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En e l  trabajo de l  alfabetizador propiamente, l a  es t ra teg ia  básica e s  

l a  cualificación de un serv ic io  que precisamente e s t á  cumpliendo, 25 anos: 

e l  se rv ic io  social  de los  estudiantes en alfabetización. Son 160.000 estu - 
diantes ,  que han estado siempre l igados,  a l  servicio soc ia l ,  que en l a  

década de l o s  80 han participado activamente en l a s  dos campaflas que hemos 

tenido y que ahora, precisamente, se  or ienta  s u  colaboración a p a r t i r  de 

una definición del papel de l a  juventud en e l  servicio soc ia l .  Se or ienta  

a a r t i cu la r  con todo e s t e  programa que he  planteado.Nueve m i l  maestros 

que constituyen nuestro e j é r c i t o  profesional, llamémoslo a s i ,  desde e1 

punto de alfabetización-postalfabetización, 160.000 estudiantes del 

undécimo grado que participan en e s t a  labor, tienen como tarea no hacer 

una nueva campana de alfabetización, s ino  i n i c i a r  un trabajo orientado 

hacia una educación permanente, que asegure realmente superar es tos  

problemas de analfabetismo y de subescolaridad que presenta nuestro pais.  

Hemos afrontado e s t e  r e t o ,  t a l  vez con una concepcibn muy c l a ra  de 

inspiración de uno de nuestros maestros, t a l  e s  e l  "elogio a l a  d i f icu l tad"  

Sabemos que e s  una cosa d i f i c i l ,  pero estamos tratando precisamente de en- 

f ren tar la ,  dentro de una concepcibn nueva de l  trabajo alfabet izador ,  dentro 

de un enmarcamiento de l  t rabajo alfabetizador en toda una po l i t i ca  de desa- 

r ro l lo  soc ia l ,  que se rá  realmente e l  significado de s u  calidad. Ya s u  ca l i -  
. . 

. . dad no podrá s e r  evaluada, simplemente, por l o s  lndices de personas a l f a -  
~. 

betizadas o de  personas que se  han mantenido en e l  sistema, s ino,  que ten- 
.... . '  

y ~ ~ c .  drá que ser .  por e l  impacto que un. t rabajo de ediicación d e  adultos,  t ienda 
. . .  . 

realmente,.al desarrol lo  soc ia l  y a l  mejoramiento-en l a  calidad de vida 

de s u  gente. 
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pos ib le  para e l  manejo asociac ional  y l a  in te rna l i zac ión  de la f i g u r a  

d e l  l lcaudil lolf  o d e l  "matón", como uno de  l o s  deseables de  r e l a c i ó n  

s o c i a l .  A s i  s e  expresaba un d i r i g e n t e  asociac ional :  "un c lub  e s  como 

una nación; neces i tan  una "mano f u e r t e  que l o s  d i r i j a ,  si no van a l a  

deriva..." 

E s t o s  aspectos  hacen a un panorama muy complejo de  e s t a s  asocia-  

c iones  n o  gubernamentales; e l  desa f io  fundamental para  l a  educación de 

adu l tos  es, si se asume la potencial idad educativa,  reconocer s i n  em- 

bargo que estas sociedades no gubernamentales son una p a r t e  d e l  pa l s ,  y 

una p a r t e  de  un p a i s  con una h i s t o r i a  a u t o r i t a r i a ,  una h i s t o r i a  de  

des t rucción democrática, y una h i s t o r i a  d e  i n t e r n a l i z a c i ó n  de v i s i o n e s  

a u t o r i t a r i a s  de  l a  sociedad. 

Es importante t r a b a j a r  d ia léc t icamente ,  como educadores o como 

inves t igadores ,  asumiendo l a  presencia t a n t o  de  componentes potencia l -  

mente educat ivos  de l a s  asociac iones  de  l a  sociedad c i v i l ,  como d e  

mecanismos que nos muestran una rea l idad  a c t u a l  d e  l a  pobreza p o l i t i c a ,  

de pobreza de entendimiento, de  pobreza de  seguridad,  que se r e f l e j a n  

y se reproducen a t r a v é s  de  l a  vida co t id iana  de  l o s  s e c t o r e s  populares.  

Considero que éste es e l  d e s a f i o  fundamental para un educador d e  a d u l t o s  

en e s t e  momento en nues t ro  pa is .  
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Prof. Pedro DEMO icont.) 

