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Costa Rtca i n l c i 6  en forma t o t a l  y organizada los procesos 

de a l fabet tzac idn a p a r t t r  de 1975. con e l  Programa Nacional de 

~ l f a b e t l z a c i 6 n  y Educación Básica por Suficiencia. Este progra - 
ma se impul s6 especialmente por los  datos ofrecidos en e l  Censo 

Nacional donde se detectaba un 11.58% de analfabetismo en l a  po - 
blac lbn de 15 aiTos y más, así como un 53.27% de personas que -- 
no hablan concluido l a  ensefianza prlmarla. 

Este plan tienetcomo systentos const i tucionales y J u r í d l  - 
cos l o s  sdguientes: a r t .  83 de l a  Constitución P o l f t i c a  de l a  

Repübllca de Costa Rtca, l a  Ley Fundamental de Educacibn, e l  De - 
creta 1458 de 1971 y e l  Decreto 3333-E de 1973. 

E l  a r t .  83 establece: "E l  estado patrocinará .y organizará 

l a  Educación de Adultos. destinada a' combatir e l  analfabetismo 

y a patroc lnar  oportunidad cu l tu ra l .  a aquellos que deseen meJo- 

rar  su condición in te lectual ,  social  y econ6inica". 

La Ley Fundamental establece en i u  a r t i c u l o  lo: "lodo ha- 

b i tante de l a  República t iene derecho a l a  Educación y e l  Esta- 

do l a  obl igac ión de procurar o f recer la  en l a  forma más ampl i a  y 

adecuada". 

E l  Decreto 1458 establece l a  Educación Básica por Madurez. 

E l  Decreto 3333-E apruebe1 Plan Nacional de Desarrol lo - 
Educatlvo, e l  cual def ine l a  naturaleza, f ines, ob jet ivos y es- 

t ructura de l a  Educación de Adultos (EDA). En los  sistemas cen - 
t ra les  se def lne l a  €DA como sistema paralelo.  











8.- La rigidez activa de l  Ministerio de Educacisn Pública con - 
trast6 con l a  naturaleza f l ex ib le  de l  Plan. 

AiGUNOS RESULTADOS DEL PLAN: 

El  Plan a pesar de todos l o s  problemas que ha tenido re -- 
presenta una opción de estudios para núcleos costarricenses re- 

sagados en el sistema forra1 de educación. A continuación pre- 

sentamos algunos cuadros referentes a l  desarrollo de l  mismo: 

CUADRO No 1 

INCORPORACION TOTAL DE ESTADISTICA A LOS DIFERENTES NIVELES DEL 

PLAN MLCIONAG DE ALFABETIZACION Y EDUCACION BñSICA POR SUFICIEN - 
CIA Y NUPIERO DE CENTROS QUE FUNCIONAN, COSTA RICA (1975 - 1986) 

. Riente r Estadística y Censo, 1984 

Ano 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

TOTAL 

MATRICULA TOTAL 

m. 

12.550 

9.497 

6.200 

9.582 

111.939 

23.502 

21 -142 

13.795 

8.500 

5.168 - 
9.352 

-7.690 

138.917 

e 

100 

1 O0 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

1 O0 

100 

100 

100 

NIVEL INICIAL 

m. 

5.411 

1.437 

1 .200 

1.963 

2.087 

5.382 

4.763 

3.648 

2.125 

1.383 

2.1470 

1.908 

33.777 

e 

43 

15 

19 

20 

17 

23 

23 

26 

25 

27 

20 

24 

24 

NIVEL MEDIO 

ABS . 

2.655 

3.685 

2.050 

3.102 

3.102 

6.227 

5.355 

3.214 

2.040 

1.346 

2.220 

1.694 

37.818 

NUMERO DE 

CEIJ'35IOC 

168 

419 

380 

4 60 

485 

668 

860 

725 

425 

278 

492 

587 
-. . 

5 -947 

NIVEL FINAL 

8 

23 

39 

34 

32 

32 

26 

25 

23 

24 

26 

24 

22 

27 

ABS. 

4.284 

4.375 

2.950 

4.517 

4.517 

11.893 

11.024 

6.933 

4.335 

2.439 

4.662 

4.088 

67.322 

e 

34 

46 

47 

48 

48 

5 1 

52 

50 

51 

47 

50 

53 

48 



CUADRO N* 2 

PeRSONRL QUE m iAORAM) COMO DOCENTE CON RECAIEGO SALA - 
RIAL Y MIUNTARUDO DE 1975 HASTA 1986 EN EL PLAN 

Riente: ~ i v i s i ó n  de Planeamiento Educativo, 1987. 





personal voluntario, en especial del Cuerpo de Paz. 

Se han practicado 45.964 pruebas, obteniendose un prame - 
dio global en los últimos 12 años de un 858 de aprobación, - 
l o  que indica a calcular que para e l  siglo práximo si se  po- 

nen en practica l a s  nuevas políticas, tendremos un poco más 

de un 18 de analfabetismo (?.?18). 

