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"EIvalorde las expenencias ajenas consistira en su tnspiracion 
paraencontrarla respuesta origtnal COli metodos parectdosa 10f 

que otrospusteron en pracuca". 

Monseiior LeonidasProa/io 

"Las experiencias 110 pueden fer trasplantadas, sino 
reinventadas". 

Paulo Freire 



PROLOGO A LA PRESENTE EDiCION " 

..	 Este lrabajo fue escrito en NIcaragua a medtados de 1982, al calor de la entonces fresca 
experiencia de la Cruzada Nacional de Alfabetizacion y cuando empezaban a darse los 
primeros avances del Programa de Educacion Popular Basica, continuador de la 
Cruzada. 

Fue preparado como documento de trabajo para el "Primer Encucntro Nacional de 
Alfabeuzacion Altcmativa" organtzado en agosto de 1982 por la Fundacion Fernando 

_ Velasco, en Quito. Como tal, [ue pensado desde una perspecuva latinoamericana y, en 
particular, ecuatoriana, en momcntos en q/lc en nuestro pais estaba en marcha el 
Programa Nacional de Alfabettzacion impulsado por el gobiemo de Roldos-Hunado. 

A 10 largo de estos anos, las 9 tesis esbozadas aqui han servido como nerramienta de 
reflexion y discus Ion a numerosos gntpOSque Vle/lcn hactendo alfabetizacion en America 
Latina, En repetidas oponuntdadcs se IIOS ha solicitado, por clio, reeditar este texto. Hoy, 
e/ Centro de Investigaciones CIUDAD IIa decidido hacerlo, en el marco de la Campana 
Nactonal de Alfabeuzacion "Monsetior Leonidas ProOlIO", anunciada rectentemente por 
el nuevo gobtemo ecuatoriano. 

Hoy, como hace seis anos, sigue stendo vdlida la premtsa central de la que arranca este 
lexto: la necestdad de conocery recuperar cruicamente las expenencias de alfabetizacion 
lievadas a cabo en contextos revoluctonarios, como referente necesario para todos 
aquellos involucrados ell la alfabettzacion de adultos. Al mismo tiempo, hoy mas que 
entonces parece imponante insisur no solo en las posibilidades sino en los limites de 
dichas experienctas como modelos para el disetio de acciones simi/ares en conlextos 
diferentes. 

1	 En suceSIV3S versiones rcvisadas, cstc texto ha srdo publtcado en Ecuador Debate, N° 2, CAAP, QUitO, 
ahnl1983, Cuadcrnos Pedagogicos, N0 3-4, Fundacion Fernando Velasco, QUitO, mayo 1983, Praxis 
Centroamencana, N° 3, CEASPA, Panama.julio..drciembre 1983, R M Torres, Nrcaragua rcvolucion 
popular, educacron popular, CRIES·Edltonal Linea, Mcx.co, 1985 
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En America Latina aststunos, en eJecto, a una [uene tendencia haaa la modelizacion e 
incluso idealizacion de estas experiencias, parucularmente en tomo a las campaiias de 
Cuba (196/) Y Nicaragua (1980). 51, para los sectores reacctonarios, estas campaiias se 
presentan como engendros domesttcadores y totalitarios que es preciso rehutr; para los 
sectores progreststas, en el extremo opuesto, elias pueden llegar a cristalizarse como 
modelos a calcar. 

De todas maneras, en el rechazo 0 en la tmitacton, esta de por medto la caricatunzacion 
del "modelo". Derecha e izquierda se empenan en ver en dichas campatias empresas 
injahbles en el logro de los objetivos propuestos, negando 10 que el sentido comun 
reconoce como obvio: la extstencia de contradicciones, problemas, errores de diversa 
indole que -bien sabemos- son propios de toda empresa humana. 

No son ni cubanos ni nicaraguenses los responsables de esta situacion Por el contrario, 
una y otra vez, SOli ellos los pnmeios en enfauzar la impostbilidad de universalizar 
modelos y qutenes, respetuosamente, advtenen sobre la necesidad de buscar respuestas 
propias, adecuades a cada realtdad y coyuntura concretas. EI problema, mas bien, suele 
estar dellado de los receptores, cuando 10que predomtna es la acnticidad, la avtdez por 
recetas como sustituto al andltsts de la propla realidad: 

Por otra parte, siendo unportante conocer expenencias excepctonales de alfabetizacion 
como las de Cuba 0 NIcaragua, ello no sustituye ta necesidad de recuperar aque//as 
lievadas a cabo ell contextos no revoluctonarios, aquellas de las que se nutre ell definitiva 
la histona de la aljabetizacion latinoamencana. 

En cualquier coso, todo tntento por aproximamos a otras experiencias ell busca de 
elementos que llOS ayuden a onentar Ia propta s610 tiene sentido en WJa perspectiva: la 
perspecttva de ir 01encuentro de nuestra especificidad. Y, en esto, nada pucde susutuir la 
sistemattzacion y la recuperaaon criuca de la propw expenencta naaonal acumulada 
tanto a nivel gubemamental como no-gubemamental. 

Ell btisqueda de esa espeaficidad; 110 es dificil que la propia realtdad nos lIeve a respuestas 
similares a las encontradas ell su.momento por Cuba 0 NICaragua. En verdad, son las 
condicionantes estructurales de nuestros paises las que -dada la voluntad politica 
requerida- plantean la necesidad de acetones a!fabetizadoras masivas e tntensivas, 
afincadas fundamentalmente en las zonas rurales, ell la participacion voluntaria y 
solidaria de toda la soctedad, en la movilizacion privilegiada de la juventud y de los 
maestros, en los recursos humanos antes que en los economicos 0 financteros. 

.No obstante, 10 que surge como un interrogante es la posibilidad de lIevar adelante 
campanas de este upo y magnitud en contexios no revolucionanos como el nuestro. Este 
es, precisamente, el desafio de la campana anunciada. Una campana que, para ser 
consecuente con elpensamientoy la obra de quien la inspira, Monsenor Leonidas Proano, 
debera necesariamenteplantearse como un proyectopopular, fundado en laparticipacion 
y creatividad del pueblo. 
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De hecho, aunque inscrita en un proyecto politico de cone reformista; por su propia 
inspiracion y concepcion la campaiia desencadenara sin duda fuertes resistencias por 
parte de las fuerzas antipopulares No obstante, su legiumidad s610 podra sa puesta en 
duda si; antes que proyecto popular y nactonal, la campatia termina convirtiendose en 
proyecto burocratico del Estado, en el que finalmente logran imponerse las fuerzas 
opuestas al desarrollo popular. Que el proyecto se defina en uno u otro sentido dependera 
en buena medida del papel que en eI decidan jugar las organizaciones populares y las 
fuerzas progresistas en general. 

Rosa Marfa Torres 

Quito, septiembre 1988 



America Latina viene acumulando una rica e importante historia 
en el terreno de la alfabetizaci6n popular. Sin embargo, gran parte 
de esa historia permanece aun desconocida 0 insuficienternente 
analizada y recuperada, debido a la falta de sistematizaci6n, a la 
dispersi6n y atornizaci6n de las experiencias, asf como a la enorme 
heterogeneidad de los sectores, grupos e instituciones 
involucrados en elIas. 

Sistematizar y socializar esas experiencias es una necesidad 
crecientemente reconocida en el ambito de la educaci6n popular, 
no s610 como una exigencia de realimentaci6n yrenovacion 
permanente sino como un recurso para contrastar y unificar 
enfoques y criterios, en busqueda de la eficacia que urgentemente 
reclaman los sectores populares de America Latina. 'En esa 
biisqueda, las campaiias de alfabetizaci6n llevadas a cabo en 
procesos revolucionarios aportan elementos importantes para la 
reflexi6n. 

Evidentemente, existen grandes distancias entre una 
alfabetizaci6n inscrita en una situacion revolucionaria y otra que 
es precisamente "alternativa" por realizarse en sociedades en las 
que aiin es preciso disputar el control a los sectores dominantes, 
intentando hacer de ella un instrumento mas de lucha. No se trata 
entonces de negar esa diferencia: proponernos trasplantar esas 
experiencias revolucionarias en otras condiciones polfticas y 
sociales, podrfa conducir al fracaso. Pero, por el otro lado, 
tampoco se trata de llegar a la conclusi6n de que la alfabetizaci6n 
s6lo puede ser un proyecto autenticamente popular despues que 
se ha hecho una revoluci6n. Ello significarfa abandonar la 
alfabetizaci6n del pueblo a la iniciativa y el control de las clases 
dorninantes que, tal como 10demuestra la historia mas reciente de 
nuestros pafses, sf han sabido reconocer en ella una herramienta 
para la consolidaci6n de su propio proyecto hegem6nico. 

