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ta Blanco . . . 

-cien en Panamá ('1 
.. 

; . . . ~ i 2 ~ j . l w :  S ,  c!!;,, ; . .  , 

l a  población de 10 anos y más analfabeta es de 174.123(13.2%) 

L .censo de 1980. Esta población analfabeta está distribuida más crí- 

te segh los grupos étnicos, por ejemplo según el censo la población 

gena es la siguiente: 
. . . .  . 

. . 

, . CUADRO DE LA POaLACION INDIGENA .................... 
-----S--- ------ ------ -- 
P R O V I N C I A  TOTAL ANALFABETA 36 

TOTAL............... 59.492 37.079 62.3 .............................................................................. .............................................................................. 
Bocas del Tor3 
Chiriqui 
Darién 
Panamá 
Veraguas 
Comarca de San Blas 
(Kuna Yala) 

El caso de las comunidades, que en Panamá se les ha denminado de pobreza: 

1. Promover la alfabetización y capacitación laboral en aquellas comunida- 

des con mayor inbice de analfabetismo, pobreza, desnutrición, y que estk 

motivadas en esta tarea. 

La mo~ivación la demostrarán cuando: 

a) Las propias comunidades(dirigentes naturales. politicos, religiosas, 

etc.1 asuman o compartan la responsabilidad de erradicar el analfabe- 

tismo y mejorar las condiciones de vida en la comunidad. 

b) Las propias zomunidades escojan su alfabetizador o promtor social. 

----_--- -- 
( * )  La alfabetización en Panamii, se concibe, semejante a otros paises, como el 

Primer nivel de la Educación Básica general para el Adulto. 



2. Qus los  Supervisorss de Educación de Ada~ltos asuman l a  responsabilidad 

de capacitar a todos 13s ciudadanos Ó individuos que vayan a par t ic ipar  

en l a  alfabetización y capacitación laboral.  

3. Queda alfabetización s e  haya sobre todo en l a  familia,  en l o s  puastos de 

trabajo Ó lugares que presten un clima adecuado y psicológicamente favo- 

rabla.  

4 .  Que e l  alfabetizador reciba un equipo de t rabajo y un apoyo económico 

para que oriente a l a  familia. 

5. Quk s e  hagan contratos d~ crabajo con l o s  alfabetizadores o promotores 

según e l  nhmero de analfaoetas en l a s  comunidades. E l  a l fabet izador  se- 

mestralmente alfabet izará  no menos de 20 personas. 

6. Que 1osSupervisores de Educación 3e Adultos promuavan y coordineq pro- 

gramas de educación de adultos con o t r a s  inst i tuciones y organizaciones 

que demanden u ofrezcan es te  servicio educativo. La idea e s  que en cada 

privincia o región s e  establazca un organismo con l a  sensibi l idad so- 

c i a l  cap& de lograr  actividades para erradicar e l  analfabetismo y nan- 

tener un programa 3e post-alfabetización. 

Sim'iltaneamente a e s t a s  tareas  tradicionales,  e s t m o s  desarrol landi  

o t ras  que apuntan a mejorar cualitativamente l a  educación para l o s  adultos.  

Entre e s t a s  tareas  se  destacan: 

1. E l  diseno y desarrol lo  de una es t ra teg ia  para cambiar e l  curriculum para 

l a  educación de l o s  adultos.  

En e s t e  ~ e f l t i d o  se  ha hecho un diagnóstico y se  ha iniciado e l  es tudio  

participativo de 4 Centros educativos de Los adultos para racoger s u s  

inquiekddes y asp i ra- i  c. one3. 

2. Se ha esiablecido una Red de inst i tuciones que hacen alfabet ización.  

3. Se na disenado y s e  es tá  desarrollando e l  programa bilingue pa?a dos 

grupos indlgenas: Kunas y Ngoberes. 
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Eanuel Alberto Aryuinedo 

.. , ih ~ustaria discutir aquí lo que yo considero Lirio de 
s graves problemas de la educación de adultcs en las 
rurales. Pern, antes de plantear el problensa, me 
o importante aclarar que nace ocho años que trabajo en 

tuto Interaniericano de Cooperación para la 
,&ricultura~ cooperando con diversas instituciones públicas 
k .  Brasil eri la rjecucidn de progranaas de desarrol lo rural. 
Por ese motivo voy a citar n~uchos ejemplos del Brasil, 
ewperando que en el debate sean ampliados, cumenkando la 

. ' nituación de la educación de adultos en otros paises,a lo 
que aquí se hace referencia apenas de manera indirecta. 

En primer lugar, es preciso reconocer que existe una 
enorme diversidad de programas, iricluso si se consideran 
apenas aquellos que sr dirigen e los ad~iltos campesinos. 
Tanto las opciones teóricas que fundamentan estratesias 
metodológicas, como los objetivas y las características 
es~ecfficas de cada contextoy dan origen a programas muy 
diferentes entre S:.( PALDA0.1983) Aquí es necesario 
aclarar que 5e entiende por contexto, en un sentido an,plio, 
tanto la situación social glohal en la que el programa se 
inserta como los procesos Y los espacios microsnciales, 
inclufdo el ámbito institucional, de cada uno de esos 
programes. 

Podemos preguntarnos si apesar de esta diversidaa es 
~osi ble detectar problenias comunes en loa programas de 
educación de adultos c;mpesinos. De hecho, un Pragrama es 
una intención. una pretensión de orientar el acontecer en 
determinada dirección; eso supone formular objetivos y 
pensar en los medios que serán utilizados para alcanzarlos. 
Una vez elaborado el programa, se empieza a andar o, para 
ser 16s exactos, a hacer el camino. A cada Paso será 
necesario controlar si lo que se está haciendo es lo que se 
quería hacer y, en caso riecesario. introducir las 
modificaciones para avanzar en la dirección de los 
objetivos, para no alejarse deniasiado de ellos. Piiss nierbi 
es en este pensar el programa y llcvarlo a la práctica en 
donde se ubican los problemas de los que quisiera hahlar. 

Me parece que $ay una distancia, en general bastante 
mayor de lo que seria tolerable, entre el discurso Y la 
práctica, entre los r~ropósitos y le acci6n concreta. Para 
trner una idea ae la gravedad de esta situaci611, basta 
recordar que uno de los objetivos del Proyecto Principal de 

, .Educación es 'eliminar el apalfahetismo antes de filializar 
' '04 C~9lo y anipliar los servicios educativos Para loc. 

Paraguay 1657 - ler. piso 
LIr 1062 Buenos Aires - Repu 



'hdu1t99'. Si este Objetivo se asunme como Lin auténtico 
. miso, es necesario evaluar lns prosramas ron el máximo 

. . 
-%posible, empezar a hablar cada vez con más claridad. 

términos abnolutos, hag todavía sir-ededor de 45 , 

~ ~ . : . ~ l o n e s  de analfabetos en América Latina, como hace veinte 
'- atrás, aunque las tasas de anal fübntisiiio hayan . . 

'~,.~.bmlnuído considerablemente. 1-a niaycir parte de esos 
-%haltabetos, son j6venes de f ami 1 ias canipesinac,. En 1970, 
r : ,Id. tasa de analfabetismo en las zonas rurales era 2,8 veces . . 

. ayer que la de las zonas urbanas. €.E casi imposible pensar 
q u e  se pueda disntinuir esa cantidad de analfabetos en 

, :.AmGrica Latina porque, además,, apenas LI'U de cada cuatro 
' -  niños asiste a la escuela.i~6GE~ & RODRIGUEZ, 1982) Perci 
l a  gravedad de la situación no se detiene en el nivel de la 
alfabetización, casi el 50% de la pobiación rural tiene 
hasta tres años de instrucción; esto significa que el nivel 
educativo es tan bajo que probableinente sa han vuelto a ser 
analf ahetos o lo serán en poco tiempo. 

En los países desarrollados y hasta en las zonas 
urbanas, crece cada día más la preocupación por lo que 
podríamos llamar un analfabetismo ilustrado o el 
semi-analfabetisn~o. Un simposio de especiaiistas en 
lingüística, en la Universidad de Eonn, sobre lectura y 
escritura, nianifestó recientemente su preocilpaciÓn por la 
falta de capacidad de las personas alfahetizadas para 
entender lo que leen. ( CAI.. . ,1987) Una prueba de 
multiple-choice, aplicada el año pasado por la Oficina de 
Censos del Departamento de Estado de Educación. detecto que 
en los Estados Unidos, una gran parte de las personas que no 
saben leer han completado 1 a educacion aásica. (LOSING.. . i . 
1986) Puede imaginarse cu5ntg más grave es esta aituacion 
entre los campesinns, si se consideran las deticiencias 
cuantitativas y cualitativas ue la escuela rural. 