Enmarcadas l a s  pol í t icas  educativas de l a  Educación de- 

Adultos, dentro de l a  presente gestián ministerial, l a  alfa- 

betizacidn y posalfabetización ocupan un lugar de trascenden - 
tal importancia para e l  país. Dentro de éste espíri tu,  los 

seiioreo Ministro y Vice-ministro de Educación Pública, as í  - 
cm0 e l  Asesor Técnico del  Ministro y Director de l a  Divi -- 
sión de Planificación Educativa, han apoyado decididamente, 

la elaboración y ejecución de proyectos en e l  campo de la + 
fabetización. 

Se han empezado a realizar estudios de base sobre la -- 
situación educativa que, junto con los datos obtenidos del - 
Censo Nacional de 1984, ponen en relieve l a  situación exis-- 

tente en cada una de l a s  regiones, provincias y cantones del  

pazs.   re tendiéndose con ésto ofrecer una atención más di-- 

recta a las necesidades educativas y hacer una asignacibn -- 
más equitativa de lo s  escasos recursos disponibles. 

Con base en éstos estudios, se ha determinado como área 
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POBLACION DE 5 Af& Y MAC CON -S DE 6 AROS AP- POR: 

- G r u p o s  d e  edad y porcentaje con menos de  6 años  aprobados 

PAIS 

I con menos de  

6 arios aproba- 
dos  

Totai  

Hombres 

Mujeres 

Fuente : Censo de  1984. 

TDTAL 

1000153 

500852 

499261 

GRUPOS DE EDAD 

5 - 12 

429248 

219810 

209438 , 

72499 

39901 

32438 

13 - 18 19 - 24 25 - 49 

484 15 

25142 

, 23273 

50 y mhs 

243546 

116204 

127342 

206445 

99835 

106610' 



. . 

=7 

0 s~ En cuanto a l a  población &o&icamente ac t iva  de 15 años y 
*~ &, l o s  porcentajes más a l t o s  d e  analfabetismo s e  encuentran en: 

., ~ 

. por condici6n. de analfabetismo: 

a. Personas que buscan t raba jo  por primera vez (30%). 

b. Personas que s e  dedican a actividades no bien especificadas 
(255) 

c. Personas que s e  dedican a l a  agr icu l tura ,  caza, s i l c i cu l tu -  
r a  y pesca (17.72), obsérvese Cuadro il 7 

Por ocupacibn r 

a. Las personas dedicadas a l a  agricul tura ,  ganaderfa y traba- 
jo agrfcola  (13.5%). 

b. Actividades no bien especificadas (6.75). 

c. Los que buscan t r aba jo  por primera vez (5.151, Cuadro U 8 

Por categorfa ocupacional : 

a. Los que t raba jan  por cuenta propia (8.651, 

b. Familias s i n  s a l a r i o  (85) 

c. Patronos (6.5%), obsérvese Cuadro 1 9 ,  

Par estado conyugal: 

a. Personas separadas (15.85) 

b. Viudos (13.8%) 
<- 

c;' Casados (1 3.2%) , obsérvese Cuadro il 10. 





- - 
EQD#WICAMENTE ACTIVA DE 15 AROS Y WA6 - condición de aifabetismo, sexo y porcentaje de ana& 

fabetisno - Ocupación (Censo 1984) 

OCUPACION 

Caaerciantes 67700 52197 15503 66473 51187 15286 1227 1010 217 1.8 

Agric., ganad. y trabajador. a#r. .227389 222280 5109 196620 192080 4540 30769 30200 569 13.5 

Total 

P r o f e s i o ~ l e s  y técnico 

-leados adm., est. ,  aud. y priv. 

Directores generales y administ. 

- - 

Onipacibn relat iva a med. t. 1 23674 1 23639 1 35 .t '23367 f 233331 34 ( 3071 306 1 1  1 1.3 

TOTAt - 

783548 

79037 

58704 

23763 

TOTAL 

Ocupación pproduc. a r t e  e ind. L 

0cupaci6n produc. a r te  e ind. 11 

Est . ,  carga. aimac. y bodega 

Ocupación de servicios 

No bien especificada 

Busca trabajo por primera vez 

ALFABETAS 

605061 

44786 

30010 

20017 

I 1 

HOMüñE TOTAL 

Riente: censo de 1984. 