Frente a esas experiencias revolucionarias no caben, asf, ni la 
paralizaci6n ni la importaci6n rne.canica. Tampoco su 
mistificaci6n, como si fuesen modelos acabados, perfectos, 
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universalmente validos. Existe, sf, la necesidad de analizarlas y 
recuperarlas criticamente, en sus aciertos y en sus debilidades, 
desde la perspectiva de su contribuci6n a la teorfa y a la practica 
de la educaci6n popular en contextos no revolucionarios. . 

Los nueve puntos que exponemos a continuaci6n, inspirados en 
el analisis de algunas de estas experiencias revolucionarias, 
apuntan precisamente en esa direcci6n. Si privilegiamos, dentro 
de estas, la experiencia nicaragiiense, ella se debe a nuestra mayor 
compenetraci6n con ella asf como al gran impacto e irradiaci6n 
que tiene hoy est a experiencia sobre la educaci6n popular 
Iatinoamericana. 

Si bien estas notas intentan una reflexi6n en el ambito de la 
alfabetizaci6n, nuestro marco de referencia abarca tarnbien la 
post-alfabetizaci6n. Ello debido a una consideraci6n 
fundamental, reafirmada precisamente por las propias lecciones 
que van dejando estas mismas experiencias revolucionarias: la de 
que alfabetizaci6n y post-alfabetizacion no pueden verse como 
dos etapas, sino como rnornentos interdependientes que deben 
entenderse y encararse conjuntamente, en esa perspectiva de 
continuidad y permanencia que exige toda acci6n educativa en el 
seno del pueblo. 
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TKSIS 1
 
£1 exito 0 el fracaso de una acci6n alfabetizadora no radica, en 

ultima instancia, ni en cuestiones econ6micas ni en cuestiones 
tecnicas, sino en la existencia 0 no de una firme voluntad polftica 
con capacidad para organizar y' rnovilizar al pueblo en torno al 
proyecto alfabetizador. 



Tan antiguos y sisternaticos como han sido los fracasos en Jagran 
parte de campanas y programas de alfabetizaci6n a nivel mundial, 
han sido las explicaciones que atribuyen dichos fracasos a 
"limitaciones tecnicas y financieras". 

Cuba en 1961 y Nicaragua en 1980 desmienten categoricamente 
tales argumentos. Estas dos campafias, las (micas verdaderamente 
masivas y exitosas que conoce Ja larga historia de la alfabetizaci6n 
oficial en nuestro continente, 10 fueron a pesar de las enormes 
restricciones materiales, humanas y tecnicas propias de una 
revoluci6n que se inicia, y de la pesada carga econ6mica y social 
heredada. En uno y otro caso, la eficaz batalla contra el 
analfabetismo tuvo poco que ver con el presupuesto 0 con la 
calificaci6n tecnica, y mucho que ver con la voluntad polftica y la 
capacidad de convocatoria de un gobierno dispuesto a dar 
efectivamente esa batalla, 

AI igual que la carnpafiacubana (de abril a diciembre de 1961), 
la campafia nicaragiiense (de marzo a agosto de 1980) habrfa 
tenido que postergarse por muchos anos si se hubiera decidido 
esperar -como varios sugerfan- hasta contar con los recursos 
materiales, humanos y tecnicos "ideales". Tanto el anuncio hecho 
por Fidel Castro en la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en 1960, como el anuncio hecho por el gobierno sandinista en 
1979, sorprendieron a muchos por su audacia y levantaron dudas 
y hasta pesirnismo no s6lo entre los expertos internacionales sino 
entre varios de los colaboradores nacionales. 

--, 
"Nosotros empezamos Sin un centavo, Sin saber quren iba a alfabetizar, mucho menos sabfarnos 

que era una campana de alfabeuzacion La tecmca se aprende, el dinero se consigoe, pero 10 que 
no se puede rmprovisar es la mistrca de un pueblo" (Fernando Cardcnal, 5J. Coordrnador de fa 
Cruzada Nacional de Alfabetizacron ) 

"Esta carnpana es un hecho politico Es un hecho polftico y no un hecho econormco, porque pafses 
con dinero no han lIevado a cabo esta carnpaha y pafses pobres sf la han reahzado". (Fernando 
Cardenal, 5J ) 
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En un primer momento, hubo desconfianza de que la Cruzada 
nicaraguense pudiera cumplir metas tan ambiciosas como las que 
se proponia. Se lleg6 incluso a plantear la posibilidad de 
postergarla 0, en su defecto, de implementarla por etapas 0 

priorizando regiones. Salvo par el momenta mismo de euforia y 
entusiasmo sobre un triunfo fresco -clima propicio para una tarea 
nacional y colectiva-, todo 10 demas parecfa objetivamente en 
contra. 

No obstante, la Cruzada fue posible. Las dificultades 'y 
privaciones materiales que debieron enfrentar los brigadistas a 10 
largo decasi cinco meses, no fueron suficientes para provocar la 
deserci6n que muchos habian pronosticado. A pesar de su 
juventud, su inexperiencia y su debil capacitacion inicial, lograron 
ensefiar a leer y escribir a mas de 400.000 gentes. 

El 23 de agosto. de 1980, la Cruzada se proclamaba como la 
primera gran victoria de la Revoluci6n Sandinista, al tiempo que 
se anunciaba el inicio de la post-alfabetizacion. Un nuevo inicio 
que volverfa a desafiar la falta de dinero, de aulas, de mobiliario, 
de maestros calificados, del equipo material y humano que 
cualquier calculo racional habrfa advertido como requisito 
mini mo. Humildes campesinos, obreros, amas de casa, fueron 
llamados a convertirse en maestros, a menudo sin mayor 
formaci6n que la de sus propios alumnos. Lavoluntad de convertir 
a Nicaragua en una escuela permanente, de hacer de la educaci6n 
popular un proceso ininterrumpido, fue mas fuerte y determinante 
que toda limitacion. 

"Tenemos que ser autocrittcos los companeros de la Drreccion Nacronal, porque tenemos que 
decrr que esta muy por encima de las posibrhdades que en un pnmer momenta vimos al exrto de la 
campana Crefamos que la campana podria echar adelante, es cicrto Pero pensabamos que las 
d.Ircultades del abastecmnento tban a hacer que se rettrara un buen numero de alfabetizadores 
Pcnsabamos que la entrada de las lluvias sba a afhgir a otra parte de los alfabettzadores Tambien 
crcfamos que la amenaza, el pehgro de la contrarrevolucion torturando, atentando y hasta 
asesmando alfabeuzadores iba a aumentar el numero de deserciones Por sucrte nuest ro anahsis, 
nuestras deducciones, no eran tan correctas", (Cte. Darnel Ortega Saavedra Coordinador de la 
Junta de Gobrerno de Reconstruccion Nacional Miembro de la Direccron Nacional FSLN ) 
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Lo apretado del tiempo y de los recursos impidieron, durante la 
primera fase de la post-alfabetizaci6n, garantizar oportunamente 
los materiales educativos y la capacitaci6n de estos Coordinadores 
y Promotores Populares. Esa misma situaci6n los forz6, sin 
embargo, a desplegar todo su autoesfuerzo y creatividad; y a 
comprometer el apoyo de sus alumnos, de la comunidad, de las 
organizaciones de masas. La Biblia, el peri6dico, algun texto 
escolar infantil, cualquier material impreso fue transformado en 
material de estudio y de repaso durante la etapa de Sostenimiento. 

_Cuando se decidi6, siete meses mas tarde, iniciar el Programa 
de Educaci6n Popular Basica, la decisi6n tampoco flaque6 por 
cuestiones financieras 0 tecnicas, Ante la falta de maestros 
regulares, los Coordinadores y Promotores Populares pasaron 
definitivamente a investirse de Maestros. Una soluci6n tecnica y 
financieramente pobre, pero que habrfa de probarse humana, 
social y polfticamente muy rica. 

