las accio- 

nes se puedan vincular a formas deorganización que están surgiendo. a pro- 

cesos alternativos. a formas distintas de organizar la producción. En este 

sentido habrla que optar por estrategias más selectivas. Ihui 2da. sugeren- 

cia sería procesar apoyar el reforzamiento orgánico de estrategias de su- 

pervivencia. en especial, las derivadas de la configuración y expansión 

de los sectores inf02maleS de la economla. Ea decir que habría que aten- 

der bastante al reforzamiento de toda una serie de estrategias de super- 

vivencia que están surgiendo en este momento, no solamente en el sentido 

de dar una capacitaci6n para hacer que estos grupos sean cada vez más fun- 

cionales a la econamfa fomal. sino también en el sentido de favorecer las 

oportunidades de fortaiecimietno de la organización y de las posibilidades 
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a Teresa Yo querria recordar los punbos de cada uno de los  compafleros, a s i  

e n t  podemos retomar después &.la interrupción. 

e n  de l a s  Puntualizar duc'~a~¡0~:'!&&¡10 . . ~ e c c a ,  seflaló. a par t i r  de l a  c r i -  .., ,%'.:,,, . :. 
,iciones sis de l a  educici8ii'Hdii&b, los principios básicos de l a  educación - . . 1 .. . . 

p ü p ~ l q g < ~  dI.1 ao&mj' t a ~ ~ : f . < . ; ~ : . j :  ! . . lia 
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. . . Y ,  I:o i o 'a de qué manera l a  educación 

110 del movimiento popular y después 

de  'convergencia y. divergencia de l a  

iencias de educacibn no formal, para 

Un& p ~ ~ u e s t a  d e  visualizar ambas instancias, no como 

~g%!f&= '&'o como ~omplementarias~o en un continuo de avances 

se concetró en t r e s  problemas que 

cuanto a una reconceptualizaciÓn 

l a  visión de educación y sociedad, 

educación y vida. Y despues nos dejó planteadas cuatro preguntas 

como desafio para e l  grupo. 

F R a ú l  Vargas, comienza con l a  mención de l a  c r i s i s ,  y setiala que 

es ta  c r i s i s  de l a  educación de adultos también tiene s u  r e f l e jo  en 

e l  uso de medios y materiales. Cuestina l a  problemática del f e t i -  

judicada a l o s  materiales, y nos setiala l a  importancia de 

,*anta l a  problefaática del lenguaje, y l a  cultura alfabeta. 

ly Pacheco nos presentó l a  experiencia de Villa 

ndo e l  lugar, e l  modelo de desarrollo, los  

aiiscwre, l a  caracterización del plan de 

desai-rollo,.. Lbs programas y los  hi tos que va dejando en e l  pueblo 
, ~. . .  . : 

exp&+iayj$ts , ? 

. . E '  . . !  q.,. 



la  Maria Rodino Enfatizó Raúl Vargas Vega l a  necesidad de manejar los múltiples 

códigos l a  hora de l a  producción de materiales de comunicación, 
:erca del con l o  cual estoy fervorosamente de acuerdo, pero dijo que algunos 
snguaje oral de los cuales ya se conooen, por ejemp10,el lenguaje verbal ora l  y 
escrito escrito. Ah i  es donde yo tengo dudas. Yo no estoy tah segura de que 

los educadores tengamos un conocimiento tan profundo del lenguaje 

o si lo  tenemos, cómo es  ese conocimiento. 

Más bien creo que porque lo  manejamos todos los dias, pensamos 

que lo  dombnamos, y reflexionamos poco sobre é l .  Creo que los edu- 

cadores tenemos una tendencia a conocerlo normativamente. Para no- 

sotros e l  lenguaje es sinónimo de las  normas que establecen l a s  

academias, en nuestro caso, l a  Real Academia Espaflola y los gramá- 

ticos normativistas. Eso tiene un reflejo en lo  que hacemos con e l  

uso del lenguaje cuando trabajamos educativamente. Por un lado lo  

enseflamos a través de reglas. E l  lenguaje es un conjunto de reglas 

ortográficas, sintácticas y reglas de puntuación. Lo que produce a 

m i  juicio, una visión muy rlgida y estát ica de l a  lengua y de s u  

uso. Y luego, l o  que tiene que ver con e l  concepto de lenguaje, 

tiene un efecto pragmático en e l  trabajo del maestro; es  una act i -  

tud  censora respecto a l  habla de los educandos de sectores populares 

y marginados que es  un efecto inhibidor de l a  expresión personal y 

del propio pensamiento de los alumnos. Nuestra actitud tiende a se r  

normativista y censora del lenguaje con que viene nuestra gente a l a  

escuela o a alfabe8izar:ie. Yo creo que es ahi donde hay un campo 

muy amplio a investigar, porque tendr iamos que superar e l  concepto 

de que realmente conocernos de lenguaje y tenemos que investigar qué 

es realmente con todas :sus variedades, más a l lá  de las  académicas, 

s u s  variantes socio-lingüisticas, de carácter regional, social y cul- 

tural y en cuanto a s u  liso en situación. Me gustaria saber qué opinas. 