10921 3 

25913 

18144 

91530 

50034 

8447 

t DE ANUPABmIg 

, U0 MüJERES 

AMLFABETAS 

174487 

34251 

28696 

3746 

I 

HOUBñE 

92838 

21343 

14273 

41377 

39707 

6594 

MUJER MUJER 'POTAL 

738907 

78965 

58632 

23434 

IBOMBñE 

16375 

4570 

3871 

10153 

10327 

1853 

568195 

44716 

29941 

19700 

106712 

24976 

17557 

87490 

46664 

8017 

170712 

34249 

28691 

3734 

90425 

20510 

13790 

39529 

36786 

61 98 

44641 

72 

72' 

3 29 

16287 

4466 

3767 

47961 

9868 

1819 

40866 

70 

65 

317 

2501 

937 

587 

4040 

3370 

430 

3715 

2 

3 

12 

: 5.7 

0.1 

0.1 

1.4 

2.3 

3.6 

3.2 

4.4 

6.7 

5.1 

2413 

833 

483 

1848.  

2921 

396 

I 

88 

104 

104 

2192 

449 

34 
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que permita superar  l a  s i t uac idn  de marginacidn para una par- 

t i c i p a c i d n  lúcida.  

Creo que e s t o  es, por e l  momento, l o  p r i n c i p a l  que les que- 

r í a  dec i r .  

Atender, r e s c a t a r  a e s t a  f r a n j a  olvidada de l a  poblacidn a- 

d u l t a ,  no ana l fabe ta ,  que e s t d  en l a s  cosas ,  en l o s  pa í s e s , r e s -  

c a t a r l a  por l o s  poderes públicos,  para los poderes públ icos  y 

por l o s  poderes públicos y resca tándola ,  teniendo en  cuenta  que 

este r e sca t e  no es retomar l a  educacidn formal n i  poiier parches,  

n i  a c t u a l i z a r  aquel lo  . y a  pasado de l a  educacidn formal,  s i n o  qu 

e s t o  se hace en o t r o  c i r c u i t o  de l a  educacidn e x t r a e s c o l a r  no f o  

mal. E s  e l  c i r c u i t o  de recorr ido  o b l i g a t o r i o  de todo adu l to ,  es 

un paso que f a c i l i t a r á  seguramente y o r i e n t a r 5  l a s  necesa r ias  

decis iones  p o l í t i c a s  que hemos de tomar para  hacer  e f e c t i v o  e l  

derecho a l a  educacidn de l o s  adul tos  y hacer e f i c a z  una educa- 

c idn  de l o s  adul tos  para cons t ru i r  l o s  proyectos co l ec t i vos  que 

deseamos. 
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Todo l o  e x ~ u e s t o  anteriormente nos ob l iga  a s i s t e m a t i z a r  

cr i t icamente  las exper iencias  logradas en nues t ros  pa i ses ,  con 

una contextual ización h i s t ó r i c a ,  d i d á c t i c a  y opera t iva .  

Como s e  expresó an tes ,  a l a  fecha y despuds de 40 alioe - 
de acciones denodaba en  Amdrica L a t i n a  s e  dispone, en mayor - 
o menor grado de una tecnología educat iva  para  disefiar  planes- 

y programas sobre l a  a l f abe t i zac ión  y l a  educación para l o s  -- 
~ d u l t o s ,  así como l o s  recureos  f i nanc i e ros ,  personai  t ecn ico  y 

especia l izado,  más no obstante  l o s  logros  alcanzados son l i m i -  

tados. 

Lo a n t e r i o r  obedece a que l o s  documentos concebidos son- 

u n i t a r i o s ,  g loba ies  y v e r t i o a l e s ,  des t inados  para  p a i s e s  desde 

todos l o s  i>untos de v i s t a  heterogdneos; por o t r a  p a r t e , l a  a t e n  - 
c ión  a l a  f a s e  oae ra t i va  y de pos ta l fabe t izaa ión  son f r e c u e n t e  

mente descuidadas. 



LAS POLITICAS EDUCATIVAS DE ALFABETIZACION 

EN AMERICA LATINA. 











En America Latina y el Caribe el porcentaje de analfabe- 

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

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

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

solo se abatir5 a 39.9 millones en 1990. 

El exhen de estas cifras globales del analfabetismo de 

la regidn permite inferir características importantes: 

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

te. 

- El analfabetismo es más agudo en la poblacidn rural hasta en 2.5 - 
veces más que en la urbana. 

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

- El analfabetismo es más alto en la poblacidn indígena es por el - 
grave aislamiento y la postergacidn social. En estos medios, la - 
accidn alfabetizadora implica, a menudo, triple: aprendizaje de un 

idioma, de cultura y de la grafía correspondiente. 

- El analfabetismo afecta diferencialmente a los grupos de edad. las 
personas de edad mds avanzada muestran niveles más altos que los j6- 

venes. 

- En cada país existen diferencias entre el campo y la ciudad, entre 
varones y mujeres, indígenas y no indígenas, grupos jdvenes y de --- 
edad adulta, entre regiones geográficas y de grado de desarrollo eco 

n6mico general. 

- Se presentan relaciones evidentes entre la evoluci6n del analfabe- 
tismo y las políticas de desarrollo del sistema escolarizado. Las 

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





DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. 