/ 
Ademas, es necesario recordar que, espec~ialmente en las 

zonas rurales, los niveles educativos m& bajos están 
estrechamente asociados a situaciones de pobreza. La 
pobreza caracteriza y define en gran parte la clientela de 
la ecluc:aciÓn de adultos en hmérica L.atina. Ee preciso 
aclarar que se entiende aquÍ por pohreta, un fenómeno social 
que se manifiesta, por lo tanto, en las dimensinnes 
económica, política y cultural. Esta arfinici6n nos aleja 
de la pretensión de encoi~trar una concepción neutral cin la 
pobreza. LOS juicios de valor son inevitables en cualquier 
análisis de la pobreza y no deberían verse como obstáculo, 
por lo menos en la medida en que sean explicitados. Sólo es 

' ~ s i D l e  hacer teoría social desde dentro de la sociedad. 
. .  . 

. . Cuando s e  plantea el problema de caracterizar Y 
menoionar la wbreza, se manifiestan ciaran~ente las 

onrs político-teóricas que estdii por detrds de las 





npleo. intervención en el ciclo económico como 
rumento de otros agentes, accesso iimitado en cantidad y 
dad a servicios de educacion, salud Y saneamiento, 

tjcipacibn política coiso clientela en función de 
ereses ajenos.(~O~DA~ 8 LUNDOAO, 1987) 
Esta es la situación que caracteriza a la población 

pesina de América Latina, clientela principal de la 
cación de adultos en las áreas rurales. Es al mismo 

tienpo el telón de fondo que nos ayudará a comprender la 
'gravedad de las distancias entre teoría Y práctica sobre las 

' . que quiero reflexionar. 

La primera de ellas se refiere a la necesidad de la 
motivación. Todos estamos de acuerdo en que la necesidad de 
educarse es fundamental para se produzca algun aprendizaje: 
aprende 5610 quien quiere aprender. Recitar de memoria la 
lista de accidentes geográficos del país o las familias y 
especies de animales, no es haberlas aprendido. El . 
aprendizaje, en ese caso, rs que, para obtener un recompensa 
-la nota-, es necesario memorizar aquellas cosas, aunque no 
las hayamos entendido. 

La motivación, como sentimiento de la necesidad de 
aprender, es todavía mucho más importante en el caso de la 
educacien de adultos. Para un adulto, educarse implica una 
serie de renuncias y esfuerzos, que 5810 se sentira capaz de 
enfrentar si está convencido de que necesita los resultados 
de la educación. Aquellds que alguna vez pasaron por la 
escuela deben hacer además un esfuerzo adicional: 
convencerse de que pueden aprender. En pocas palabras, el 
éxito de los programas de educación de adultos depende de la 
existencia de una demanda social explícita. Nadie 
discutiría. eso hoy día. Sin embargo, a veces, con las 
mejores intenciones, suponemos que esa demanoa existe o 
procuramos inventarla para justificar los programas de 
educación de adultos. 

Para que podría necesitar un campesino leer, escribir, 
cursar la educación básica? La respuesta construída por 
nosotros missos es la necesidad que el campesino tiene de 
modernizarse, de aumentar la eficiencia de su trabajo, de 
producir niás. En resumen, eso implica que el campesino 
necesita acceder a nuevas tecnologías. Algunas veces se 

. argumenta también la necesidad de que se mantenga informado 
. do los acontecimientos nacionales e internacionales, o de 

/.*que participe políticamente en la toma de decisiones a nivel . ', 
'i local Y municipal. He parece necesario analizar niás 

la situación. Ya he visto varias investigaciones 
icipativas que concluyen en la necesidad de la 



. '  alfabetización o de la educación de adultos sin que eso 
.' '.''pueda deducirse del conjunto de inf orn~aciones reunidas en el : proceso de investigación. De hecho, lo que los campesinos 
: - piden es urla escuela de calidad para sus hijos. í GAHCIA'H., 
, . 1985) 

Riedo afrecer alsunos testimanioa de esta situación en 
. el Nordeste de Brasil. Una investigación participante en 

Ceará, en los Municipios de Canindé Y Caridada, llev6 a los 
campesinos a plantearse el problema de 13 escuela. Veamos 
cómo tue tratado este problema en el registro que el grupo 
diagnóstico elaboró para presentar los resultados de la 
investigación a la comunidad: 

'Vamos U hablar, ahora, del problema de la escuela. 
Encontramos muchas causas para lo que todos dijeron : 
que la escuela no estaba sirviendo para quien vivía 
aquí, en este pueblo. Muchos hablaron de que sería 
mejor ser analfabeto que saber leer y no tener empleo 9 
también afirmaron que tener saber Y ser agricultor no 
servía para nada. No vals la pena aprender nosotros a 
leer y luego no poder practicar ese estudio. Así todo 
queda#parado y continua sin servir para nada.. 
(CEARA, 1983) 

Apenas un ejemplo niás. En la periferia de Fortaleza. 
la AsociaciÓn de Barrios 9 Favelas inició un amplio progranla 
de al f abet i zación. Fueron capacitados aproximadaniente 
treinta alfabetizadores para trabajar en los diferentes 
barrios de la ciudad. Esos alfabetizadores habían sido 
seleccionados e indicados por las mic,inas ~sociaciones de 
Barrios y Favelas. Al mes de iniciado el trabajo de cainpo, 
cada grupo de alf abet i zadores había conseguido reunir apenas 
dos o tres alumnos. Lo que mostraba claramente que el 
programa se asentaba sobre una demanda construída 
artificialmente por las miamas asociaciones. 

Podemos preguntarnos ahora si la necesidad de que'los 
campesinos adopten una tecnología moderna. no sería uiia 
razón suficiente para los esfuerzos realizados en materia de . . 
alfabetización y educacion de adultos campesinos. La 
respuesta es niuy simple. LABARCA (1980) nos ofrece una 
pista clara. Eri un texto sobre economía política cJr la 

. Bducación afirma que la tecnología na es, en verdad, tina 
ción, sino la resultante de una serie de factores: 'Las 
ciones tecnoibgicas están determinadas por opciones 
evias y dinámicas económicas independientes de ellas'. 

El campesino no puede *optarm por una tecnologia más 
derna, porque esa tecriolo~ía rraderna tiene poco sentido 
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otencialidad de la educación como instrumento de 
míos de desarrollo estará anulada o. por lo menos* 
inufda a su mínima expresión. Como 105 denarios 
rrados, las lámparas sin aceite o la sal escondida . 

ajo de la cama, toda edcicación será inútil. No 
tribuirá mucho a mejorar la situación de pobreza de los 

Me parece que hasta ahora la integración se limita a 
gar acciones educativas en los programas de desarrollo, 
se agrega un volumen en el estante de una biblioteca. 

Un ejemplo claro son las propuestas de introducir prácticas 
grfcolas o la disciplina .Agricult~ira. en las escuelas 

rurales. Ese *agregadom sería la contribución de la escuela 
: para el desarrollo rural. Pero no se pierisa en transformar 
la escuela toda* en empaparla en los problemas campesinos, 
en dejar que todos los c~nocimientos Y tiabilidades que 
.forman el programa de la educación básica sean fecundados 
por la cultura y el saber de los agricultores y por los 
conocimientos científicos que ellos necesitan. La educación 

. de adultos en las zonas rurales deberfa ser pensada cqio un 
punto de encuentro de la ciencia con la cultura campesina. 