iú1  Vargas Bueno, en realidad estia lectura del texto responde a los problemas 

!ga del tiempo. Yo estoy dejando un trabajo que publiqué hace algún tiempo, 

donde se  sefíala todo este problema del lenguaje. Cuando yo me referia.  
1 problema 

a l  conocimiento de l a  lengua oral,  estaba pensando en e l  alfabetizando , 
e l  lenguaje 

. . . ~. 6 
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T m  DE DISCUSION: "tQUE MECANISMOS INTERVINIENTES, REPERCUSIONES Y 

ESTRATEGIAS DEBERIAN EMPLEARSE PARA CAPITALIZAR 

LOS APORTES DE LA EDUCACION NO FORMAL EN PROCESOS 

DE EDUCACION FORMAL DE ADULTOS, SINTEMATIZADOS?". 

Se partió del supuesto de que todo sistema educativo formal obedece a 

una cierta posición poli t ica,  económica y social, (la cual determina 

indirectamente los  elementos de un plan de estudios o de un programa de 

l a  educación formal. Este sistema limita o favorece los  cambios o inno- 

vaciones en l a  medida que esos cambios no entren en conflicto con e l  

sistema imperante. Por otro lado, l as  experiencias educativas no forma- 

les,  en l a  mayoria de los casos, no se ven limitadas por l a s  disposicio- 

nes oficiales,  razón por l a  cual se dan mucho más y con más profundas 

innovaciones. 

Porteriormente s e  discutió sobre l a  sjgnificación, alcances y diferen- 

rencias conceptuales, ideológicas y operacionales de conceptos como: 

educación de adultos, educación integrada de adultos, educación formal. 

educación no formal y educación popular, en la necesidad de que a par t i r  

de estudios y análisis  de l a s  diferentes formas, modalidades y prácticas 

que se dan enlaregión,  se discrimine un perfi l  para esas concepciones 

educativas. 

Hubo consenso en que las  experiencias de mayor interés provienen del 

sector no gubernamental en educación no formal y educación popular de 

adultos. Esto no implica n i  excluye avances innovadores producidos en e l  

interior  del aparato estata1,especialmente en l a  educación formal. 

Hubo también, consenso en l a  necesidad de sistematizar y estudiar c r i t i -  

ca y comparativamente numerosas experiencias realizadas en las  dos ú l t i -  

mas décadas y que por razones diversas (politicas-socioeconómicas-conyun- 

tura les) ,  no se han registrado y podrian perderse. 

A nivel de aportes de l a  llamada '!educación no formal" se asumieron 10s 

cinco principios de l a  Educación popular por C.E. Becca. 



TEMA 3 (cont.) 

1. Part ir  de l a s  necesidades e intereses y sectores populares, es decir 

de s u  realidad concreta. 

2. Promover l a  conciencia y e l  desarrollo de l a  organización popular. 

3. Asumir  metodologias participativas y democráticas. 

4 .  Redefinir e l  rol  del educadoi- en términos de una relación pedagógica 

horizontal, y de facilitador del aprendizaje. 

5. Ligar l a  educación a l a  acción, en e l  sentido de que l a  práctica so- 

c i a l  se constituya en punto de partida y sentido f inal  de l a  educa- 

ción. 

6. Enfatizar l a  necesidad de incorporar l a  vida cotidiana de los adul- 

tos en los  contenidos curriciilares. 

De La discusión, comentario y complementación furgieron algunas recomen- 

daciones definidas. 

1. Que l a  OEA exhorte a una difusión amplia y diversificada en e l  sentido 

de que l a s  prácticas alfabetizadoras en laregión deben estar  en función de 

los intereses, necesidades de las  poblaciones destinatarias, en lugar de 

condicionarse a estrategias politicas, coyunturales y periódicas. 

2. Que se promueva una formación, capacitación y actualización de docentes 

orientada principalmente a l  desarrollo de actitudes favorables frente 

a l  cambioi,y l a  innovación a través del desarrollo de ta l leres  de peque- 

Aos grupos de reflexión y d'iscusión. 

3. Pue, de acuerdo con e l  tipo de hombre que se desea formar, se promueve 

un  curriculum que parte del proceso de aprendizaje y no del de ensefiaq- 

za, de manera;que l a  acción educativa Se transforme en procesos de inves- 

vestigakión, i no acciones expositivas .verticalistas. 

4 .  Pue a través de eventos especializados se estudie, para s u  difusión re- 

gional, l o  concerniente a l a  capacidad de poblaciones en procesos de a l -  

. .fabetiiaciÓn y postalfabetización, para operarmcon distintos códigos Y 

. l a  capacidad que en un momento dado ciertos sectores de una coniunidad ... 

definen como minimos y necesarios para s u s  fines. 

5. Pue se estimule en l a  práctica alfabetizadora de l a  región , superar l a  

contradicción entre e l  manejo simbólico del analfabeto y del e s t i l o  de 

comunicación que imponen los códigos seleccionados para l a  alfabetización. 