Esta modalidad de polftica se inici6 hace poco menos 

de treinta años cuando se empezaron a apreciar los primeros sfn- 

tomas de resquebrajamiento en el modelo de desarrollo basado en- 

la industrializacibn, urbanizacidn acelerada, establecimiento de 

trasnacionales, fuerza de trabajo encaminada a la produccidn pa- 

ra la exportación. No podfa ser de otro modo. Hasta entonces - 
se habfa considerado el desarrollo como una ayuda filantrbpica,- 

como envlo de maquinaria complicada, una asesorfa permanente de- 

expertos previameate adiestrados, o, en el mbs común y grave de- 

los casos, en la explotaci6n indiscriminada de recursos natura-- 
les existentes, para obtener dinero que no se empleaba en inver- 

siones de beneficio social. 

I Se pena6 que era posible lograr el progreso de las - 
sociedades latinoamericanas a través del trabajo y la participa- 

ci6n voluntaria de sus miembros quienes tendrfan un cambio de -- 
actitudes y valores gracias a la nueva pedagogfa encaminada a las 

masas. Pronto se vi6 que la capacitacidn en materia de desarro- 

llo de la comunidad no resulte satisfactoria para los países ni- 

para los organismos internacionales. 

EDUCACION FUNDAMENTAL. 

Esta polftica, definida por los organismos interna- 

cionales correspondientes, en 1950, se le di6 el nombre de educa - 
ci6n fundamental al mínimo de educacidn general que tiene por ob - 
jeto ayudar a los niños u a los adultos, que no disfrutan de las 

ventajas de una buena instrucci6n escolar, a comprender los pro- 

blemas peculiares del medio en que viven, a formarse una idea -- 
exacta de sus derechos y deberes cfvicos e individuales y a par- 

ticipar mbs eficazmente en el progreso social y econ6mico de la 

comunidad a la que pertenecen..." 

Desde luego, puede apreciarse que los programas de- 

educaci6n fundamental se nutren del espfritu que alent6 y di6 vi 

da a la Escuela Rural Mexicana del percodo post-revolucionario- 
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Esta política, definida por los organismos interna- 

cionales correspondientes, en 1950, se le di6 el nombre de educa - 
ci6n fundamental al mínimo de educaci6n general que tiene por -- 
objeto ayudar a los niños y a los adultas, que no disfrutan de - 
las ventajas de una buena instruccidn escolar, a comprender los- 

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

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

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

comunidad a la que pertenecen.... II 

Desde luego, puede apreciarse que los programas de 

educacien fundamental se nutren del esplritu que alentd y di6 -- 
vida a la Escuela Rural Mexicana del perlodo post-revolucionario 

y que la UNESCO hizo suya, para esta, la comunidad entera se --- 
transformó ejerciendo una accibn mejoradora en los aspectos de - 
la vida. Es mbs, mucho mbs, que pedagodle es una sociología --- 
aplicada, que genera actitudes cívicas y en nyiyor o menor grado, 
eleva el espíritu colectivo. La edueaci$n, u as$ entendida se --- 
transforma en educacidn social puesto que ,. centra su accidn en el 
seno de cada comunidad, misma que con sus necesidades específi- 

cas determina el programa a seguir. No es educacidn de masas ni 
instruccidn masiva. Las masas son temporales, arnorfas y sin se!! 

tido de cohesi6n en tanto que la comunidd, por atrasada que sea, 

por rudimentaria que parezca posee organimci6n,estabilidad y e 
bre todo, sociabilidad, mientras en la naea se diluye la indivi- 
dualidad y se pierde; en la comunidad se fortalece. . 

Los programas de educación fundamental estaban 11s 

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

tinoamericanos. La UNESCO, al través del CREFAL, aleat6 los pro - 
gramas que, se esperaba, trajeran una vida rnbs justa, rnbs digna- 

y de mayor calidad para nuestros pueblos. ' 









i. 

Otra accidn que pudiera considerarse, es que las personas alfabetiza - 
das pudieran &portar,-Con ,base en su experiencia y cultura preexis-- 

tente, ideas pav4 €qr*eles con temas de recreación, salud, educación 

cívica, divulgaciQIS histdrica, etc., cuyos mensajes de fácil y cla- 

ra escritura sirvan para comunicarse con sus semejantes a la par que 

les proporciona un sentimiento de servicio. 
. - +  .. 

Los gobietnos y los particulares pobdrían apoyar un programa 

de este tipo, divtilgando por medio de la prensa o televisión los car - 
teles y meqeajes que aporten una función Gtil para otros grupos al-- 

> ,. 
fabetizados en fonna reciente y adernds los propios gobiernos puedenj 

apoyar por medio de trfpticos, manuales graficos de escaso texto ex- 

plicativos a. cerca' de c h o  reparar una plancha, crear un huerto fami - 
liar, cunicultura, fertilizar la tierra, vacunas profilácticas para- 

el ser humano y sus animales dodsticos, de salubridad,cultura gene- 

ral industrias caseras, alimentacidn, biografías de héroes naciona-- 

les etc., Esto no resulta oneroso porque de una u otra forma se hace, 

solo que sus contenidos estan alentados con otras filosoflas. 