La mayor parte de las propuestas que resaltan la 
importancia de la educación para el desarrollo rurall no 
cuestionan ese aislaniiento. Se parte de diagnosticar que la 
principal dificultad del campesino para incorporar 
tecnolopías más avanzadas es SLI falta de conocimientos 
bbsicos. de habilidades Y actitudes que les permitan 
modernizarse. Incluso se considera que los mismos 
campesinos son culpables de que no se produzca una efectiva 
comunicación entre ellos y los extensionistas. Como el 
campesino no tiene el vocabulario mínimo necesario para 
decodificar los mensajes de los tgcnicos, la transferencia 
tecnolÓgica es imposible. Este razonamiento gaprisionado* 
en el ámbito educativo* desconoce la posici6n del campesino 
en las relaciones sociales de producción vigentes, la 
.e.scasez y la mala calidad de los recursos que ellos tienen a 
su disposición. Algunas investigaciones realizadas a partir 
de ese marco de referencial llegan a comprobar que e5 niás 

.: Oreve para el campesino ese déficit eclucat ivo. que le impide 
:tener acceso a informaciones sobre los avances tecnológicos, 
a u e ,  por ejemplo, su limitado acceso al crédito. 
'.- ,:. (CONFERENCIA.. . . - . . , 1966; COPAGRO. 1978) 
, r .  . La educación oebería ser ~in instruniento para la 
g,p?suista de mayores márgenes de poder social por 105 prLwoe 

sinos. El saber científico hará posible una lectura 
de los intereses de los cam~esin05 Y como 

cuencia de esa lectura, permitirá modificar su 
pción de las relaciones sociales de produccióni 
do camino para la construccción de propuestas 







directamente a la práctica educativa. sin tiaber realizado 
previamente el proceso de investiyación pedagógica que 
pormita saber cómo operacionalizar esos resultados en 
función de las determinantes contextuales propias de cada 
situación concreta de aprendizaje. (FERREIRO. 1987) 

Hay todavÍa algo que agrava la situación. Esta 
'distanciag no es claramente visible para los agentes de la 
educación de adultos. En general se confunden objetivos o 
tas a ser alcanz'adas con las caracterÍsticas del proceso 

Eal. Es eso lo que llama García Huidobro -invisibiIidad de 
tla pedagogíam. Cuando ya en el punto de partida se tiene la 

de haber alcanzado la meta. no se ve el camino. 
claramos que estamos haciendo las cosas tal conm queremos 
ue sean hechas. y entonces el proceso de construcción queda 
scondido y. aparentemente, no hay posibilidad de errores ni 
esvíos. 

Por eso se tiabla de la super-ideologización de 10s 
ograiras. Sin caminos para operacionalizar la cuestiljn 
todológica. todo se resuelve en la afirmación de 

rincipios. En la práctica. las acciones educativas van 
erdiendo su especificidad Y se convierten apenas en 
nstrumentos para transmitir mensajes a receptores pasivos. 
arece que deverramos darle aquí la razón a RODRI6UES 
RANDA0 (1984) cuando afirma que interesa más. hoy día. la 
resencia y el control de clase en la acción educativa. que 
us resultados. Se trata. tanto para 105 grupos 
ficialistas como para los opositores. de ocupar un espacio. 

Una Última distancia aparece entre la imagen que los 
técnicos tienen de los programas -objetivos. estrategias. . . lerodos- y la representación que de ellos tienen los agentes 
ducadores. La discusión teórico-metodo1Ógica que se da en 
1 nivel de los que planifican. administran y evalúan la 
ducación de adultos se reduce en general. a nivel del auia. 

B la aplicación de recetas para cumplir con lo estipulado en 
los programas. 

Existe. en algunas casos. una postura que valorizar 
como elemento decisivo para elegir un educador. su 
pertenencia al grupo de cariieesinos. La cuestión del 'saber 
iacer' pasa a un segundo plano. En cierto sentido los que 
 ost tienen esa posición se aproximan a antiguas teorías 
pedagógicas que valorizaban la vocación por sobre el saber y 
nsideraban que la educaci6n era un arte. El resultado es 

1 mismo: b~sta una persona querer educar para que pueda 
acerlo. Asr como antes la eficiencia técnica era 
ubstitusda por una especie de inspiración artística o por 
n arrebato mrstico. ahora surge automáticamente del 







integración d e  la acción educativa en proyectos ni& 
globales de apoyo al desarrollo de los sectores 
campesinos. 

3. Promover la reaiizaci6n de estudios que muestren 
caminos para operaciünalizar los métodos o, en la 
dirección contraria* que permitdn explicitar los 
fundamentos teóricos y políticos de las diferentes 
técnicas (o sucuencias técnicas), instrumentos y 
materiales. 

4. Experimentar -y sistematizar- alternativas de 
formación de educadores que contribuyan a hacer 
evidente los nexos entre teoría y práctica* entre 
principios metodológicos y orientaciones 
did5cticas. Esas nuevas modalidades deberían 
también trabajar sobre las representaciones que los 
futuros educadores tienen de su tarea, hacer que 
ellos 'vean' sus representaciones mas allá del 
discurso, que aprendan a aprenderse. 

5. Implantar formas sistemáticas y continuas de 
acompañamiento que permitan a los educadores 
auto-evaluar críticamente sus prácticas y formular 
alternativas de acción. En ese proceso oe 
sistematización de las experiencias deberían ir 
siendo elaboradas y testadas las nuevas técnicas de 
trabajo. 

Por último> todo eso conduciría a encarar cori mayor 
rigor la evaluación de los programas de educación de 
adultos. Huchas veces* los programas se evaliían demasiado 
pronto y hay más intención de justificarlos que de, 
realmente* evaltiarlos. 

Como afirmaba GRACÍA HUIDOBRO ( 1985) es tan corro el 
rrprcio entre la invención. la innovación y la evaluación, 
que ron casi siempre las mismas personas las que hacen todo. 
No hay espacio Para el control social. No se sabe tampoco 
cuanto tiempo podrán seguir actuando los efectos del 
programa. Recuerdo el relato dramático de la evaluación de 
un programa de capacitación de profesores en Francia: los 
evaluadores iban viendo, en contactos sucesivos. como 
desaparecían los efectos* como era abandonado* ante las 
dificultades del contexto* y más tarde olvidado* todo 
aquello que en el momento final del curso se había 
considerado efectivamente 'aprendidom. (LEÓN* 1973) 

I 
Las evaluaciones son confusas. aparecen poco claros las 

exikos y los fracasos. Esa ambigüedad -causada en general 
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por compromisos pol ít icu-inst i tucioiiales- no permite 
diferenciar con claridad cuáles son lcs caminos que lle"an 
hacia adelante Y criáles los callejones sin salida. En. 
general, se hace lo que se puede, pero en la mayor parte de 
los casos lo que se puede hacer es 5610 lo que permite 
obtener resultados rápiaos y espectacrilares y vio lu mc.lor. , Quiero decir sue es común w.~e sean tratados los sinromas LJ 

no la enfermedad. 
Es claro que cambiar esa situacion sobrepasa los 

límites de una acci6n educativa, pero al nier<os debería 
qucdiir clara en los informes evaluativos, para evitar tina 
cobranza que, casi siempre, excede los marcos del acontecer 
concreto del programa, porque está basada en propósitos 
mostratioc, como si ellos rnisn~os fueran ese acoiitecer 
concveto. 

Es interesante recordar un ejemplo histórico: el 
Juicio al EOBRAL. En el baiiquil lo de los acusados: una 
institución cuya misión era la educación de adultos. En el 
papel de fiscal: la sociedad civil y política brasileña. 
Es claro que hay en osa historia un sinnúmero de aspectos, 
iocales que no podrTan repetirse en otros casos. Sin 
emhargo, hay síntomas que, cuando se repiten, deberían sonar 
como señales de alarma: objetivos irreales, evaluaciones 
apresiiradas Y muy benignas, prestaciones de cuenta en tono 
de cantos de victoria. 

üurante el Gltimo semestre de 19B5 me tocó asistir srl 
Brasil a1 juicio de IIfJBRAL. Eviderbteniente hubo en el asunto 
ur~ componente político importante: era necesario mostrar 
qoe la Nueva República había comenzado 9 para  so había que 
elegir algo de la Vieja para quemar ~Úblicanicrnte. Pero hubo 
tanibiEn, en cierta naedida. un componente de eva1uac;iÓn 
critica. La prensa afjrmaba que MORRAL., como resultado de 
qulnce años de actuación, 5610 podía exhibir un atestado de 
fracaso en su misión de erradicar el analfabetismo. Se 
calificaba al Proyecto de ambicioso. scirgido en medio del 
clima ufanista del llamado "milaqro brasileño.. 