Conocimiento y Cambio un pocomás. 

a) Trabajar con los maestros organizados y apoyar sus organizaciones: 

La ciudadanía practicada, antes de ensefíarla. 

b) Democratizar el conocimiento.. ES muy común que lo que escribimos en 

ciencias sociales no es para cristianos comunes. Seria una tarea 
. . 

muy interesante, muy creativa, la de traducir esto para el lenguaje 

popular, no en el sentido peyorativo de reservar para los pobres 

una ciencia pobre, 'que es lo que hacemos sktemáticamente, sino en 

el sentido de. hacer una ciencia científica que el pueblo la entienda. 

c) Fomentar criticamente metodologias alternativas del tipo investiga- 

ción participativa o evaluación cualitativa. Yo sé que la gran parte 

de estas cosas son puras bromas o amorio metodológico, pero hay 

cosas muy importantes. Porque es necesario ir más allá, lo que pro- 

ducen normalmente las ciencias sociales que captan sólo una pequeila 

dimensión de la realidad social. 

d) Fomentar la desmistificación de las ciencias sociales, de las poli- 

ticas sociales, de los planes sociales, de una manera, yo diria, 

incluso radical, porque la mayor parte de todo' esto es mentira, desde 

el punto de vista de las poblaciones marginadas. Por ejemplo un plan 
. . 

social no se hace para practicarlo, un plan social se hace para jus- 

tificar una gestión política que empieza o pue está'en riesgo. Esto 
, .. . . 

no es una perversidad, es una lógica del boder, la más natural del 
. .  , . 

mundo. Ahora, dentro de este reconocimiento crítico se pueden hacer 
. . ,  . . , 

cosas muy interesantes. Pero primero hay :&e tener la conciencia 
,, , .., . ' .  

critica de que uno no planifica para resolver'problemas, asi como 

las ciencias sociales no nacieronpara. resolver problemas sociales. 

Las ciencias sociales están ahí, sobre'todo, para instrumentar al 

control social y la desmovili?.ación. . ' . 
' 

. . 
Revisar profundamente el estilo de forhación académica, que conside- 

ramos superior porque, obviamente, las otras son inferiores. Ahí 

tenemos que discutir mucho la cuestión práctica porque uno puede ser 

Doctor en Educación, y no saber educa; a nadie, porque esto es total- 

mente normal entre nosotros, o que un psicoanalista sea loco es de- 

masido anormal. ¿Por que esta unidad no existe, la quebramos o la 

impulsamos? A nosotros nos basta estudiar, conocer, el resto de la 



























María Teresa El caso que les decia,por ejemp10,sobre Mataderos, es un caso muy 

Sirvent claro porque tiene una historia muy rica especialmente en luchas so- 

ciales. luchas obreras. etc., incluso en la época de la dictadura. 

Por ejemplo, el comportamiento en general, de algunas instituciones 

de Mataderos se escodieron, otras salieron a la palestra y fueron 

incendiadas y otras tuvieron comportamientos contradictorios, como el 

caso de una con las que estamos trabajando: la cúpula recibía favores 

del poder militar en términos de donación de tierras. etc., en tanto 

que sus socios (esta es una institución de fútbol) en uno de los par- 

tidos, en 1981. fueron los primeros hinchas que se levantaron contra 

la policía cantando la marcha peronista en plena dictadura militar. 

Entonces todo ese tipo de contradicciones se pierde en la construc- 

ción social de los vecinos sobre su mundo cotidiano y se enmascara 

a través de una ruptura de sus sentmientos de identidad y del prejui- 

cio negativo que los otros tienen hacia ellos. Entonces por eso me 

parecía interesante señalarlo. 

Dado el poco tiempo que dispongo, no es posible desarrollar el pun- 
Pedro Demo 

to A que trata de la propuesta mistificadora del Estado y también de los 

Organismos Internacionales a partir de la total rkqmpw5oralidad entre 

fines y medios. 

Tengo la impresión que es un fenómeno importante hoy en América 

Latina el caso do Draeil tambi€n sobre la necesidad que sienten los 
Las Organiza- 

maestros de organizarse. Porque si uno defiende la teoría de que la 
ciones docen- 

educación tiene algo que ver con la ciudadanía es una necesidad 1ó- 
tea - 

gica que el maestro sea ciudadano. Y manera de construir su ciudada- 

nía es organizarse politicamente. Es un asunto muy complicado porqu 

la experiencia nos dice que la primera fado de la organización es muy 

corporativista, tiene muchos defectos y es posible también constatar 

que tienen todas las fallas comunes a las organiaciones políticas del 

país. No tienen base. son de arriba hacia abajo, son muy vacías, no 







Pedro Demo Si uno cree en esto podría revisar con mucha radicalidad nuestra 

formaci6n académica, si uno estudia cuatro años de teoría tiene que 

tener cuatro años de práctica, es lo mínimo diría yo. Nosotros tene- 

mos más bien una indigentión teórica, no sabemos mucho de práctica 

nos quitan el espacio político, nos dicen que política es malo porque 

queremos neutralizar la debilidad, como si esto fuera posible, como si 

fuera posible hacer ciencias sociales sin sujeto. Entonces es mejor 

asumir esto y ver lo que es, un académico que sea al mismo tiempo ciu- 

dadano, porque una cosa no es contraria de la otra necesariamente. Uno 

puede ser un académico muy bueno y un mal ciudadano. Es la diferencia 

La calidad que intento demostrar en algunos lugares entre la calidad formal y la 

fornalya 
calidad política. Calidad formal es la calidad de los instrumentos, 

calidad polf- podemos tener una producción cientffica muy buena en términos instru- 