Desde el diseño del programa hay que enfrentar tambien otras 

decisiones que tienen que ver con la post-aldabetización y la rela-- 

ción de la alfabetizacidn con la educacidn escolarizada. 

La experiencia internacional ha mostrado que es indispensa- 

ble incluir en el programa una fase final de post-alfabetización, efl 
tre cuyos objetivos se encuentran: 

- Afianzar las capacidades de lecto-escritura y familiarizar al alfa - 
betizado con textos de mayor dificultad; junto con esto, ayudar a- 

que nadure su cawcidad de estudio personal; 

- Apoyar su avance en la comprensión y en el manejo del pensamiento- 
abstracto, así como su familiarizacidn con el universo simbólico: 

- Capacitarlo para tener acceso a la educación basica escolarizada,- 
si así lo desea; 

- Encaminarlo a nuevas tareas sociales o a un oficio o habilidad es- 
pecíficos, e . 



- Impedir que se dé una regresion hacia el analfabetismo. 
Aprender a leer y escribir no es un fin en sí mismo. El - 

programa debe procurar que la lectura y escritura puedan ser ejerci - 
tadas de modo que de ellas se deriven beneficios econdmicos, socia- 

les y culturales. 

Son muy variados las maneras de diseñar la fase de post-al - 
fabetizacidn, s e g h  sean enfatizados sus diversos objetivos, las ng 

cesidades del grupo y los recursos con que se cuente. 

Otra decisidn relacionada con lo anterior se refiere a la- 

forma en que se desea articular la alfabetizacidn con la educacidn- 

formal. Algunos planificadores (sobre todo en países en que ya es- 

tb organizada la modalidad abierta de educacidn bbsica) manejan el- 

esquema de considerar la alfabetizacidn como una etapa previa a la- 

educacidn elemental y se propone inducir a la mayor parte de los al 

fabetizados a pesar de ésta. Otros ven la educacidn elemental como 

una posibilidad, pero no necesariamente la bnica: sostienen que el- 

recién alfabetizado puede preferir otras alternativas, para lo cual 

hay que ayudarlo: aprender un oficio, aplicar sus nuevas capacida-- 

des al mejoramiento de sus condiciones de vida, etcétera. 

ANALISIS Y REPERCUSIONES EDUCACION FUNDAMENTAL. 

- Se logrd bajo su influencia, capacitar y multiplicar a verdaderos- 
maestros en educacidn de adultos. 

- La educacidn extraescolar se fortalecid y enriquecid con los tscni 
cos y expertos formados bajo su filosofía educativa. 

- Las teorías y contenidos de las tecnicas pedagdgicas extraescola-- 
res fueron notoriamente mejoradas. 

b 

- Los expertos formados en el CREFAL para diseminarse en la America- 
Latina aportaron dptimos beneficios en materia de pianeacidn ext- 

escolar. 

- En cuanto al analfabetismo, logrd detener su avance, manteniéndolo 
en los mismos niveles. 
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Prof.Gilda Ro- Cuando se habla de tecnologia de punta, como de conocimiento de 
mero Brest punta, se está hablando de conocimiento de frontera o conoci- 

Aclaración miento avanzado o tecnologia avanzada. En cada campo del cono- 

respeeo de l a  cimiento y en cada área tecnológica existen -en e l  caso con- 

tecnologia de creto en e l  marco a l  cual usted se  refiere- tecnologias más 

punta generalizadas, más asentadas, más reconocidas y tecnologias que 

se encuentran en un momento de desarrollo ya sea por un descu- 

brimiento o por una praxis especial que entra a conformar l a  

linea más avanzada en ese campo Como podrla ser ,  por ejemplo, 

los avances que suponen l a  introducción de l a  cerámica en s u  ca- 

pacidad de conductora. ya Sea de l a  información o de l a  energia 

en niveles de temperatura que no requieren el cero absoluto. 

Entonces, todas estas cuestiones -el cero absoluto de temperatura- 

en l a  medida en que puede logrars4 un metería1 transmisor de ener- 

gia o de información de temperaturas que sean temperaturas am- 

bientes, esto supone una tecnologia de punta que f a c i l i t a  y 

crece, de manera geométrica, l as  posibilidades existentes actual- 

mente. Este es un ejemplo de tecnologíade punta. 