Los resul trrdos erari resuai das as: : 

' t .  .. i de los 40 millones de personas qcie se 
inscribieron en los cursos de MOBRAL durante toda su 
existencia, 15 millones recibieron su diploma, pero 
sólo 1.5 inillún pueden ser ctinsitlerados realmente 
alfahetizados, porque continuaron estudiando.' 

El alto índice de deserción y la cantidad mínima de 
personas que continuó estudiando -para el periodista. única 
prueba válida clel &cito d e  la alfabetización-, no son g 
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verdaderamente e l  tope a l l i  y cuando yo enpecé dicienda bueno aún a 

pesar de l a  c r i s i s  en e s t a  AmSrica Latina e l  pramedio rle ingresos por 

habitante os e l  de!. europea después de la  guerra. Uno t iene  qu,, decir  

m e  l a  a l fabe t izac i jn  en l a  Europa nbrdlca so completó e n  e l  ~ i i d u  Xi:< 

y e l  renómenn alfsbet izador  muy linti~li0:  a l  f i n  g al  cabo arrancó entre 

o t r a s  cesas con un seflor Calvino que d i j o  que e l  hombre se  comunicaba 

con Dios, nada menos, que con l a  palabra escr i ta .  A pact i r  de a l l i  hubo 

Un efec to  de que l a  alfabetización ten la  mucho que ver con alzuiio de l o s  

problemas cent ra les  de l a  exis tencia  humana y era  promw~ido por organiza- 

ciones gde no eran 3el Esxado s ino eran rel igiones y tod:, t ipo  de asocia- 

ciones y vinco~lados a economias d e  mercad3. ar tesanales ,  e t c .  Entonc,?~ 

si nosotros nos planteamos e l  problema de l a  alfabetización tenemos que 

3ecir:buenoi e l  analfabetismo t i ene  que ver con l a  exclusión soc ia l .  No 

e3 por azar  5 ~ o  decia Jiial Carlbs Tedesco recién "que hoy dia  e s  m-iy :lar0 

qde mcontremos e l  problema cincent-ado e n  g-upos ind'igenas. Claro que hay 

linos seaores que hacer cinco s ig los  que llegaron unos indi '~iduos de foera 

3e su cul:ura, de s u  ilegión y hace cinco s ig los  que tercamente sigcrln 

tratando de hablar n t r a  lengua. 

A18iin problena ha parado a lo  largo de cinco s ig los  que no se ha log-adv 

l a  integración. Pero de l a  misma manera uno pSxede decir, he110 , e s t á  vinciiladci 

a l a  zona 3e s a j a r  campesinaje; l a  e:onomla campesina zJrrespoiide a l a s  

zonas más pobres de XmArica i,ati.nn, más pobres eii t i e r r a ,  mis ;>ot>c.-s eii ib:?- 

cu?so*i econhmicos, >ubres eri aslgnnci5n de recurso2 pÚbl:.c:,s pi~rquo 

cor.-ssponden a 9 s t a d o s  pobres, a Municipi~s pobre3 a escuelas pobres, y hay 

iina h i s t o r i a  de discriminación. ~ a m i l é n  corresponde a ot-s v a ~ i a b l e s .  IJno 

descubre donde n a j .  >;blacibn.de origencs esclavor, como e l  Brasi l ,  

que e l  afln que r i ens  se cuni~len 100 anos re&n de qt~e tzrnirib 13 ?scla?i.- 

tud., Hay gente que todavla tiene la esclavitud en l a  conciencia famil iar  y 
n :  . . 

ocucre que hay una a & w i ó n  muy a l t a  e n t r e  analfabetismo y cundición de 

color .  En Amgrica Latina todas e s t a s  condtciones discrinina5orias 'iiervli 

eliminadas,eliminnnd¿ l o s ,  bndicadores. Se roapió e l  tsrfnhnst,ro p;rso no ve!. 

.:&S f Lehre. 

Entoniea aeri l o s  ionaoa desa>arecieron l a s  preguntas "elativas a q ' ~ 6  color 

telifia l a  gente, qué lenwa enipezaba a hablar,  s t c .  Pero s i n  emba.-go bu30 una 

21c~iesta e?  1332 en S ras i l  a propósito de educacisn por grimer.a vzzen 1 5  afios yo 
v l  
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s u  v e z  van a  g e n e r a r  o t r o s  d e  l a s  mismas c a r a c t e r í s t i c a s .  con 

l o  c u a l ,  l o  que q u i e r o  d e c i r  e s  que e l  a n a l f a b e t i s m o  . e s t a  v i n -  

c u l a d o  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  e x c l u s i ó n  . 
E l  p rob lema  e s  p l a n t e a r s e  c u á l e s  s o n  l a s  c o n d i c i o n e s  de i n t e -  

g r a c i 6 n .  E l  g r a n  fenomeno i n t e g r a d o r  en  l o s  G l t i m o s  t r e i n t a  años  

( 1 9 5 0  a  1 9 8 0 )  p a r a  América L a t i n a  f u e  e l  d e s a r r o l l o  económico y  

l a  u r b a n i z a c i ó n .  Fue l a  m o d e r n i z a c i ó n  que d i e r o n  l a s  c i u d a d e s .  

y  e l  d e s a r r o l l o  econÓmico,porque g e n e r ó  un c o n j u n t o  d e  ocupac io -  

n e s  enormes  que r e q u e r í a n  d e  p e r s o n a s  q u e  s u p i e r a n  l e e r  y  e s c r i -  

b i r  y g e n e r ó  una p a r t i c i p a c i ó n  en un mundo comple jo  no  s o l a m e n t e  

p o r  l a s  o c u p a c i o n e s  s i n o  p o r  l a  i n t e r a c c i ó n  c o t i d i a n a  que r e q u e r f a .  

E s t o ,  a  s u  v e z ,  g e n e r ó  una demanda s o c i a l  p o r  e s c o l a r i z a c i ó n  o  

p o r  c e n t r o  de a l f a b e t i z a c i ó n  . La v e r d a d  e s  que h a b í a  una demanda 

s o c i a l  l i g a d a  a  e s t a  enorme p r o c e s o  e n  que e n  e s t o s  t r e i n t a  anos  

l a  g e n t e  d e j o  l o s  campos y  s e  f u e  a  l a s  c i u d a d e s ,  p a s ó  d e  empleos 

d e  a r t e s a n o s  a  empleos  f a b r i l e s ,  p a s ó  de empleos  no  c a l i f i c a d o s  a  

c a l i f i c a d o s ,  p a s ó  a  f o r m a r  p a r t e  en  l a s  n u e v a s  g e n e r a c i o n e s  de c a r -  - 
g o s  de e d u c a d o r e s ,  de s e r v i c i o s  s o c i a l e s ,  de m e d i c i n a ,  d e  s e r v i c i o  

d e  apoyo a  l a  p r o d u c c i ó n ,  e t c .  

P o r  e s o  e s  que y o  d i j e  a l  comienzo que hay t r e s  c o n t e x t o s .  Uno 

d e  e l l o s  e s  de l a  u r b a n i z a c i o n  y d e l  empleo ,  que no  s o l a m e n t e  en  

forma d i r e c t a  t i e n e  que v e r  con l a  a l f a b e t i z a c i ó n  s i n o  e n  forma i n -  

d i r e c t a  p o r q u e  d i o  l a  o p o r t u n i d a d  p a r a  que l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  s e  

o r g a n i z a r a n  a  n i v e l  l o c a l  como f u e r o n  a  n i v e l  , p o l í t i c o  p a r a  l a  

r e i v i n d i c a c i ó n  e d u c a t i v a  y hybo p r e o c u p a c i ó n ,  f r e n t e  a  l a s  g r a n -  

d e s  masas  m a r g i n a l e s  e n  las c i u d a d e s ,  d e  t r a t a r l a s  e n  a l g o  educa-  

t i v a m e n t e .  Eír d e c i r ,  e l  g r a n  fenbmeno d e  c i u d a d e s  como Lima que 

más d e  d o s  t e r c i o s  d e  s u s  h a b i t a n t e s  v i v e n  en  l u g a r e s  que f u e r o n  

o c u p a d o s  e s p o n t á n e a m e n t e  , ~ n e r 6  r e s p u e s t a s  p o l í t i c a s  f r e n t e  a l  

p rob lema  de l a  e d u c a c i 6 n .  O s e a  que en  muchos c o n t e x t o s  l a  u rba -  

n i z a c i 6 n  f u e  c e n t r a l  y q u e d a r o n  g r u p o s  e x c l u i d o s  porque  l o  que hay 

que d e c i r  c l a r a m e n t e  que l o  que s e  d e m o s t r ó  en  e s t e  p e r í o d o .  - 



m i c a m e n t e  c o n  g e n t e  a f u e r a ,  c o n  g e n t e  a n a l f a b e t a ,  c o n  g e n t e  

n o  e d u c a d a .  E s  d e c i r ,  que  s e  p u e d e  m a n t e n e r  como un b o l s ó n ,  I 
u n a  r e s e r v a  d e  mano d e  o b r a  , q u e  como l o s  h o m b r e s  " s o b r a r o n " ,  

e n  l a  mayor  p a r t e  d e  n u e s t r o s  p a s s e s  e s t o s  a n o s ,  p o r q u e  l a s  

c i u d a d e s  c r e c í a n  a l  5 %  a n u a l  y  n o  h a b í a  q u i e n  g e n e r a r a  e l  em- 

p l e o  a l  5% a n u a l .  