tica mentales pero muy mala en términos polftkeos: Una tesis de maestría - . . 
de doctorado. por ejemplo, la evaluamos forinalmente. si tiene lógica, 

si es coherente. si es consistente. si cita bien las bibliografías, 

si ha leido todo y así sucesivamente.~~Ri.dc.dcBer muy tonta políticamen- 

te. no decir nada políticamente, pePO eOt0m0 importa. la persona toma 

su grado de doctorado apenas foEhahbdibQ3rXe necesario criticar esto, 

creo con mucha clarividencia. porqud bfihvisi6n apenas instrumental 

hace una visión muy negativa de la riencia. por ejemplo, para citar 

algunos ejemplos provocativos, si uno quiere torturar una persona la 

ciencia le dá los instrumentos más sofisticados para hacerlo. podemos 

hacer una tortura perfecta cientfficamente, incluso hay un libro muy 

interesante "entre comillas" sobre como suicidarse. Si uno quiere 

suicidarse la ciencia le dB los instrumentos perfectos, si quiere más 

despacio o más rápido, con alucinaciones, sin alucinaciones, etc., 



Pedro Demo quiere decir. podemos tener ciencia muy sofisticada en términos ins- 

tmmental~i y muy mala en términos políticos. 

Bi dende ahí que retiro la conclusión de que sabemos mucho más so- 
., !:3i: , , -  .$? fi.,.: ,. . .. " 
bre c & n  controlar.. cómo desmovilizar, porque estos son los instrumen- 

' .r-. .J:*ii> . ,< ,, . 
que quieren de la ciencia. Yo tendría el deseo, digamos así, de 

: i ,.i - n,+iji ~-?d&:.  . 
aste problema, de intentar caminos alternativos de una cien- 

.': u~rlnn sfr:: . . 
ciaGii3e8 'd mismo tiempo buena en los métodos Y buena en los fines. - - 

s r i  oYmin;: 
b anta necesitamos de alguna manera, yo diría. que en términos 

'c.<'r3- académica nada de esto se brinda. Esto sería en términos 

" ~ J f - y D c a ,  -10, de ponerlo. Entonces s í .  querría hacer una suge- 

~ ~ ~ i t h i d a ,  digamos. de que con estos conceptos se podría hacer una 
. . 

;S&-  . , 
. .  , 

miy importante de lo que sería un educador deseable, de lo 
:. . . . 

. -& un ilociólogo interesante, de lo que sería un economista 
. . : .  . : .  . . . , ~  .. . 

::k~.;*blo nunca vi en vida una inflación que fuera resuelta por un 
. ..d';.'.: 

. - s ~ . ~ t & h ,  no conozco este fenómeno. tenemos un montón de teorías. 
~ . . ? % ? .  , . , .*. . . . 

-';-*m0 pregunto ¿para qué sirven estas teorías?. Sirven para noso- . , - ., , .. . . 
, , . ;,;; '. 

, , m i , v a n  para la ol:lgarquia, pero para cambiar un proceso inflaciona- 
. . í:', 

*,.: son necesarias otras cosas mucho mas importantes, sobre- 
ona con buen sentido, no cientifica. No se, son ideas po- 

. . 10cas..porque me gusta mucho m& las posician melodolagica 

doxa, pero podria hacer algunas sugerencias sobre como 

cion aczidemica. 
. . 

a .  : . inr:,!  o : 
Marfa Tareea -Bueno Jutp.Wllán, para ser sintética esta vez, entre los indicadores . . , >  .,,>, ..;C! ,521'' 

Sirvent 
5 

que resaltan dentro de la investigación es un barrio de Buenos Aires. ,. . 

tú me estás haciendo la pregunta en cuanto a la investigación actual,¿no 

es cierto?....&Ue tú me estabas haciendo la pregunta en relación a los 





aquí Pedro Demo como uno de los requisitos para una sociedad o una 

organizacibn democr6tica, y las estrategias que actualmente sobresa- 

len. 

Yo les quería leer, por ejemplo, como conclusión. las elecciones 

de la,caisión directiva (este es un primer informe que nosotros he- 

m.6 hecho con el grupo de trabajo). Reproducen los vicios de la polí- . ,  . .  

t*a w.tidaria en la sociedad global. 
, , ;  

iW~oblrlgentes se digitan y se manipulan las campañas. Aquí hay ex- 

' - , . H í & ~ e f ~  de los miembros de esas instituciones; "las elecciones son a 
. . 