Hoy, el Programa avanza en medio de formidables limitaciones 
materiales, humanas y pedag6gicas. La falta de dinero se combate 
con austeridad, con trabajo voluntario, con el apoyo solidario de 
otros pueblos, con materiales educativos baratos que, una vez 
utilizados, vuelven a circular y a ser aprovechados por nuevos 
educandos. La faltade formaci6n y capacitaci6n se va resolviendo 
en la practica misma, en la experiencia que se va acumulando, en 
la constante rectificaci6n de los errores, en la superaci6n 

. permanente que exige la responsabilidad de responder a la avidez 
de un pueblo que esta empenado en educarse. Hoy, al igual que 
durante la Cruzada, la participaci6n organizada del pueblo es la 

"Cuando no tenfamos textos, cuando no Uegaban los tcxtos, Ie decfamos a la gente: echen agua 
en la tierra yen lodo escnban, pero no dejen de escnbrr y leer P6nganles nombre a los charcos, a 
las calles, a los nos, pero no dejen de escnbir, no dejen de leer" (FranCISCO Lacayo. Vice Mimstro 
de Educacion de AduItos.) 

"Nosotros queremos darles un abrazo fraterno a los 17000 educadores improvisados pero 
abnegados que Ie estan permitrendo al Estado cumphr con una de las rervmdrcaciones mstoncas de 
nuestro pueblo Este npo de conciencia de la voluntanedad del trabajo debemos buscarla en la 
produccron agricola y pecuana del pafs, en la produccion industnal, en la atencion de la salud, en 
frn, en todas las acnvidades de nuestra revolucion" (Cte Dayardo Arce Miembro de la Direccion 
Nacional del FSLN ) 
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que esta permitiendo que este pals pobre, atrasado y agredido siga 
adelante con la educaci6n popular. Hoy, al igual que durante la 
guerra de liberacion y la Cruzada, la clave sigue descansando en 
la articulacion entre una firme conducci6n polftica y una activa y 
creativa participaci6n popular. 

La experiencia nicaragiiense es, pues, la demostraci6n mas 
palpable de que no s610 no existen restricciones insuperables 
cuando se trata de cumplir con un objetivo sino que, incluso, 
pueden dinamizar la organizaci6n y la participaci6n popular, la 
creatividad, la coordinaci6n, el dialogo. 

Asirnilar estas lecciones es importante, sin embargo, no s610para 
desenmascarar la moperancia de los programas gubernamentales 
y el discurso demag6gico que los acornpana en otros paises, sino 
tarnbien para refIexionar crfticamente sobre la practica de los 
educadores populares. 

No es raro, enefecto, que frente al embate de los programas 
oficiales de alfabetizaci6n, la voluntad de contrarrestarlos 
aparezca, en primer lugar, como una "necesidad" de sumas 
cuantiosas de dinero, calificaci6n y capacitaci6n, tecnicas 
sofisticadas, equipos humanos numerosos, infraestructura 
adecuada, etcetera. Impulsos iniciales muy valiosos y 
prometedores se yen muchas veces frenados ante la sensaci6n de 
impotencia y lucha desigual que provocan los comparativamente 
poderosos recursos econornicos y tecnicos que es capaz de poner 
en marcha el Estado para la implementaci6n de sus programas de 
alfabetizaci6n. 

" la condicion de pobreza en que tenemos que enfrentamos al reto de la educacion en el futuro, 
cahfica precisarnente ese reto y no podemos resolverlo sm la rrnagmacion creadora, mel fervor, m 
la constancia, ru el heroisrno, ru cl sacrtficro que nuestro pueblo ha pucsto srcrnpre en todas sus 
tareas hrstoncas" (Sergio Rarmrez Mercado Miembro de la Junta de Gobterno de Reconstruccron 
Nacronal ) 
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En un encuentro nacional de alfabetizacion altemativa, 
la ultima manana se invito a alguien para que analizara 
la marcha del programa gubemamental de 
alfabetizacion. Despues de haber escuchado una 
informaci6n detalZaday realista sobre la magnitud de los 
recursos y espacios que el gobiemo tenia previsto utilizar 
en el futuro, la reaccion que dichas "revelaciones" 
produjeron entre los participantes fue inmediata y 
unanime. Sin dinero, sin posibilidad de acceder a esos 
mismos recursos, con poca gente y sin capacitaci6n, 
Zcomo "competir" con el gobiemo? El optimismo, el 
entusiasmo y la creciente confianza en las propias 
fuerzas que se habian venido construyendo durante los 
dias anteriores, a partir de la socializaci6n y el analisis 
de los diversos programas de alfabetizacion que venian 
impulsando los alli presentes, se desmoronaron como 
por encanto. 

Convencernos del papel secundario que tienen el presupuesto y 
la tecnica en la eficacia de un programa de educaci6n popular es 
importante. Pero tambien 10 es, por el otro lado, estar conscientes 
del papel fundamental de una firme voluntad polftica. 

lPor que insistir sobre el caracter determinante de esa voluntad 
polltica en el marco de un proyecto alternativo que, por definici6n, 
supuestamente partirfa de ella? Solamente por la necesidad de 
destacar -como la propia experiencia nicaragiiense 10 demuestra
que esa voluntad politica, para dejar de ser simplemente 
voluntarismo y, por tanto, para traducirse en practica y ser eficaz, 

"La Cruzada rue la voluntad orgaruzada de un pueblo, fue-la mtsuca orgarnzada de un pueblo 
No rue pura mfsuca No rue pura Impl'OVlS3C16n" (Fernando Cardenal, SJ ) 
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requiere una capacidad para organizar y movilizar a1 pueblo en 
torno a1 objetivo alfabetizador. 

Ello implica, por una parte, co ntar con un proyecto 
politico-social alternativo dentro del cual la alfabetizaci6n 
adquiera un significado estrategico y, por otra parte; lograr que 
esta sea asumida por el pueblo. Ademas, solo en esa medida sera 
posib1e garantizar la autonomia del proyecto alfabetizador e 
impedir que el Estado se apropie de el. 

Evidentemente, la amplia capacidad de convocatoria, 'de 
organizaci6n y movilizaci6n popular demostrada en campafias 
como las de Cuba 0 Nicaragua podrta atribuirse y explicarse por 
la propia naturaleza de una situaci6n revolucionaria. Sin embargo, 
10 que queda como un desaflo para la alfabetizacion altemativa 
es, precisamente, la posibilidad de ir creando desde su propia 
dinamica las condiciones para esa organizaci6n y movilizaci6n 
popular, tanto a partir de las propias fuerzas como a traves de un 
proceso sistematico, unitario e ininterrumpido de disputarle al 
Estado sus espacios y recursos a condici6n, claro esta, de que ella 
no comprometa la autonomfa politica del proyecto. 
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TESIS 2
 
Un proyecto alfabetizador requiere la aplicaci6n de 

conocimientos cientfficos y tecnicos hist6ricamente negados al 
pueblo, cuyo control puede serle restitufdo a traves de una alianza 
con el sector social que los detenta, y a 10 largo de un proceso que 
tiene en la alfabetizaci6n precisamente su punto de partida. 



No obstante que las cuestiones tecnicas no son las, que 
determinan, en ultima instancia, la eficacia de una acci6n 
alfabetizadora, es innegable que esta requiere la aplicaci6n de 
conocimientos cientfficos y tecnicos. 

Sin embargo, la propia historia de dominaci6n y explotaci6n que 
es la historia del desarrollo capitalista en nuestros paises, ha 
llevado a que el control de esos conocimientos no este en manos 
del pueblo, desposefdo historicamente no s6lo de los bienes 
materiales que el mismo produce sino tambien de la ciencia y la 
tecnologfa. La creciente divisi6n del trabajo que el sistema social 
11a ido imponiendo en nuestras sociedades ha trafdo como 
resultado una separaci6n entre trabajo intelectual y trabajo 
manual. 