No l o  c r e a n ,  n i  Mao-Tse-Tung n i  R o c k e f e l l e r ,  n o  l o  c r e a  n a d i e .  

No hay e c o n o m í a  q u e  r e s i s t a  e s e  p r o c e s o .  

m b í a  un b o l s ó n  d e  p o b l a c i ó n  q u e  e r a e x e d e n t a r i a  y  e n t o n c e s  

e r a  como u n a  r e s e r v a  y - s e  p o d r í a  p o d r l a  f u n c i o n a r  m a n t e n i e n d o  

un b o l s ó n  s i n  que. s e  a f e c t a r a  e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o - .  No 

q u i e r e  d e c i r  q u e  e s t o  f u e r a  l o  d e s e a b l e  s i n o  p a r t i r  d e  l a s  r e a -  

l i d a d e s ,  p a P t $ r  d e  l a s  c o s a s  q u e  e x i s t e n ,  i n c l u s o  e n  l o s  p a í s e s  

mas i n t e g r a d o s ,  como e s  l a  A r g e n t i n a  s e  p u e d e  f u n c i o ~ a r  p e r f e c -  

t a m e n t e  c o n  b o l s o n e s  d e  e x c l u í d o s ,  c o n  l o  c u a l  e l  p r o b l e m a  d e  l a  

a l f a b e t i z a c i ó n  t i e n e  q u e  v e r  como c G a i e s  s o n  l a s  p o l S t i c a s  s o c i a -  

l e s ,  d e m o c r a t i z a d o r a s ,  y  l a s  p o l l t i c a s  e c o n ó m i c a s  d e  u t i l i z a c i ó n  

a l  p l a n o  d e  n u e s t r o s  r e c u r s o s  humanas  que  l l e v e n  a f o r z a r  e s t e  

f enómeno  d e  l o g r a r  d o s  m i l l o n e s  a d i c i o n a l e s  d e  a l f a b e t i z a d o s  p o r  

afio. Yo, p e r s o n a l m e n t e , c r e o  q u e  no  v a  h a b e r  t a l  c o s a ,  No v a  h a b e  

t a l  c o s a  e n  e l  m a r c o  d e  l o  q u e  e s t á  o c u r r i e n d o  e n  l a  r e g i ó n .  

AquS e n t r o  l a  c r i s i s !  No h a y  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o ;  e l  i n g r e s  

p o r  h a b i t a n t e  e n  1 9 8 7  e s  más b a j o  que  e n  1 9 8 0 ;  q u e  a d e m á s  n o  s e  

g e n e w o n  e m p l e o s ,  p o r q u e  no  h a y  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  n i  i n v e r -  

s i d n  n o  se  g e n e r a r o n  e m p l e o s ;  n o  s e  ampiSan  l o s  s e r v i c i o s  s o c i a -  

l es  ; n o  h a y  n u e v o s  c a r g o s  de m a e s t r o s  como t a m p o c o  n o  h a y  n u e v o s  

c a r g o s  e n  l a s  f á b r i e a s , p o r q u e  además  e n  l a s  e m p r e s a s  p r o d u c t o r a s  

h a  h a b i d o  r a c i o n a l i z a c i ó n ,  a n t e  l a  c r i s i s ,  d e l  u s o  d e  mano d e  o b r  

y  e n t o n c e s  s e  p r o d u c e  l o  mismo con menos g e n t e .  P e r o  a d e m á s  d e  e s  

t e  fenomeno d e  c r i s i s  q u e  s u  r e c u p e r a c i ó n  e s  muy l e n t a , s e g u i m o S  





Eso hace  que haya  una s e l e c t i v i d a d  c a d a  vez  más g r a n d e .  E s i  

c u r r e  en  l a  p r o d u c c i ó n ,  en  l o s  s e r v i c i o s ,  Hace unos  a n o s  en 

A r g e n t i n a  l o s  empleados b a n c a r i o s  e r a n  p e r s o n a s  que  t e n s a n  a l ,  

ano d e  s e c u n d a r i o  y  Juan  C a r l o s  Tedesco  e s t u d i a b a  e l  empleo 

d u s t r i a l  y  e l  empleo i n d u s t r i a l  t e n l a  p o s i c i o n e s  de t é c n i c o s  I 

g e n t e  que t e n l a  p r i m a r i a  i n c o m p l e t a  que  h a b l a  a p r e n d i d o  e n  e l  

c e s o .  P r o g r e s i v a m e n t e  e s a s  s i t u a c i o n e s  s e  van c e r r a n d o  e n  un, 

s u c e s i ó n  muy r í g i d a  con l a  c e r t i f i c a c i ó n  e d u c a t i v a .  Con l o  

a  l o  que yo  voy,  e s  que  e s t a  mezc la  de c r i s i s  y r e e s t r u c t u r a c  

económica nos  e s t á  g e n e r a n d o ,  y  nos  va a  s e g u i r  g e n e r a n d o ,  un 

t u a c i ó n  de c a p a s  s o c i a l e s  f u n c i o n a l m e n t e  e x c l u i d a s ,  e s  d e c i r ,  , 

e x c k y j d o  p o r  un problema de d i s c r i m i n a c i ó n  y  p o d e r , s i n o  f u n c i  

medre e x c l u i d a s ,  y  con una economía que va a  p o d e r  f u n c i o n a r  

e l l a s .  

y  no d e l  t o d o ,  po rque  e s t á n  h a c i e n d o  un a j u s t e  con a l t a  d e s o c  

p a c i ó n ,  compensan en  p a r t e  con  l a  d i s t r i b u c i ó n  de i n g r e s o ,  co 

e l  mejoramiento  de l a  c a l i d a d  de v i d a ,  y  n o s o t r o s  no tenemos 

i n s t r u m e n t o s  con qu6. Pe ro  además,  e s o s  empleos  que  e x i s t e n  

en d l a  s o n  empleos que e x i g e n  una c a l i C i c a c i Ó n  b a s t a n t e  más 

vada.  Cuando empezó l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  en l a  A r g e n t i n a  en 

s e  h i z o  con una mano d e  o b r a  p r o v i n c i a n a .  E s  e l  fenómeno de 

" c a b e c i t a s  n e g r a s "  , e s  e l  fenómeno d e l  i n g r e s o  d e  una  masa ri 

e s  e l  d e s c u b r i m i s n t c p o r t e f i o  de que t i e n e  una A r g e n t i n a  que  ni 

p u r a  i n m i g r a n t e .  Por  e s o  t e n l a  que v e r  con que l o s  t i p o s  de 

e r a n  p u e s t o s  muy s i m p l e s  que no r e q u e r í a n  a l t a  c a l i f i c a c i ó n .  