&da!*,* ,ves una 'dictadura impuesta", "no hay representantes de socios. 

 do. hay elecciones vienen a buscarnos", "cuándo se acercan las 

. ,. f#qqiyes voy a poder irme en curda o sea borracho de acá y sin pagar 
. . 

, ,:,, ;m.ppo,. porque entonces la comisión directiva viene al bar y paga 
. .. 

, . 4pbo". o erpresiones del tipo: "Y más bien, aquí las elecciones son 
i 3. .'. , .. ~ . . .  . . . .  . 

~ o p  los grupos politicos". Estas son expresiones tomadas a fines 
,' :' y c : , .  , : 

9 1 aÍío 1986. :,rn:<,m .5, t. .. 0 
. . .  

. ' . .  , 

'y' -$?'; , . C o m O  este ejemplo yo podría darte muchos. Te podría dar varios in- 
. . . . 
' 

":".'?? ?l'Wcadaws en este sentido. Una de las cosas que yo le señalaba justa- . ., 

, .  . 1sb 
. , 

epuf a Isabel Hernández. uno de los puntos en común que yo tam- 
' .  .r':* .qt?:,L, . . ., . , 

h..c"''.-~6ntraba en cuanto a esto que denominó subjetivamente el pro- - 
. / :  . , ., ;"@& 
.& 'la pobreza politica en términos de carencia de entendimiento 

fbn de la realidad. Lo que señalaba Isabel Hernández "de 

de indigenas que tienden a asimilarse al blanco dis- 

o-discriminándose de su grupo de pertenencia", 'd., ,  , 

te en la mayoría de las instituciones, por ejemplo. de 

elitm'~6"e está en la perifería de Bs.As. Se ve claramente en 

relacidn eón-la población villera. Entonces son sectores populares 
L. 
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La o t r a  cosa que no e s t a r í a  totalmente de acuerdo, e s  que si bien 

en e s t e  sentido e s  una dimensión de l a  pobreza. e s  más compleja. e s  

dec i r  i r í a  más a l l á  de s i t u a r l a  en un grupo de pobreza o de pobreza 

extrema. podría invadir a o t ros  sectores  de l a  sociedad, que si bien 

no son c lases  dir igentes ,  tampoco l o s  podemos s i t u a r  en una s i tuación 

de pobreza o de pobreza extrema y sin embargo. muestran indicadores 

de pobreza po l í t i ca  y de o t r a s  pobrezas. Por eso decía que es.  pero 

e s  un poco m6s complejo. 











GRUPO 3 

TEMA DE DISCUSION: "NECESIDADES BASICAS, ECONOMIA INFORMAL Y ALFABETI- 

ZACION: PROPUESTAS DE MECANISMOS Y ESTRATEGIAS DE 

ACCION" . 
En l a  primera parte se  analizaron diferentes aspectos del tema que l le -  

varon a las  recomendaciones que se dan más adelante. 

En primer término se reflexioiió acerca de las  funciones sociales de l a  

educación y de l  rol del educador en este sentido. A l  respecto se pre- 

sentaron dos posiciones, una que l e  concede una importancia primordial 

a l a  educación como factor de cambio social y de desarrollo y otra que, 

si bien no niega l o  anterior, l o  ubica en e l  contexto y en' l as  limita- 

ciones estructurales de nuesti-as sociedades. I 
También se agregó que l a  formación del educador es limitada para pla- I 
nif icar acciones educativas, cuyo objetivo sea e l  cambio social y eco- 

nómico y para insertar estas acciones en e l  ámbito d e  la  economia i n -  

formal. 

En cuanto a l a  precisión del tema analizado se seftaló que: se considera 

a las  necesidades básicas más a l l á  de las  necesidades de subsistencia 

(alimentación, salud, vivienda, etc.) de manera que deberhn conside- 
I 

rarse aspectos como e l  derecho a l  ocio, a l a  recreación y fundamental- 

mente a l a  participación. 

Sobre economia informal se apuntó que si  bien e l  sistema capi ta l is ta  
i 

en América Latina es hegmónico, no es  universal y que en nuestros pai- 1 

ses ha dejado espacios económicos o franjas que han sido ocupadas por 

l a  denominada economia infornml. 

Con respecto a l a  alfabetización se reflexionó acerca de que es conve- 

niente insertar estos programas en l a  perspectiva de l a  Educación de 

Adultos y no dejarlas como acciones aisladas. También se seftaló la ne- ' . .  . 

cesidad de gestar nuevas condiciones para que surja l a  motivación por 

entender y de insertar los proyectos educativos en proyectos Socio- 

económicos especificos. 

RECOMENDACIONES: 

1 )  Generar cursos, seminarios y estudios dirigidos a l a  

, . 