De ahf que, yen tanto que tecnicos, intelectuales y profesionales 
adopten una posici6n consecuente con las clases explotadas, se 
abre la posibilidad de que pongan sus conocimientos al servicio de 
estas, devolviendoles de esa manera la educaci6n que su trabajo 
les perrniti6. . , 

Esa posibilidad, sin embargo, ha dado lugar muchas veces a 
interpretaciones err6neas. En un extremo ha venido 
configurandose una posici6n paternalista/asistencialista que 
resuelve la situaci6n "dandole" al pueblo todo listo. En el caso de 
un programa de alfabetizaci6n, se "le"organiza el proyecto, se "le" 
selecciona los contenidos, se "le" elabora los materiales, se "le" 
ensefta, todo ello a nombre de los intereses y necesidades de un 
pueblo que no participa mas que como receptor pasivo de 

"A e<;»rto plazo, la Revolucion debe comenzar a resolver con los obreros y campesmos, y con los 
hjjos de los obrerosy los campesmos, las necesidades qlle el futuro nos plantea en cuanto a recursos 
humanos Por eso es que ahonta -y sirva la exphcacion para los que, con buena 0 mala fe, nenen 
arrebatos de ultrarzqurerda- no esta un campesmo drrigiendo la Mamemc-Lme, m esta un obrero 
dmgiendo Metasa, porque la burguesfa les neg6a los obrerosya Ioscampesmos los conocmuentos, 
la preparacion, la tecnologfa necesana para admmistrar la produccion", (Cte. Bayardo' Arce.) 

. 
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decisiones y conocimientos que Ie vienen dados desde afuera. 

En el otro extremo esta una posicion rornantico/idealista que 
resuelve la situacion "viendo" en el pueblo esos conocimientos y 
habilidades que la historia objetivamente Ie ha venido negando. 
Aquf se 'agrupan los que niegan a la pequeno-burguesfa la 
posibilidad de renunciar a su c1ase y alinearse con los intereses 
populares, y parten de que ya y ahora el pueblo esta en capacidad 
de definir y organizar autonomamente su propio proyecto de 
educaci6n, elaborar sus propios materiales e incluso 
autoeducarse. 

Esto ultimo, que es falso si se aplica a las c1ases populares en las 
sociedades capitalistas subdesarrolladas, s610 podna ser valido si 
por pueblo entendemos un .campo popular donde 10 que cuenta y 
da pertenencia no es la extraccion de c1ase sino la opci6n de c1ase 
y en donde, por tanto, la pequeno-burguesfa comprometida con 
los intereses populares entra bajo la categoria de pueblo. 

lC6mo ha enfrentado Nicaragua la contraposicion de estas dos 
versiones? 

En primer lugar, la Cruzada se plante6 como una 
responsabilidad colectiva que debfan asumir conjuntamente el 
Estado, las organizaciones de masas y el pueblo alfabeto en 
general. Todos los, que, de una u otra manera, posetan 
conocimientos utiles para contribuir ala tarea -empezando por el 
s610 manejo de la lectura y escritura- debfan ponerlos al servicio 
del pueblo analfabeto: unos alfabetizando, otros elaborando 
materiales educativos, otros prestando asesoria tecnica, .otros 

"Menos mal que la Revoluoon Nicaraguense ha logrado, desde la cpoca de la lucha, ir mlegrando 
gradual mente, paulatanamente, al esfuerzo revolucronano, al proyecto revolucionano, al programa 
politico de la Revolucron, a la rdeologfa de la Revolucion, a una sene de cuadros tecmcos, de 
profesionales". (Clc. Bayard<> Aree.) 
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capacitando a los alfabetizadores. Tecnicos y profesionales -tanto 
nacionales como internacionales- consecuentes con el proyecto 
revolucionario, fueron convccados a dar su aporte. Lo que definio 
y califico esa contribucion no fue, asl, su extraccion de clase, sino 
su posicion de clase. 

En segundo lugar, la Cruzada fue concebida precisamente como 
un primer memento en el largo proceso de apropiacion por parte 
del pueblo analfabeto de los conocimientos a los que nunca antes 
tuvo acceso, pero, al mismo tiempo, como una instancia capaz de 
promover, dentro y a partir del propio proceso, niveles cada vez 
mayores de participaci6n popular en la organizacion y gestion de 
su proyecto educativo. 

La propia concepcion y estructura militar de la Cruzada, su 
propia masividad y la gran presion de tiempo por organizar una 
empresa de tal magnitud en tan pocos meses, fueron factores que 
contribuyeron a la centralizaci6n de las decisiones en un equipo 
nacional, Por otra parte, las organizaciones de masas, varias de 
ellas recien creadas y aiin debiles, operaron mas bien como 
6rganos ejecutores de apoyo logfstico y organizativo antes que 
como 6rganos de consulta. Tampoco los materiales y los 
contenidos de la alfabetizacionfueron el resultado de una consulta 
popular 0 de una investigacion con participaci6n popular. No 
obstante, la misma Cruzada fue testigo de un proceso ascendente 
de transferencia de decisiones yresponsabilidades, cuya expresi6n 
mas acabada fue la transformacion de ese recien alfabetizado en 
Coordinador y Promotor del Colectivo de Educaci6n Popular _ 
(CEP). 

", y comenzar a prepararlos tecmcamente Comenzar a dar los elementos para que dejen de ser 
objetos de la histona y se conviertan en sujetos de su propla histona" (Cte Bayardo Arce ) 
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Serfa falso afirmar que en Nicaragua, en estos momentos, son 
los propios educadores y educandos populates los que estan 
definiendo los contenidos de su educacion, participando en la 
elaboracion de sus materiales, interviniendo directamente en las 
decisiones pedagogicas. Pero, por el otro lado, tampoco es cierto 
que el Estado venga planificando y regulando autonomamente el 
proyecto educative de acuerdo a un "modelo" establecido de 
anternano. Precisamente, y como resultado de una presencia 
popular cada vez mas activa y visible, este proceso de educacion 
popular viene produciendo una gradual -aunque desigual
"desestatizacion", 

En efecto, si bien la tendencia es la descentralizacion de las 
tareas administrativas, organizativas y pedag6gicas, en este ultimo 
terreno apenas si empiezan a darse los primeros pasos, Por un 
lado, los intentos que se han hecho por descentralizar la 
producci6n de materiales no han dejado los resultados esperados, 
10 cual parecerfa sugerir que 0 bien ese no es el mecanismo mas 
adecuado, 0 bien que es necesario crear previamente 
determinadas condiciones. Por otro lado, las deficiencias en la 
aplicaci6n del metodo asfcomo el persistente desajuste entre los 
textos y las posibilidades reales de los maestros populares, vienen 
revelando la urgencia de mecanismos mas directos y permanentes 
de vinculacion y realimentacion desde y hacia la base. A pesar de 
todo, el me todo ylos contenidos siguen respondiendo a un CEP y 
a un maestro "ideales", y a una visi6n de las necesidades populares 
planteadas mas a partir de las grandes ltneas estrategicas de la 
revoluci6nque a partir de la problematica concreta e inmediata 

"Cuandoel eompanero Cam6n visitaba con nosotros las comunidades durante la Ofens tva Fmal, 
nos encontramos que en cualquier comunidad donde parabamos habfa una casa donde se 
dcsarrollaba una aguacion enorme. En csa casa habfa un grupode hombres, de mujcres, de J6venes, 
con un proyectoque era el problema de elias. Noera untcamente un problema que se habfa suscitado 
en las oficinas de 1a Cruzada LaE oftcmas estaban aquf en Managua AM, en esa poblaci6n, en esa 
comumdad, ellos tenfan un problema, ellos 10 estaban resolvtendo, ellos habfan declarado la 
Ofenstva Fmal, ellos estabanorgamzando los CEP. Los edrficios aquf en Managua habrfan podido 
caer A1I8la Ofens IVa FlOaIno Hubiera segurdo, porque ~ genreasumioel problema". (Fernando 
Cardcnal, SJ.) 
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de los sectores populares involucrados en el Programa de 
Educaci6n Popular Basica, 

Naturalmente, el frecuente desajuste entre materiales 
educativos y posibilidades 0 expectativas reales de las bases, se ve 
adicionalmente dramatizado en el caso nicaraguense por las 
caracterfsticas peculiares de ese Maestro Popular, cuyo perfil 
cultural entra en contradiccion con las exigencias de un programa 
de formaci6n sistematica y progresiva como el que esta planteado 
desde el Estado. 

Nicaragua plantea una vez mas la necesidad de encarar la 
elaboraci6n de los programas y materiales educativos no como un 
esfuerzo por "adaptarlos" a las bases sino, mas bien, como un 
esfuerzo por contar efectivamente con ellas para su definici6n y 
revisi6n. La soluci6n no esta ni en abandonar las rareas 
pedag6gicas en manos del pueblo, nien centralizarlas en las manos 
de unos pocos confiando en su capacidad 0 en su intuici6n para 
interpretar y responder adecuadamente a las necesidades 
populares. 