S i  e s e  e s  e l  panorama,  i n c l u s o  en l o s  p a l s e s  más i n t e g r a d o  

l a  p e r s i s t e n c i a  d e l  b o l s ó n  de g e n t e  a n a l f a b e t a  a b s o l u t a  o  ana  

f a b e t a  f u n c i o n a l ,  o  segíin l o s  c a s o s ,  e s c o l ñ r i z a d o  p r i m a r i o  i n  

i 

t u a l m e n t e  no hay empresa a l g u n a  que l e  e n t r e g u e  una máquina qi 

l e  c u e s t a  c i e n  m i l  d ó l a r e s  a  una  p e r s o n a  que  no t i e n e  l a  educ? 

media comple ta .  No porque  l a  máquina s e a  muy c o m p l e j a  de func 

s i n o  porque  c u e s t a  c i e n  m i l  d ó l a r e s .  
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s u  v e z  van a  g e n e r a r  o t r o s  d e  l a s  mismas c a r a c t e r í s t i c a s .  Con 

l o  c u a l ,  l o  que q u i e r o  d e c i r  e s  que e l  a n a l f a b e t i s m o  . e s t b  v i n -  

c u l a d o  a  l a s  c o n d i c i o n e s  de e x c l u s i ó n  . 
E l  p roblema e s  p l a n t e a r s e  c u á l e s  son  l a s  c o n d i c i o n e s  de i n t e -  

g r a c i ó n .  E l  g r a n  fenbmeno i n t e g r a d o r  en  l o s  Gl t imos  t r e i n t a  a n o s  

(1950  a  1 9 8 0 )  p a r a  América L a t i n a  f u e  e l  d e s a r r o l l o  econ6mico y  

l a  u r b a n i z a c i ó n .  Fue l a  modern izac ión  que d i e r o n  l a s  c i u d a d e s .  

y  e l  d e s a r r o l l o  econÓmico,porque g e n e r b  un c o n j u n t o  de o c u p a c i o -  

n e s  enormes que r e q u e r í a n  d e  p e r s o n a s  que  s u p i e r a n  l e e r  y e s c r i -  

b i r  y  g e n e r ó  una p a r t i c i p a c i b n  en  un mundo comple jo  no s o l a m e n t e  

p o r  l a s  o c u p a c i o n e s  s i n o  p o r  l a  i n t e r a c c i ó n  c o t i d i a n a  que r e q u e r í a .  

E s t o ,  a  s u  v e z ,  g e n e r ó  una demanda s o c i a l  p o r  e s c o l a r i z a c i ó n  o  

p o r  c e n t r o  de a l f a b e t i z a c i ó n  . La v e r d a d  e s  que h a b f a  una demanda 

s o c i a l  l i g a d a  a  e s t a  enorme p r o c e s o  en que e n  e s t o s  t r e i n t a  aRos 

l a  g e n t e  d e j ó  l o s  campos y  s e  f u e  a  l a s  c i u d a d e s ,  pasó  d e  empleos  

de a r t e s a n o s  a  empleos  f a b r i l e s ,  p a s ó  d e  empleos n o  c a l i f i c a d o s  a 

c a l i f i c a d o s ,  p a s ó  a  f o r m a r  p a r t e  en l a s  nuevas  g e n e r a c i o n e s  de c a r -  

g o s  d e  e d u c a d o r e s ,  de s e r v i c i o s  s o c i a l e s ,  d e  m e d i c i n a ,  d e  s e r v i c i o  

d e  apoyo a  l a  p r o d u c c i ó n ,  e t c .  

P o r  e s o  e s  que yo d i j e  a l  comienzo que  hay t r e s  c o n t e x t o s .  Uno 

d e  e l l o s  e s  d e  l a  u r b a n i z a c i d n  y d e l  empleo,  que no s o l a m e n t e  e n  

fo rma  d i r e c t a  t i e n e  que  v e r  con l a  a l f a b e t i e a c i b a - s i n o  e n  forma i n -  

d i r e c t a  p o r q u e  d i o  l a  o p o r t u n i d a d  p a r a  que l o s ' g r u p o s  s o c i a l e s  s e  

o r g a n i z a r a n  a  n i v e l  l o c a l c o m o  f u e r o n  a  n i v e l  L : p o l í t i c o  p a r a  l a  . , 

r e i v i n d i c a c i d n  e d u c a t i d a  y ' h g b o  p F e ~ c l i p ~ . ~ ' l $ n ;  f r e n t e  a  l a s  g r a n -  
-. , 

d e s  masas  m a r g i n a l a 6  e n  las"d~ud&~s,~de~tratarlas e n  a l g o  educa -  . , 

t i v a m e n t e .  E# ' d e c i r ,  e l '  ~bb!i"fenbmeno . . de c i u d a d e s  como Lima que  

más d e  d o s   tercio^ ~ k ' s u s  h a b i t a n t e s  vYven e n  l u g a r e s  que f u e r o n  

ocupados  e s ~ o n t l n e a m e n t e  , : ,generd r e s p u e s t a s  p o l l t i c a s  f r e n t e  a l  

problema de l a  e d u c a c i d n .  O s e a . - q u e  en  muchos c o n t e x t o s  l a  u r b a -  

n i z a c i ó n  f u e  c e n t r a l  y quedaron  g r u p o s e x c l u i d o s  porque  l o  que hay 

que  d e c i r  c l a r a m e n t e  que l o  que s e  demoe t ró  en  e s t e  p e r l o d o ,  - 



y  e l  c a s o  d e  B r a s i l  e s  muy c l a r o ,  que  s e  puede c r e c e r  econó-  

micamente con g e n t e  a f u e r a ,  con g e n t e  a n a l f a b e t a ,  con g e n t e  

no educada .  E s  d e c i r ,  que s e  puede mantener  como un b o l s ó n ,  

una r e s e r v a  de mano de o b r a  , que como l o s  hombres " s o b r a r o n " ,  

e n  l a  mayor p a r t e  de n u e s t r o s  p a í s e s  e s t o s  a n o s ,  po rque  l a s  

c i u d a d e s  c r e c í a n  a l  5% a n u a l  y  no h a b í a  q u i e n  g e n e r a r a  e l  em- 

p l e o  a l  5% a n u a l .  

No l o  c r e a n ,  n i  Mao-Tse-Tung n i  R o c k e f e l l e r ,  no l o  c r e a  n a d i e  

No hay economía que  r e s i s t a  e s e  p r o c e s o .  

tii b í a  un b o l s ó n  d e  p o b l a c i ó n  que e r a  e x e d e n t a r i a  y e n t o n c e s  

e r a  como una r e s e r v a  y - s e  p o d r í a  p o d r í a  f u n c i o n a r  man ten iendo  

un b o l s d n  s i n  que. s e  a f e c t a r a  e l  c r e c i m i e n t o  económico- .  No 

q u i e r e  d e c i r  que e s t o  f u e r a  l o  d e s e a h i e  s i n o  p a r t i r  de l a s  r e a -  

l i d a d e s ,  pa rC$r .de  l a s  c o s a s  que  e x i s t e n ,  i n c l u s o  e n  l o s  p a í s e s  

mds i n t e g r a d o s ,  como e s  l a  A r g e n t i n a  s e  puede f u n c i a ñ a r  p e r f e c -  

t a m e n t e  con b o l s o n e s  de e x c l u l d o s ,  con l o  c u a l  e l  p r o b l e m a  d e  l a  

a l f a b e t i z a c i ó n  t i e n e  que v e r  como c G a i e s  s o n  l a s  p o l í t i c a s  s o c i a -  

l e s ,  d e m o c r a t i z a d o r a s ,  y  l a s  p o l i t i c a s  econ6micas  de u t i l i z a c i ó n  

a l  p l a n o  de n u e s t r o s  r e c u r s o s  humana6 que  l l e v e n  a  f o r z a r  e s t e  

fenómeno de l o g r a r  dos  m i l l o n e s  a d i c i q n % l e $  d e  a l f a b e t i z a d o s  p o r  

ano .  Yo, p e r s o n a l m e n t e , c r e o .  que  no  va h a b e r  t a l  c o s a ,  No va  habe 

t a l  cosa  en e l  marco de l o  que e s t e  o c u r r i e n d o  e n  l a  r e g i ó n .  