PREGUNTA NQ 3 del D r .  Carlos Paldao (PREDE-OEA) a l  Lic. César 
Ensefianza histó- 

Picón. 
rica de los ONG 

¿Cuál seria l a  enseflanza hist6rica de~los40rganismos no guber- 
en materia de 

namentales en materia de alfabetizacih? 
de alfabetización , ,> < ; 

Prof.césar P i -  No l o  habiamos convenido previamente.'!%bo pensar que surge es- 
con. pontáneamente de <sto. En e l  trabajo s lhacen  seflalamientos 

Racionalidad de analiticos respecto a l o  que considero Qtb? son l a s  grandes lec- 

l a  acción alfa- ciones históricas. Por ejemplo: una priihra e s  que, en l a s  ONG 

betizadora hay l a  tendencia, cada vez más creciente, de que l a  racionalidad 

estratégica de l a  acción alfabetizadore'8laerge de situaciones 

concretas de vida de los sujetos y no de l a s  necesidades de 

ofertas de desarrollo educativo instituclonal del Estado. Por 

esa razón encuentriin que en América Latihe, para l a s  ONG l a  

alfabetización no es l a  gran batalla. No es que no se  tenga 

conciencia del alcance fundamental que tiene l a  alfabetización. 
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. . . . :  
. . . .;~.:..:i~, . . . . ' ~ d ~ ~ ~ k ~ i l ,  y o t r a ,  l a  de  o t r o s  pa i ses  de América Latina.  Creo 

.!:!w::z . . 'a:& O& ~ s t a d o  haciendo una s i s t emat i zac ión  c r i t i c a  podria  ex- 
. . 

, . . . 5 :r 'n;nelltellr a lgunos  elementos fundamentales para l a  reor ientac ión ,  el 
., '. 

' . . - j t b >  1 5 . ~ ~ j o R W 1 i e n t o  y l a  profundización de l a s  e s t r a t e g i a s  nacionales de  . . 
s .  . .  . . 

. .  . ' . # e s a r r o l l o  educat-ivo. 
. . .  " . ' 

. ,  . . , . . . : .,( i l i  :,,.y . . ..A. ' . 

~ r o f . # b ~ ~ . ~ ~ t  j,. . ..' . 
g o r r i a .  (a+;, . . . 
t i n a )  ..':'E . . "- ~ ¿ * c & i e n z o  por una pregunta: En luga r  de hacer  una pregunta,  

. . 
" -.:' ~~j'!'~?~~ucdo hacer una r e f l ex ión? ,  o l a  r e f l e x i ó n  t e n d r i a  que hace r l a  

. .  : . . ; . r . ~ b s S ~ ~ i : . : & , ~ " ~ .  . . 

t o  ( habíamos quedado que s e  hacían en to rno  de l o s  

. . nj3*es'iz"&upoi . . . .  . que se van a organizar  mafiana, porque é s t o  e r a  s i n t e t i -  

..'.",'.a. J5'+?iC;.id?,.'.'zar preguntas para a c l a r a r  determinadas dudas. Es tá  d i spues to  
. . .  . .  

., , ,. . . 
.:. rlnaq, :. 
. . ' ? ' - ' e l  d l a d e  mafíana, en l o s  grupos, para r e f l e x i o n a r ,  para d e b a t i r .  
,ia ~Ja:;rii.'., . . .  '. 

. . .  

Pr&r;&f.*Qi- . . . : . 

g o r r , ~ > ' ( ~ ~ ' ,  i Entonces., respetuosa d e l  reglamento, voy a t ransformar l a  re- 
. . . . 

.:. i . fed , i&~et- f lexibn  en una pregunta, con un brevisimo prolegómeno para ac la -  

'm perfectamente e l  s e n t i d o  de  l a  pregunta. 

En nues t ro  p a i s  tuvimos una muy dura exper iencia .  Yo tengo l a  

r e sponsab i l idad ,  junto con l a  Comisión Nacional de Alfabet iza-  

. . , ,<. ción  Funcional y Educación Permanente, c o n s t i t u i r  un cuerpo 
Su s i t u a c  , . 

. . :. .  co colea do, . .. . de instrumentar  e l  denominado Plan Nacional de Alfabe- 

. ' Y : ' G ~ L & ~ ~ ~ .  t i zac ión ,  que e s  a l g o  a s í  como un h i l o  conductor de e s e n c i a l e s  e j e s  
. . 

' . . : z ; ! ~ . ;  . .. t d . t i c o s  para toda l a  República Argentina, de todo aque l lo  que debe 

. i , . , ' i   conocer e i n t e r e s a r  a l  hombre, porque s e  t r a t a  de l o  univer- 
- . .  

. . ~.,. . . . 
. .. . . : ,an i .  Además, ha s i d o  concebido e s e  Plan de manera t a l ,  y aqu i  . , 

' 

: : i i , . r  e a t á r ' n u e s t r o s  ma te r i a l e s  d i d á c t i c o s ,  para que en cada Región d e l  
. . 