/ 

Con la panicipacion de los miembros de una 
cooperativa agropecuaria de Masaya se estaba 
elaborando un fototestimonio sobre la historia, los 
logros y losproblemas de su cooperativa. Cuando estuvo 
listo el guion, los responsables del programa decidieron 
eliminar el primer capitulo (que recogia las historias 
individuales de los campesinos antes de ingresar a fa 
cooperativa), no hacer referenda al numero de 

"Sabernos a donde tenemos que lIegar EIproblema es c6mo 10hacemos con este maestro popular 
concreto, con ese recien alfabenzado, con esc campesmo, con esa mujer tavandera que es maestra 
popular Que metodologia, que npo de textos, que ntrno" (Francisco Lacayo) 
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miembros (porque La cooperauva era demasiado 
pequeiia), minimizar eluso de fapalabra"pues" (porque 
no habia que [omentar el "mal hablar" de los 
campesinos), asi como las fotos de arados y bueyes 
(porque eranmuy aburridas), etcetera. Seselecciono una 
portadasobria; en doscolores (amarillo y negro), La cud 
-fue encargada a un diagramador profesional. 

Una vez impreso, se fue a evaluar el material en otras 
cooperativas. Despues de haberlo leido y analizado \ 
colectivamente sepidio a los campesinosque dieran sus 
opiniones. Algunos de los comentarios fueron:"La que 
falta es La historia de los miembros de La cooperativa; 
para saberde donde veniany quieneseran", "Ellenguaje 
es de nosotros, los campesinos, porque, por ejemplo, 
nosotros USamDS el 'pues". "La portada es muy seria, 
hubierasido mejormas vistosay no con negro, porque es 
de muerte". "Falta poner el numero de miembros que 
tiene La cooperativa pero, de todas maneras, viendo las 
fotos, contamos y vimos que son 14". Cuando se les 
pregunto que fotos les habiagustadomas, respondieron 
sin dudar: "Las queaparecen losniiios. Ytambien las de 
los bueyes. Es que vemos nuestros bueyes todos los dfas, 
pero nunca en [oto. Y los bueyes son Los que nos 
acompaiian siempre". 

La validez de un material de educaci6n popular, la garantfa de 
su caracter popular, no vienen dadas ni por ser el pueblo quien 10 
elabore, ni por el compromiso polftico, la "claridad" ideo16gica 0 
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la calificacion de un equipo de planificadores y elaboradores de 
materiales. EI unico camino es emprender esta tarea 
conjuntamente, en contacto permanente ron las masas, con su 
realidad y con sus necesidades concretas, e Ir propiciando las 
condiciones para que esa tarea conjunta, esa integracion, sea carla 
vez mas real y produetiva. 

j 

,/ 
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TESIS3
 
La alfabetizaci6n popular no puede ser vista ni como una obra 

de beneficencia ni como una concesi6n, sino como un derecho del 
pueblo y, consecuentemente, como un compromiso de los 
sectores progresistas y del movimiento revolucionario. 



Hoy en dfa, hablar de la educaci6n como un derecho del pueblo 
no es un patrimonio de las organizaciones populares ni de los 
sectores progresistas. AI igual que el derecho a la justicia y a la 
libertad, el derecho a la educaci6n es esgrimido como un principio 
universal; cuando el analfabetismo sigue siendo un fenomeno 
masivo. ' 

Si bien serfa, entonces, imitil tratar de rescatar el verdadero 
significado de ese principio a partir del discurso y de la practica 
oficiales, no deja de ser importante hacerlo desde la perspectiva 
del discurso y la practica educativa enmarcada en la perspectiva 
de un proyecto popular. - . 

En primer lugar, porque los mismos trabajadores analfabetos no 
asumen su educaci6n como un derecho. En otras palabras, la 
educaci6n no aparece como una reivindicaci6n comparable a la 
tierra, el salario 0 la vivienda. Cuando surge la educaci6n como 
una bandera de lucha es, mas bien, como una exigencia de 
educaci6n para los hijos, de mejor atenci6n y trato por parte de los 
maestros, de construcci6n de escuelas, pero diffcilmente como 
una exigencia de educacion para los padres, para los adultos. 

De ahf que las campanas y programas de alfabetizaci6n han 
surgido historicamente mas como una opci6n explfcita de 
gobiernos, instituciones 0 grupos que yen en ella una necesidad 
-yapara los intereses de las clases dominantes, yapara los intereses 
populares-, que como respuesta auna presi6n efectiva ejercida por 
los analfabetos. En esa medida, y en tanto que "cafdadel cielo""el 
pueblo no vive la alfabetizaci6n como una conquista lograda, sino 

• Y para devolverles a ellos, los duenos de este pais, el derecho fundamental de saber leer y 
escnbir, es que la Revolucron ernprcza hoy esta nueva jornada" (Sergio Ramfrez ) 
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como una concesion, como un servicio 0 como una obra de caridad 
social. De ahf que, en general, el sentirniento y aetitud que dichos 
programas despiertan en el pueblo son bien el rechazo, bien el 
llano agradecirniento. 

Las experiencias de alfabetizaci6n llevadas a cabo en procesos 
revolucionarios no han sido una excepci6n. En el caso 
nicaragiiense, la Cruzada fue la concretizaci6n de un comprorniso 
asurnido por la vanguardia sandinista. No surgi6, ciertamente, de 
una exigencia explfcita por parte de ese 52% de analfabetos. Fue 
mas bien la intensa campana de propaganda y agitaci6n que se 
mont6 en torno a la Cruzada y su propio avance los que lograron 
que la alfabetizaci6n hiciera carne en el pueblo. De haberse 
esperado a que la gran masa de analfabetos tomaran la iniciativa 
y planteara la alfabetizaci6n como una reivindicaci6n hist6rica de 
clase, la Cruzada probablemente no se habrfa realizado atm. 

Ese relegarniento de la alfabetizaci6n (y de la educaci6n en 
general) dentro del campo de lucha popular, tiene su explicaci6n 
en circunstancias hist6ricas bien concretas. A traves de su propia 
experiencia, el trabajador adulto ha venido comprendiendo que la 
educaci6n, por sf sola, no le soluciona ninguno de sus problemas
fundamentales y, en cambio, Ie significa enormes sacrificios, a 10 
sumo en la esperanza -cada vez menos realista- de alcanzar una 
mejor oportunidad en el mercado del trabajo. 

Por otra parte, las propias organizaciones populares y los 
sectores de izquierda han venido a reforzar ese relegarniento, al 
subordinar la educaci6n a otras reivindicaciones consideradas 

"Desde nuestro pnmer programa elaborado y estructurado en 1969y aun antes, desde nuestras 
pnmeras proclamas en el62 y 65, el FSLN siempre se cornpromeno, siernpre anuncio Ia reahzacion 
de la carnpana de alfabeuzacion que erradicana esa lacra de nuestra sociedad" (Cte Bayardo 
Arce) , 
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prioritarias y,por 10 general, ligadas a la problematica economica, 

Ese desprecio de la educaci6n como bandera legitima de lucha 
popular tiene ralces en una concepcion profundamente 
economicista de la sociedad y, consecuentemente, de las vias para 
transforrnarla. Dentro de esa concepcion.la educaeion y la cultura 
se visualizan como cuestiones no-determinantes, como elementos 
de una superestructura que se ira transformando "naturalmente" 
a medida que se transforme la base economica de la sociedad. Que 
ello no es asf es algo que los propios procesos revolucionarios 
vienen demostrando hist6ricamente. 

Pero ademas, la propia practica de la alfabetizacion y de la 
educaci6n popular vieneponiendo de manifiesto una tendencia 
que es esencialmente contradictoria con la percepcion de la 
educaci6n como un instrumento de liberaci6n: la tendencia hacia 
el paternalismo/asistencialismo. 