Aquí e n t r o  l a  c r i s i s :  No hay c r e c i m i e n t o  económico;  e l  i n g r e s  

p o r  h a b i t a n t e  en  1987 e s  más b a j o  que en 1980;  que además no  s e  

g e n e w o n  empleos ,  porque  no hay c r e c i m i e n t o  económico  n i  i n v e r -  

s i ó n  n o  s e  g e n e r a r o n  empleos ;  no s e  a m p l í a n  l o s  s e r v i c i o s  s o c i a -  

l e s  ; no hay nuevos c a r g o s  de m a e s t r o s  como tampoco no hay  nuevos 

c a r g o s  en l a s  f d b r i e a s , p o r q u e  ademes en l a s  empresas  p r o d u c t o r a s  

ha h a b i d o  r a c i o n a l i z a c i ó n ,  a n t e  l a  c r i s i s ,  d e l  u so  de mano d e  obi 

y  e n t o n c e s  se produce  l o  mismo'con menos g e n t e .  P e r o  además d e  ea 

t e  fendmeno de c r i s i s  que  s u  r e c u p e r a c i e n  e s  muy l e n t a , s e g u i m o s  









E n t o n c e s  e r a  muy a r t i c u l a d o ,  e s t o  con una  e s t r a t e g i a  de 

a r t i c u l a c i ó n  d e  g r u p o s  s o c i a l e s  p o r  d i v e r s a s  l f n e a s  de d i s -  

c r i m i n a c i ó n ,  no  v i n c u l a d o s  a l  p r o c e s o  s o c i a l .  

P e r o  más que  nunca l a  t a r e a  f u n d a m e n t a l ,  po rque  hay una 

c o s a  que  s e  puede d e c i r .  uno se p r e g u n t a  con  p e r p l e j i d a d  cómo 

va  a  f u n c i o n a r  e s t e  .:mundo e n  e l  d o s  m i l  v e i n t e  o e n  e l  d o s  

m i l  c i n c u e n t a .  

P e r o  hay g e n t e  que  e s  a n a l f a b e t a  a h o r a  y  va  a  ser a n a l f a -  

b e t a  en  e l  d o s m i l  v e i n t e  y  e s a  g e n t e  cómo v a  a  v i v i r  y  cómo v  

a  s e r  una economía con  r e c u r a o a  humanos e n  que  tanemos  p r o b l e  

mas d e l  s i g l o  X I X  p a r a  e n t r e r  e n  e l  s i g l o  X X I .  

Y ah f  e s t a m o s  en  l a  c l a v e :  l a  d i f i c u l t a d  mayor p a r a  . p o d e r  

a b o r d a r  e l  p r o b l e m a ,  'pero,  tamb&ht .+l . ~ . r a# io . . ryo r .  
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PREÜONTA .No 1 ,  ( Juan  Mil1án)-M5xico- d i r i d i d a  a l  Panel .  

e l  P e t t v  L a  primera o r e ~ u n t s :  ;,por qué s e  reduce e l  ~ r 3 b l e m a  .del ann l fa -  

bet ismo a  l o  c u l t u r a l ? .  
ucción del 

La p a l a b r a  reduce ,  no sé si s e  g re t end ia  hace r lo  en e l  s e n t i d o  
fabetismo 

redu,=tor ,  s i n o  que en todo c a s o  e s  una e spec ie  de s i n t e s i s  de 

problemas; e s  d e c i r ,  c r e o  que mas que r educ to r  e s  enr iquecedor  

y  é s e  debe ser e l  s e n t i d o  de l a  pregunta. 

Posibleme?te porque e r a  u? problema que en e s t u d i o s  a n t e r i o r e s  

no se e n f a t i z a b a .  Se  pre tendia  que porqde hablamos e l  mismo 

idioma somos l a  misma c u l t u r a .  Y hay m ~ c h o s  matices de carác-  

t e r  c u l t u r a l  que hacen a  que e l  a l f abe t i zando  l l e g u e  a  t e n e r  

conf i anza  e n  e l  a l f a a e t i z a d o r .  

S i  no l l e g a  a  t e n e r  conf ianza  en é l  es muy d i f i c i l  que aprenda 

a  leer y  e s c r i b i r .  Una persona de o t r a  c u l t u r a  es c a s i  i n s t i n -  

t ivamente  rechazada.  Una persona que no enl iende  l o  que uno 

en t i ende .  

Entonces e s  muy f á c i l  e l  rechazo en e s a s  c i r c u n s t a n c i a s .  Por 

e so  e s  t a n  i n p s r t a n t e  t e n e r  presen:,: l a s  d i f e r e n c i a s  c u l t u r a l e s .  

Evidentemente que uno no s e  puede hacer  a  ons r e a l i d a d  totalmen- 

t e  d i s t i n t s  de l a  propia .  Un3 no s e  puede c o n v e r t i r  en un pa isa-  

no que v ive  en l a  punta de l a  s i e r r a  porqae t i e n e  o t r o  m 3 3  de 

pensa r ,  t i e n e  3 t r o  m3d3 d.? a c t u a r .  LO i n p s r t a n t e  e s  t e n e r  con- 

c i e n c i a  d e l  prsblema. Yo c r e o  que teniends  conciencia  d e l  pr3- 

blema s e  puede andar .  No s c 4 a l o  e s t e  pr3blema como una cosa  ps r  

l a  c u a l  s e  debe d e j a -  de a l f a b 2 t i z a r .  No, a l  zon t ra r io .  l r e o  que 

e s  l a  c l a v s  para e n t r a r  a  un p r x e s o  de a l f a a e t i z a i i ó r i  

,&ivaci&, En segunds l u g u  seña lo  e l  problema 3e l a  motivación. Se se?lalÓ 

un cns2 nuy c l a r o :  e l  caso  .d-S l a  sa lud  ~ a t e r n o - i n f a n t i l .  Para 
pai 

e s t e  t i p o d e  c i r c ~ n s t a n c i a s ,  e s  indudabla qiie l a  l e c t o e s c r i t u r a  

ayuda enorrneaente. 

E l  prsblema e s  t o n a r  conciencia  de l a  f a l t a ,  po? d e c i r l o  a s i ,  





















PRñGUNTAS Y DIALOGD, etc.(cont.) 

Germán Rama psted, con el mismo fenómeno del imperialismo, Brasil no reduce 

sustancialmente su tasa de analfabetismo. Perú y Ecuador, en los 

Últimos anos, la han reducido fuertemente. El fenómeno del im- 

perialismo está actuando. 

Brasil creció económicamente más de lo que crecieron Perú y 

Bolivia para decirle algunos casos. 

Yo no estoy muy seguro de que usted pueda vincular tan mecánica- 

mente siempre el analfabetismo y el imperialismo. Tengo la impre- 

sión que hay una serie de eslabones que habria que ver en cada 

caso y analizar qué estructura de poder habia, qué intento de 

unidad nacional, qué situación en que los grupos de poder con- 

fian más en la incorporación pir la via del trabajo y otros con- 

fian en la incorporación por la via cultural, qué luchas sociales 

habia, cómo actúan en cada caso. Es decir, tendriamos que entrar 

en un análisis politico pais por pais que excede lo que se puede 

hacer en este seminario. 

la dimi& En cuanto a la dimensión ética, tengo la sensación de que cada 

uno tiene su propia concepción ética. 
ética - 

Lo que pasa que no necesariamente uno navega con la bandera al 

tope diciendo cuáles son sus puntos de vista éticos. 

Si obviamente a los que estamos aqui, nos interesa este tema yo 

creo que tiene algo que ver con la ética también y con la noción 

de solidaridad. Yo insisto: una economia puede funcionar con gen - 
te excluida. Se puede analizar comparativamente EE.UU y Europa. 
Algunos libros recientes sobre EE.UU.,están demostrando que hay 

un 20% de personas que son técnicamente analfabetas. Algo tiene 

que ver en ello lo de EE.UU., que hay una población negra, hay 

una Guerra de Secesión, y tiene que ver con la población chica- 

na y latinoamericana. Entonces las condiciones de integración 

social son muy endebles y luego de algunos esfuerzos evidentes 









PREGUNTASY DIALOGO, etc.(cont.)  

Juan Carlos l a  relación maestro alumno, sobre todo l o  que es e l  proceso 
Iedesco de aprendizaje, e l  hecho de decir que con esto solo no va a 

solucionar e i  problema no quiere decir que no tiene que hacer 

nada en e l l o  y tiene qu- esperar que cambien las condiciones 

materiales de vida porque no es  as í .  