. ; ~ ' p a i s ,  cada a l f a b e t i z a d o r ,  cada o r i en tador  pedagógico que toma 

. . . e s e  Plan, que e s  e l  h i l o  conductor ,  pueda hacer  l a s  adecuacio- 

:nes regionales  y pueda i n s e r t a r s e  en e l  medio, t r a b a j a r  en é l ,  

U c .pem s i n  desconocer l o  genera l  que e s  l o  que l e  da l a  conexión 

con . el. . r e s t o  de l a  República, con l a  problemática d e  Latinoamé- 

r i c a  y con e l  mundo. 

Eso en cuanto a l  pensamiento que anima a l  Plan. Pero yo empecé 
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diciendo que tenemos una amarga experiencia.  Y esa  amarga ex- 

per iencia  que hemos vivido l o s  argent inos  es l a  s igu ien te :  Desde 

e l  s i g l o  pasado, cuando surge l o  que debemos l lamar ahora l a  

"sabia ley  1.420" s e  es tablece  en nuestro p a i s  e l  p r inc ip io  de 

subsidiariedad de l  Estado. 

E l  Estado no va a avasa l l a r  e l  derecho de enseilar y aprender 

que f i j a  el Articulo 14 de l a  Constitución Nacional. Pero e l  

Estado asume como responsabil idad p r i o r i t a r i a  l a  educación de l  

pueblo y sobre todo, i n s i s t o ,  comoun h i l o  conductor que asegure 

la formación democrática, l a  igualdad de oportunidades,  e s  d e c i r ,  

e l  lemaque hoy manejamos surge en nuestro p a i s  en e l  ario 1884, 

e s  l a  educación para todos.Tanto es as5 que. en l a  Ley 1420 s e  

prevé l a  educación de adul tos  enfocada en muchos aspectos  como 

ahora l a  estamos tratando. Ese es un,qrgul lo  nacional  que ya 

re ivindicó para l a  Argentina por t odo , e l . do lo ro so  panorama que 

hemos ofrecido e s t o s  aiíos; mientras el  mundo avanzaba en una 

forma v io len ta ,  d i r i a  yo, y ver t ig inosa  hacia  e l  cumplimiento 

de l  Art. 26 de l a  "Declaración de lo s .Demchos  Humanos de las 

Naciones Unidas" (que y a  t en ia  v i g m i &  en nuest ro  pa i s  desde 

el  ano 1884 con respecto a l a  o b l i $ d ~ i d a d ,  l a  gra tuidad,  a 

l a  as i s t enc ia l idad  de l a  enseflanza ,pcicPecia), s e  produce en 

nuestro pa i s  e l  avasallamiento de l&&mstituciones que comien- 

zan en el afio 1930 con e l  primer .gnm,'Ue Estado, y e s t a  h i s to -  

r i a  e s  necesario que la conozcan tagbíbn.nuest ros  amigos de 

Latinoamérica, empieza a s u f r i r  un,d&ioro aque l l a  escuela  

a l fabet izadora ,  aquel la  escuela p[lbl'lw, a q u e l l a  escuela  de l a  

unidad nacional .  E s  un t r aba jo  muy l e n b ,  hecho de forma muy 

subrep t ic ia  a l  comienzo y s e  descarnW'totalmente, para no s e r  

abrumadora en e s t a s  ref lexiones ,  con'la ú l t ima d ic tadura  militar 

cuando s e  proclama un p r inc ip io  nefasto para l a  p o l i t i c a  educa- 

t i v a  argent ina ,  que e s  e l  pr incipio  d e  l a  subs id ia r idad  d e l  

Estado. 

E l  Estado e s  su l ) s id ia r io  en  materia educativa. ~ c t ú a  solamente 

cuando la empresa privada no t i ene  o f e r t a s .  A l l i  debe i r  a Cu- 

b r i r  e l  Estado: l a  pequefla escuela que no i n t e r e sa  a l a  o f e r t a  
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e s t o s  casos e s t a b l e c e r  r e l ac iones ,  e s t a b l e c e r  puntos comunes 

que l o s  f i j e  e l  Estado, puntos muy s e n c i l l o s ,  con ejes temáti- 

cos  muy a b i e r t o s ,  con p r i n c i p i o s  e s e n c i a l e s  que no rompan e s a  

fuente de cohesión,  e sa  fuerza  c e n t r i p e t a .  Porque, a veces,  

el ana l fabe to  no e s t á  en  condiciones de d e c i r  qué e s  l o  que 

quiere .  Nosotros l o  hemos v i s t o  porque frecuentamos los c e n t r o s  

permanentemente y sabemos que has ta  por inh ib ic iones  personales  

a veces n i  s i q u i e r a  pueden expresarse  como l o  sabemos todos l o s  

que estamos viviendo en e s t e  mundo de l a  a l f a b e t i z a c i ó n .  Entonces, 

m i  pregunta concre ta ,  y hago l a  s í n t e s i s ,  e s  l a  s i g u i e n t e :  yo 

no me opongo de ninguna manera a e s a  descen t ra l i zac ión ,  no me 

opongo tampoco a que l a s  ONG t r a b a j e n  en e s t a  á r e a ,  pero creo ,  

y t e  l o  pregunto. si no cons ideras  necesar io  un vector  que 

marque una l i n e a  p o l i t i c a  para no des in teg ra r  l a  República en 

aventuras  que para muchos son a p e t e c i b l e s  porque nosot ros  hemos 

v iv ido  e l  ejemplo de l a  República, que l a  a l f a b e t i z a c i ó n  fue  

bandera de c a t e q u e s i s  p o l í t i c a  y no fue  bandera de redención de 

l a  mente y de redención d e l  e s p í r i t u .  