Es claro que los programas oficiales de alfabetizaci6n estan 
planteados y son asumidos como "un servicio que el Estado 
extiende al pueblo". Sin embargo, el espfritu humanitario con que 

. muchas veces es asumida la educaci6n popular, la lleva a menudo 
a caer en esa misma calidad asistencialista que cuestiona a la 
alfabetizaci6n oficial. Aunque con fines diferentes, en una y otra 
subyace, al fin y al cabo, la visi6n de un "pueblo-en blanco", 

. indefenso, y, consecuentemente, la visi6n de un 
"alfabetizador-redentor-del-pueblo", 

En un taller de capacitacion para alfabetizadores 
populares, se les pidio que empezaran presentandose 

"Nosotros queremos ensenar a leer y escnbrr no para sentimos tranquilos, no para tener una 
aspmna slcol6glca que nos diga que hrcrmos algo por los desposefdos Les ensenaremos a leery 
escnbir para que estcn preparados pohncarncntc, para que sean gestores del desarrollo y los iimcos 
duenos de la Revolucion" (Sergio Ramirez) 
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entre sf y diciendo que es 10 que les habia motivado a 
alfabetizar. Algunas de las respuestasfueron: "prestarun 
servicio social..'~ "hacerles comprender la realidad...'~ 

"transmitirles nuevos conocimientos...'~ "sacarles de su 
atraso...'~ etcetera. Despues de un receso, surgio 
espontdneamente el tema del pasemalismo, yael se 
dedicaron largasy apasionadas discusiones. Entonces se 
les hizo escuchar la grabacion de las respuestas que 
habian dado pocas horas antes y alguien comento: 
HDigamos 10 que digamos, hasta en las palabras se nos 
escapa". ' 

Si, como afirmamos, una educaci6n autenticamente popular 
debe apuntar al desarrollo de un pueblo consciente, critico, 
aut6nomo, capaz de asumir la transformaci6n de su realidad, es 
evidente que ese objetivo esta renido con toda forma de 
autoritarismo/patemalismo. Sin embargo, es mucho mas facil 
aceptar esa afirmaci6n que' Ilevarla a la practica, 

Una y otra vez, en seminarios, talleres ymateriales de educaci6n 
popular, se viene insistiendo en el caracter horizontal, recfproco 
y dialogal del metoda de ensenanza-aprendizaje. "La educacion 
debe entenderse como un proceso de producci6n conjunta de 
conocimientos, en donde no hay maestros' ni hay alumnos, en 
donde tanto el educador como el educando tienen algo que apren
der", es una afirinaci6n que ha llegado a ser tan corriente que ya 
nadie parece estar dispuesto a negar. Sin embargo, 1a relaci6n 
vertical, autoritaria 0 simplemente paternalista sigue siendo una 
realidad muy vigente en la practica de la educaci6n popular. 

"La Cruzada Nacional de Alfabeuzacron sienta las bases no s610 para la educacion de adullos 
smo para una verdadera revolucion en la educacron mcaraguense Nos muestra con toda clandad 
que 1averdadera educacion debe entenderse como un proceso mutuo donde tanto el educador como 
el educando nenen algo que ense/lar y algo que aprcnder, y que el pnncrpio fundamental de esta 
educaci6n es la COnClenC18 patrionea y el amor al pueblo". (Carlos Carrion Delegado del FSLN a 
II!Cruzada Naeional de A1fabelizacl6n ) 
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En un taller para alfabetizadores populares, los 
coordinadores y expositores eran maestros con una 
elevada conciencia polftica. Alfinal deuna sesion en la 
que precisamente se habia explicado por que era 
necesario eliminar el verticalismo y el autoritansmo en -
la relacion maestro-alumnos, se pidio a los participantes 
que expresaran sus inquietudes 0 comentarios. En vista 
del largo silencio, se decidio que antes parecia 
importante analizar por que name queria hablar. Una 
alfabetizadora pidio entonces la palabra y dijo: "Yo no 
se mucho de estas cosas, pero meparece que elproblema 
es que ustedes estanhaciendo con nosotros 10 mismo que 
ustedes dicen que nosotros no debemos hacer COlI 

nuestros alumnos". 

lPor que tiende a reproducirse la enorme brecha entre teorfa y 
practica educativa? 

En primer lugar, es preciso reconocer que hay mucho de 
idealismo y de voluntarismo entre quienes formulan y aspiran a 
esa unidad y horizontalidad perfecta entre ensenadores y 
ensenados, La propia relaci6n educativa implica, en esencia, una 
relacion desigual. Aquel que, en determinado momento, asume el 
papel de "ensenador" es porque sabe algo que aquel que esta 
siendo "ensenado" no sabe. La posesion de ese conocimiento, 
independientemente de cualquier otra cosa, marca una distancia 
objetiva y subjetiva entre ensefiadores y enseiiados, aunque se 
busquen nuevas palabras para Hamar "animador" al "maestro", 
"cfrculo de estudio" a la clase, y se evada sistematicamente el Wio 
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del verbo "ensenar". A 10 que podemos y debemos aspirar no es a 
eliminar esa desigualdad por decreto, sino a encauzarla, 
depurandola progresivamente de sus componentes autoritarios. 

Por otra parte, se trata de una relacion y no de una decisi6n 
unilateral. El voluntarismo no es suficiente cuando se estrella 
contra un pueblo que esta dispuesto a aceptar, realimentar y 
reproducir esa relaci6n vertical con el educador, asumiendo la 
pasividad y la dependencia como "naturales". De ahi que s610 en 
la medida que el propio pueblo avanza en su nivel de formaci6n, 
de concienciay de organizaci6n, y va ganando autonomia, es capaz 
de rechazar su propia pasividad y romper el cord6n umbilical con 
sus educadores. De 10 que se trata, entonces, no es de asumir esa 
ruptura como dada, sino de propiciarla y acelerarla precisamente 
a traves y a 10 largo del propio proceso educativo. 

Ello exige, por parte del educador, no s610 una ruptura 
metodo16gica sino, fundamentalmente, una ruptura ideol6gica. 
Atacar el problema s610 a partir del metodo -como suele ser el 
caso en varios seminarios y talleres de capacitaci6n- es no atacar 
el problema en sus rakes. La relaci6n vertical y autoritaria en la 
practica pedag6gica, mas alla de ser una cuestion de metodo, 
encuentra su sustento y sus bases de reproducci6n en 
condicionantes ideol6gicas que conspiran a favor de una 
educaci6n "bancaria". De ahf que, junto a esa fundamental 
formaci6n metodol6gica, sea. indispensable una formaci6n 

.permanente a nivel te6rico y polftico, y una vigilancia y 
contrastaci6n tarnbien permanente con la propia practice 
educativa. 

"Se han presentado justas preocupaciones sobre la necesrdad de garanuzar el contcmdo pohuco 
en el proceso de ensenanza Sin embargo, dcbcrnos resaltar que el contenido pol IIIco no es algo que 
vaya superpuestoal metodo de la alfabeuzacron, smo que es rnherente al rmsrno" (Carlos Cam6n ) 

.
 
/ 
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La Cruzada nicaraguense es, en este sentido, una experiencia 
rica en ensefianzas. No porque ella haya logrado plasmar ese 
nuevo tipo de relaci6n pedag6gica en la practica -de los 
alfabetizadores, sino precisamente porque ella nos deja ver con 
claridad que esa doble ruptura ideol6gica y metodol6gica 
diffcilmente puede lograrse a traves de un proceso -puramente 
intelectual de convencimiento. 

Es claro que la capacitaci6n inicial de los alfabetizadores fue 
muy debil e incompleta. El sinmimero de tropiezos y dificultades 
que debieron enfrentar, ya en el terreno, habrfan de mostrarlo de 
inmediato. No obstante, por muy completa que hubiese podido 
ser esa capacitaci6n inicial, ella no habrfa logrado de todas 
maneras suplir 10 que la propia practica alfabetizadora fue 
encargandose de ensefiar. 

Una relaci6n pedag6gica distinta fue forjandose al calor de una 
relaci6n cada vez mas estrecha entre alfabetizadores y 
alfabetizandos. Fue s610 a medida que el brigadista aprendi6 a 
valorar y respetar al campesino, ya medida que fue descubriendo, 
por su propia cuenta, que era cierto que ese campesino tenia algo 
que ensefiarle, que estuvo dispuesto a aceptar su propio papel de 
educando. Fue a medida que se percat6, por propia experiencia, 
de la ineficacia de su propio monologo, que estuvo en capacidad 
de comprender el significado, el valor y el alcance del dialogo. En 
otras palabras, fue como resultado de su propia 
autotransformaci6n como persona que fue capaz de irse 

, transformando tambien como maestro. 