Hay algunas experiencias de ataque a l  fracaso escolar con una 

dimensión integral desde e l  punto de vista dz l a  ins t i tuci jn  

escolar, que están dando muy buenos resultados. E s  decir donde 

lo  integral de l a  acción frente a l  fracaso se  pone de manifies - 
to a par t i r  de l a  institución escuela. Entonces hay un onfoque 

integral que tiene que ver con los métodos de ensefianza, con l a  

formación de los zaestros, con 1.2s materiales, con e l  trabajo 

interno de equipo de l a  escuela, con e l  hecho de que l a  i n s t i t u -  

ción asuma como institución e l  problema del fracaso. Ya es  un 

cambio muyimportanteque l a  institución lo  asuma como s u  proble- 

ma y no que l o  derive, es  decir que e l  fracaso es  problema del 

alumno que es  l o  que habitualmente pasa en nuestro sistema es- 

colar,  donde e l  responsable del fracaso es  e l  fracasado, no l a  

institución. 

Este cambio ya implica una transformación importante desde e l  

punto de vista del enfoque del problema del fracaso escolar. L o  

mismo es  e l  hecho de que si uno constata que los mayores indices 

de fracasos se vinculan con e l  aprendizaje de l a  lectoescritura, 

es c ie r to  que l a  buena alimentación, e tc ,  va a i n f lu i r ,  pero hay 

algo que está pasando con e l  aprendizaje de l a  lectoescritura y 

con los mktodos cómo se  ensena a leer  y escribir.  No es  suficien - 
t e  esto,  pero si es  necesario. Admitamos como fenómeno importan- 

t e  en los Últimos aflos en América Latina 13 especie de subesti- 

mación hacia los problemas del método de l a  ensefianza de l a  lec- 

toescritura, hacia todos los problemas técnicos vincolados con 

e l  aprendizaje de l a  lectoescritura que habian dominado l a  d i s -  

cusión pedagógica hacia los anos 50. 



PREGUNTAS Y DIALOGO,etc.(cont.) 

Juan Carlos También admitamos que ha habido una suer te  de problema gene- 

Tedesco r a l  en términos de aprendizaje de l a l ec toesc r i tu ray  que tie 
ne que ver con e l  hecho como hay una segmentación muy marcada 

en e l  aprovechamiento de l a  ofer ta  escolar en sentido que un 

sector  de población ya, l a  universalización de l a  escuela bá- 

s i c a  e s  solamente válida para un 50% de l a  población; e l  o t ro  

50% se  queda en e l  camino. 

La estructura  cur r icu lar  de l a  escuela s e  es tá  adaptando a l  

50% qge l l ega  hasta l a  cúpula y que sigue. 

Entonces, aprender a l ee r  y e sc r ib i r  hoy e s  un aprendizaje 

mucho más di la tado en e l  tiempo de l o  que l o  era  en l a  o fe r t a  

cur r icu lar  de hace 50 anos a t r á s  donde s e  suponia que l o s  chi- 

cos iban nada más que 3 6 4 anos. Pero r e su l t a  que só lo  hoy van 

3 Ó 4 a los  no aprenden nada porque pata aprender a l e e r  y escr i -  

b i r  t i ene  que e s t a r  l o s  s i e t e .  Esto, desde e l  punt3 de v i s t a  de 

l a  o fe r t a  cur r icu lar  se  ha hecho pensando que como "todos llegan 

hasta 79 grado" se  puede s s t e  aprendizaje d i l a t a r  en mayor can- 

tidad de anos con l o  cual s e  s ac r i f i ca  a aquellos que sólo están 

3 ó 4.  

E l  problema e s  muy complejo. Me parrce que l a  acción in t eg ra l  

debe s e r  l o  que r i j a  e s to  y obviamente en aquellos lugares  donde 

por ejemplo s e  constata que e l  problema de l a  alimentación e s  

una condición que si no s e  resuelve no hay nada, hay a l t e rna t ivas  

escolares que implican incorporar e s t a s  variables a l a s  práct icas  

pedagógicas, comedores escolares, e tc .  

Lo que yo apunto e s  que e l  reconocimiento de l a  intogralidad de 

e s t e  problema no tenga efectos paralizantes para l a  acción y que 

hay enfoques integrales  desde l a  inst i tución escolar  que pueden 

s e r  muy importantes. En cuanto a si  e s to  puede s e r  o no t r a s l a -  

dado a l a  educación de adultos; l a  mayoria de los  que as i s ten  

acá, son espec ia l i s tas  en e l  tema admiten y reconocen que uno de 

l o s  grandes problemas de l a  EDA ha s ido e l  traslado mecánico de 





REGUNTAS Y DIALOGO, e tc . ( con t . )  

Germán Rama s e  t r a t a  de reconocer que l a  educación no puede ir so la  en 

eso s ino  a l  mismo tiempo s e  abren algunas iompuertas que 

implican actuar sobre esos otros  determinantes sobre o t r a s  

dinámicas económicas que están de hecho condicionando esa 

tecnologia que e l  campesino tiene. Pienso que e l  campesino 

debe avanzar hacia tecnologías más modernas. Esa propuesta 

de una tecnologia apropiada t iene algún valor cuando implica 

avanzar por ese camino tecnológico a p a r t i r  de l o s  conocimien - 
t o s  y de l a  cultura campesina. 

No cuando implica afirmar o sacra l izar  l a  tecnología de l a  

pobreza o de l a  miseria. 

Por que dan mucho es t a s  dos opciones y hay que tener cuidado 

con e l l o .  











y la alfabetización es otro componente de proyectos participativos 

de comunidades. 

6 )  Se establecen como pre-requisitos para lograr resultados positivos 

en planes de alfabetización, los siguientes: 

a) Trabajo concertado entre gobierno, organismos no gubernamenta- 

les y organismos internacionales. 

b) Estrategias participativas de todos los miembros de una comuni- 

dad. 

C) USO de multimedios. 

d) Desburocratización de las acciones y de la organización. 

7 )  Se recomienda que la OEA identifique y difunda proyectos y planes 

exitosos de alfabetización, para que todos los paises de la Región 

puedan analizarlos. 

Posteriormente, se podría convocar a reuniones regionales para ana- 

lizar y discutir tales proyectos y experiencias. 

8) Es necesario reflexionar y analizar los procesos de evaluación, en 

sus componentes: qué evaluar, cómo, cuándo, quiénes. 

9 )  Se recomienda multipl.icar experiencias microsociales a espacios ma- 

yores, de mayor alcance y cobertura. 

10) La educación debe ser concebida como inversión y no como gasto. 

Ello es pre-requisito para la auténtica democratización de la edu- 

cación. 

11) Debe incluirse la educación de adultos y la alfabetización dentro , .  

de la perspectiva de educación permanente. 





GRUPO 3 ícont.) 

cipación y la posibilidad de aportar soluciones con ingenio y creati- 

vidad. La integración de esfuerzos gubernamentales con organismos 

no gubernamentales aunando recursos económicos. técnicos y humanos, 

como asi también utilizar el recurso de acudir a los sectores afecta- 

dos por la crisis en busca de proyectos colectivos, para obtener de 

esos grupos populares respuestas de trabajos concretos. 

Por otra parte, se planteó la necesidad de imaginar estrategias inno- 

vadoras frente a la conformación y desarrollo acelerado del sector in- 

formal de la economia. En especial se reconoce la necesidad de trans- 

formar los contenidos educativos para atender a carencias especificas, 

tales como las derivadas por la defectuosa organización social de los 

grupos populares, de habilidades minimas para la subsistencia, del 

desarrollo de trabajo asociativo y cooperativo y de maneras viables 

de conformar bases más auténticas de poder politico de base. 

Se reconoció asimismo la necesidad de recuperar y rescatar los aspec- 

tos de carácter laboral y que pudieran estar implicados en las propues- 

tas educativas, y que pudieran plantearse para estos grupos sociales. 

Entre algunas de las propuestas especificas podemos rescatar las si- 

guientes: 

- Contextualizar el planteamiento de estrategias educativas en función 

de la realidad de cada pais. 

- Buscar una mayor coherencia entre el discurso y la praxis. 

- Efectuar esfuerzos de planificación que promuevan eficazmente la 

coordinación en la interioridad del Estado y con los organismcsno 

gubernamentales. 

- Que se conciba al sector informal de la economia como una forma a 

ser superada en beneficio de los grupos empobrecidos buscando el 

acceso de éstos a expresiones cada vez más formales de su participa- . ' . ,  

cibn económica. 

- Vincular la alfabetización en el marco de programas espe 

. . ;. . . . . .  . . 
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