Prof .césar  Picón Te agradezco mucho. Creo que e s  muy iluminador e l  problema que 

p lanteas .  
E l  Es tada  Nos preguntamos: "¿cuáles son l o s  temores que t i e n e  e l  Estado 
las ONC f r e n t e  a l a s  ONG?. E l  e s t ado  t i e n e  temor de que l a s  ONG se l e  

vayan de  l a s  manos, que p ierda  e l  c o n t r o l  s o c i a l ,  que haya in -  

comunicación, e t c . .  En muchos casos  e s t o s  temores e s t á n  avalados 

por hechos muy concre tos ,  a l o s  c u a l e s  no podemos c e r r a r  l o s  

o jos .  Eso es p a r t e  de l a  exper i enc ia  h i s t ó r i c a  de l o s  p a i s e s  de 

l a  Región. 

Veamos ahora  algunos aspectos  i n t e r e s a n t e s .  Las ONG de vanguar- 

d i a  no t i e n e n  e l  pensamiento de  jugar e l  papel h i s t ó r i c o  de  

reemplazar a l  Estado en  su función promotora de  d e s a r r o l l o  edu- 

c a t i v o y  c u l t u r a l  de  l a  sociedad. Sost ienen que: "no queremos 

reemplazar a l  Estado, porque no es nues t ro  papel ,  n i  nues t r a  

función, n i  tenemos l o s  r ecur sos  para hacerlo".  Lo que quieren  

las ONG e s  c o n s t r u i r  a l t e r n a t i v a s  de d e s a r r o l l o  educat ivo  con 







PREGUNTA Y DIALOCO, etc. ícont.) -18- 

populares y lo8 sirven como apoyadores de su desarrollo edu- 

cativo y cultural. Aspiran a la capacidad auto-gestora de 

esos grupos. Esto quiere decir que la visión no es univoca en 

el campo de las ONG. Hay unas ONG que tienen un estilo de tra- 

bajo que hacen el discurso del auto-desarrollo, de la auto- 

realizaciÓn,etc. &lo qu: en la practica piedai ser tan paterralistas y tan 

asistendalistas cam en a&ans casos puede serlo el Estado. Hay 
otras, en cambio, cuyo papel es contribuir al auto-desarrollo, 

a instrumentar la capacidad auto-educación en el sentido del 

auto-desarrollo educativo, de desarrollo educativo autónomo de 

esos grupos. También contribuyen a formar los cuadros de inte- 

lectuales, de I.écnicos, de promotores de las propias organiza- 

ciones. Este es un tipo de estilo, de interpretación del rol, 

muy vigente en las ONG de vanguardia. Estas ONG tienen un com- 

promiso, pero también un redimensionamiento de su papel. No 

tratan de manipular a los sectores populares, no tratan de con- 

vertir todo en un juego politico partidario, sino de contribuir 

a un desarrollo mucho más amplig., autbnomo.de esos grupos, 

quienes a partir de un proceso educativo.pueden . .  . tener elementos 
. . 

de juicio para asumir sus decisione~:,fqd&,ntales. 

Entonces, el panorama es muy amplio* ii&n& contrapuestas y 
. . ,  , 

comportamientos distintos. Lo intereq+e :es considerar que 

las ONG tienen conciencia de esto., que"no todas están en el 
. , .J< 

mismo territorio, que tienen distintas , :  pautas : ideológicas. Tam- 

poco son univocas, compactas. Hay 'unis.0~~ . .  que . mantienen una 

posición conservadora, otras una poaiilbn . . reformista y otras 

transformadora. Algunas se preguntan &para qué vamos a dialogar 
.. . , 

con el Estado, ese elefante tan grande?' ¿as ONG de vanguardia . . 
se preocupan por comunicarse con ei Estado. , Conversan, dialogan. 

Lo que no impl:ica que se van a's"'bordiW$ a t?do'lo que propon- 

ga el Estado. . . . . .  

Alcances de la En lo que concretamente seflala tu. pregunta si existen ONG que 

ONG cobertura tienen una cobertura más amplia, 6 sea, &S allá de la frontera 

de servicio de un pais. 
En el mundo de la EDA existe una organización conocida Por mU- 