•AI pasar al cJerclclo en el cual iban a aprender a poner su nombre, se los escnbfy al escnbrr cllos 
note que las manos les temblaban y les dlJe que 110 se pusieran nervIOSOS Apoyaban el laplz 
demasiado duro sobre el papel y uno de ellos hasta rompio el papel Me quede medrtando y me 
puse a pensar que esus manes quc 110 podfan apoyar suavcmcnte el laplz eran las nusmas manos 
que hacen producrr la tierra y mantienen la economta dcl pais" (Prancssco Bngadista ) 
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Retomemos, a la luz de estas reflexiones, la pregunta que las 
orienta: l.que significa asumirla educaci6n como un derecho del 
pueblo? Significa, por una parte, contribuir a hacer conciencia en 
el pueblo sobre la legitimidad de ese derecho y sobre el papel que 
tiene la educaci6n en su proceso de liberaci6n cultural y polftica. 
Ello supone, a su vez, asumir la educaci6n popular como un 
compromiso que exige formaci6n polttica, te6rica y pedag6gica. 

Todo ello implica, como condici6n indispensable, revisar el 
papel y el peso asignados a la educacion en el contexto de la acci6n 
polltico-ideologica, superando la tradicional caracterizaci6n de la 
educaci6n como un elemento de la superestructura y como un 
aparato ideol6gico estructuralmente c6mplice de las clases 
dominantes. 

Asumir la educaci6n como un derecho del pueblo significa, en 
suma, no desplazar 0 subestimar esa lucha, sino articularla a las 
otras luchas que debe librar el pueblo en la construcci6n de ese 
orden social distinto. 

\ 
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TESIS 4
 
La alfabetizaci6n es uno de los instrumentos que puede 

contribuir significativamente y a traves de multiples vias a la 
construcci6n y consolidaci6n de un proyecto popular hegem6nico 
y, por tanto, debe acompafiar e integrarse plenamente dentro del 
conjunto de acciones orientadas hacia la liberaci6n del pueblo. 



Una de las caracterfsticas que tienen en comun los procesos de 
transicion revolucionaria es el lugar prioritario que ocupa la 
alfabetizacion de masas. Asf sucedi6 en Cuba, Nicaragua y 
Grenada; asf tambien en Etiopla, Guinea-Bissau, Angola, 
Mozambique, Sao Tome y Prfncipe. Ello nos habla de la 
importancia que se Ie asigna a la alfabetizaci6n en la consolidaci6n 
y desarrollo, del proceso revolucionario. 

lPor que destacar, a traves de estas experiencias revolucionarias, 
la conjunci6n necesaria entre alfabetizaci6n y construcci6n de un 
proyecto popular hegem6nico? 

No se trata, naturalmente, de asignar a la alfabetizaci6n -y a la 
educaci6n en general- el papel de "varita magica" en la 
transformaci6n de la sociedad. Quienes han pretendido -Iograr 
cambios estructurales a traves de acciones puramente educativas 
han terminado por reconocer su fracaso. De 10 que se trata es, mas 
bien, de evaluar correctamente yaprovechar en todas sus posibles 
dimensiones el papel que puede jugar la alfabetizaci6n como un 
instrumento al servicio de la lucha popular. 

Tal y como 10 siguen repitiendo los dirigentes revolucionarios y 
como 10 reconoce el pueblo de Nicaragua, la Cruzada es el_ 
segundo evento mas importante en la historia de ese pais despues 
del triunfo del 19 de Julio.. Pero no solamente por haber 
incorporado a mas de 400.000 gentes al mundo de la lectura y la 
escritura -hecho que, en sf mismo, justificarfa la trascendencia de 
la Cruzada- sino porque 'ella trajo consecuencias multiples y 
profundas sobre la sociedad nicaragiiense, porque ella signific6 

"Esra campana es la que mas leccrones da a la Revolucion, y en paralelo a esa ensehanza tal vez 
solamente pudrera compararse esa acuvtdad con la fucrza que hdero nuestro pueblo a la hora de 
la insurreceion" (Cte Henry Ruiz Miernbro de la Direccion Nacional del FSLN.) 
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una especie de revolucion dentro de la revolucion, De ella se ha
 
~ dicho, 'por eso, que constituye la "segunda guerra de liberacion",
 

la "Revoluci6n Cultural de Nicaragua", el "segundo gran
 
rnovimiento de masas", un "monumental laboratorio humane", 

En el marco de la educaci6n popular, se viene diciendo 
reiteradamente que la alfabetizacion debe cumplir con dos 
objetivos: ensefiar a leer y escribir, y elevar el nivel de conciencia 
de los alfabetizandos, A la Cruzada nicaraguense se le asignaron, 
sin embargo, muchos otros objetivos. Efectivamente se trataba de 
combatir el analfabetismo y de elevar el myel polftico del pueblo 
analfabeto. Pero ademas, un objetivo explfcito y fundamental fue 
elevar el nivel de conciencia de los propios alfabetizadores, 
particularmente de la juventud. La Cruzada debia, asimismo, 
contribuir a fortalecer las organizaciones de masas, a forjar la 
unidad nacional, a integrar la regi6n del Atlantico, una zona 
hist6ricamente olvidada y desmembrada del resto del pais, y 
saqueada por el somocismo y las empresas extranjeras, 

Aprovechando la movilizaci6n de casi 100 mil alfabetizadores, 
la Cruzada debra permitir obtener varios "subproductos": la 
realizaci6n de un censo agropecuario y de una carnpana de salud 
y educaci6n sanitaria; la recolecci6n de muestras de la flora y la 
fauna de las diversas regiones del pais; la recopilaci6n de 
canciones, cuentos, leyendas y refranes populares: la recuperacion 
-a traves de una brigada especial- de la historia oral de la 
insurrecci6n. -

Si bien no todos esos objetivos pudieron cumplirse a cabalidad, 

"Como llegamos en veranoy la epoca de tapiscar estaba pasando, durante 105pnmeros meses las 
bngadistas no hicimos gran cosa en la ouIpa, aparte de pegarle fuego al monte seco;o acarrear lel\a 
Nuestra pnncipal cooperacion CORSl1ltW en Ilevar a casa un raomo de bananos del chaguual La 
pnmera vez fue un pocodlf{cll, dolor de cabeza y hasta cierto mareo, pero pocoa poco nos furrnos 
habrtuando a cargar cabezas de basta 80 y 90 bananos verdes" (Nub.a Brigadrsta ) 
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la Cruzada fue sugiriendo y concretizando incluso nuevas 
posibilidades. Paralelamente a la tarea educativa, los brigadistas 
fueron integrandose junto a sus familias campesinas a las tareas 
domesticas,a las tareas agrfcolas, ypromoviendo diversasacciones 
en beneficio de la familia y de la comunidad. Asf, ademas de 
alfabetizar, los brigadistas se convirtieron en recolectores del 
patrimonio cultural del pueblo, en investigadores de la historia y 
de la realidad del pais, en promotores de salud, en censores, en 
trabajadores agrfcolas, en albaniles, en organizadores.Los diarios 
de campo llevados por los brigadistas durante esos cinco meses 
constituyen un material valiosfsimo que, cuando pueda ser 
analizado y sistematizado, sera un aporte insustituible al estudio 
de la realidad de Nicaragua y la materia prima para reconstruir, 
algun dia, la verdadera magnitud de la Cruzada y la bistoria misma 
de la revoluci6n. 

La Cruzada signifie6 para la gran masa de poblaci6n urbana, la 
posibilidad de conocer la otra cara del pais. Zonas aisladas y jamas 
antes visitadas fueron "descubiertas" por tos brigadistas y por sus 
familiares. Nicaragua se convirti6 en una inmensa red de 
comunicaciones, no s610a traves de las nuevas rutas y caminos que 
se abrieron a 10largo de esos meses, sino de la radio, los boletines 
y los medios masivos que puso en marcha la Cruzada. Nuevos 
canales de comunicaci6n se abrieron entre estudiantes y 

" campesinos, entre padres e hijos, entre Estado y organizaciones 
de masas, entre dirigentes y pueblo. 

) 
En el plano educativo, la Cruzada se proponia sentar las bases 

para la construcci6n de ~a nueva educaci6n revolucionaria. Ella 

"Todo aquello que vefa no 10crefa, sobre todo, que hubiera gente que estuviera tan alejada de la 
ciudad y VJV1era en srtuacion tan inhumane, donde no existen eseuelas, medicmas, carreteras, y 
mucho menos lugares donde summistrarse los ahmentos. Todo 6to 10 tienen que If a buscar a los 
pueblos, bajar de la montai\a y se lIevan hasta CinCO dfas de camino de ida y regreso" (Silvio. 
Bngadista ) 
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fue y sigue siendo, en efecto, fuente de inspiraci6n no s61.0 para 
los programas de educaci6n y capacitaci6n de adultos impulsados 
hoy por las instancias gubernamentales y los organismos de masas, 
sino para el sistema educativo en su conjunto. Y no s610 para los 
programas educativos, sino para todas aquellas acciones que 
suponen una amplia participaci6n popular como las Jomadas 
Populares de Salud, las movilizaciones para los cortes de cafe y 
algod6n, los programas de construcci6n de viviendas, etcetera. 

Naturalmente, la Cruzada fue un evento nacional organizado e 
impulsado por el propio gobierno, caracterfsticas con las que 
precisamente no cuenta un programa alternativo. Sin embargo, 
sigue siendo importante reflexionar, a partir de experiencias tan 
fecundas y alentadoras como esta, sobre las multiples vias que 
ofrece una acci6n alfabetizadora desde la perspectiva de su 
contribuci6n a la lucha popular. 

En America Latina, han sido las propias clases dominantes 
quienes han sabido reconocer y aprovechar mejor, para sus 
intereses, dichas posibilidades: como un instrumento <de 
cooptaci6n de lfderes locales, .como una medida para lograr 
"estabilidad" polftica y social, consenso interno, imagen 
dernocratica hacia adentro y hacia afuera, e incluso como un 
verdadero plan de contrainsurgencia. Ese fue el caso, por ejemplo, 
del "Plan Waslala" que impuls6 Somoza entre 1978-1979 en las 
montafias de Matagalpa, cuyo objetivo era identificar en la zona a 
los campesinos simpatizantes y colaboradores del FSLN. Igual 
cosa sucede actualmente con los programas oficiales de 
alfabetizaci6n en El Salvador, Guatemala y Honduras. 

"Una nueva educacion surgira de toda esta cnorme expenenCla que ha srdo la Cruzada Ella es 
nuestro gran laboratono de donde extraercmos una pedagogra drvuuta la pcdagogfa hbcradoia 
ql,e debera alcntar todo nuestro quehacer educative" (Carlos Tunnerrnann MIIII~lro de 
Educacion) 
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Ega situacion merece tanta mas atencion cuando vemos que, en 
America Latina, la alfabetizacion ha quedado tradieionalmente 
librada a la iniciativa y el control del Estado, quelos programas 
alternatives han cobrado fuerza y se han intensificado 
precisamente en los momentos en que' la iniciativa oficial ha 
arremetido con mayor agresividad, y que la atomizacion y 
dispersion de esfuerzos continua siendo la norma en gran parte de 
estas experiencias contestatarias, 

-
Por otra parte, si bien es cierto que la cuestion educativa ha ido 

ganando espacio dentro de las plataformas de las organizaciones 
populares, grupos de izquierda yorganismos de aceionsocial, esta 
ha venido por 10 general centrandose en el ambito de la formaci6n 
polftica, la capacitacion tecnica, sindical, etcetera. La 
alfabetizacion, como tal, viene quedando en manos de pequenos 
grupos, librada a la buena voluntad 0 al tiernpo libre. 

Pero ademas, frecuentemente estas experiencias no van mas alla 
de una practica estrictamente "educativa", En muchas ocasiones 
los alfabetizadores se resisten a "contaminar" la alfabetizacion con 
actividades enbeneficiode la familia, delgrupo0 de la comunidad, 
ya por considerar que ello simplemente no les compete, ya por 
considerar que promover ese tipo de "mejoras" ina incluso en 
contra del caracter constestatario del programa, 

En un encuentro de alfabetizacion altemativa; dos 
alfabetizadoras comentaban que se encontraban frente 
a un dilema: sus alfabetizandos venian repisiendo que 
necesitaban, en un caso, una hospederia campesina; en 

"A mediados de la Cruzada hubo alfabctizadores que ya eran dtestros en labrar la tierra, en 
sembraryen hacer otras labores campestres. Igualmente, para entonces hubo campesinos que lefan 
y escnbfan perfectamente; Cue la prueba de que en la Cruzade alfabetizamos a los herrnanos 
campesmos y ellos nos alfabetizaron a nosotros", (Vfctor Bngadista ) 
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otro, UFUJ. guarderia. I.Debfan 0 no ayudarlzs a 
conseguirlas? Una alfabetizadora indigena empero a 
relasar, en esemomeuto, supropia experiencia: ella y Sill 

alumnos, uniendosea otrogrupo de alfabetizacion y al 
resto de la comunidad; habiancomenzado a reclamarfa 

tierra. Y la habian conseguido, luchando contra el 
patron, el Intendente que 10 respaldaba y la maestra; que 
resulto ser amiga del patron. Habian hecho una Casa 
Comunal, un censo, tenfan un periodico semanal y 
estaban gestionando un maestro fiscal para la escuela y 
la luz electrica: Tenian un conjunto musical y habian 
hecho ya varias presentaciones fuera de la comunidad. 
£1juevesy el viemesse dedicaban a la alfabetizaci6n; el 
sabado y el domingo a trabajos manuales; el lunes a 
ll1ffiin.gas y at trabajo con madres (costura y cocina), y el 
maries se dividian en comisiones para hacer diversos 
trdmitesy gestiones. "Enpretexto que hayalfabetizacion", 
decia; "yo que soy educadora hepodido movilizar a La 
genie. Ahora estamos reclamando a nivel zonal, ya no 
solo de La comunidad. Lo que mas nos [alta; caramba; 
es tiempot" Cuando ella termino de hablar, todos 
parecian tener claro to que habia que hacer. 

Que revoluci6n y alfabetizaci6n son inseparables es un hecho 
claro, una constante hist6rica. Sin embargo, Zpor que esperar el 
triunfo de la revolucion para hacer de la alfabetizaci6n un 
proyecto de clase, un instrumento eficaz de organizaci6n y 
movilizacionpopular, de discusion de ese proyecto altemativo que 
esta en el futuro pew que se va construyendo desde ahora? lPor 



que no ganar tiempo y anticipar esa lucha que varias de estas 
revoluciones no pudieron llevar a la practica en la etapa 
pre-revolucionaria mas que de manera dispersa y restringida? 

La experiencia del pueblo salvadorefio, en este sentido, merece 
analizarse y tenerse en cuenta. En plena guerra de liberaci6n, la 
alfabetizaci6n ha venido abriendose paso no s610 en los Poderes 
Populares Locales dentro de El Salvador sino entre los refugiados 
salvadorefiosubicados en Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Esta 
campafia de Alfabetizaci6n Integral, a cuyo frente esta la 
Asociacion Nacional de Educadores Salvadorenos (ANDES-21 
de Junia) desde mediados de 1982, ha venido ampliandose y 
profundizandose a medida que se profundiza la guerra misma. 
Quienes la conducen estan claros que la eliminaci6n del 
analfabetismo s610 sera posible en el marco del futuro gobiemo 
popular por el que hoy luchan las fuerzas revolucionarias 
salvadorefias. Pero tambien estan claros que ese esfuerzo, 
asumido a partir de las necesidades y demand as concretas tanto 
del pueblo como de la propia guerra, va sentando desde ya las 
bases para la futura campana y contribuye, ahora mismo, a la 
consolidaci6n de ese poder popular que se va gestando a 10 largo 
de la propia lucha. 

Si tenemos en cuenta que muchos de nuestros pafses no parecen 
ofrecer aun condiciones para un acceso mas 0 menos rapido al 
poder revolucionario, el campo de posibilidades y de relaciones 
que pueden generarse dentro y a partir de un programa de 
alfabetizaci6n puede convertirse en una importante escena de 
lucha popular. De la misma manera que el Estado capitalista 
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utiliza la alfabetizacion para sus fines, el pueblo puede ponerla al 
servicio de sus intereses y de su proyecto hist6rico. Si el Estado la 
utiliza para tranquilizarlo poniendo un parche al descontento, el 
pueblo puede utilizarla para comprender mejor su realidad y~ 

transformarla, organizandose y preparandose como la clase 
.dirigente del manana. 
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