
9 tests sobre 
, 

la alfabetizacidn 

alternativa 

reflexiones en torno a Ia 
experiencia nicaragiiense 

Rosa Maria Torres 



1 _ 

"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 



TESIS 5
 
La alfabetizacion popular no puede ser vista como un proceso 

puramente "concientizador", sino como un proceso de adquisici6n 
de la lectura y la escritura que, como tal, constituye una condici6n 
favorable para promover la toma de conciencia y la organizaci6n . 
popular.
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Sin duda condicionada por la necesidad de contrarrestar y 
oponerse a la alfabetizaci6n tradicional, una tendencia que ha 
llegado a ser fuerte en el terreno de la alfabetizaei6n altemativa 
ha sido la de ver en ella un proceso fundamental y eminentemente 
"concientizador". Tanto ha llegado a privilegiarse este objetivo 
que en ocasiones parecerfa incluso necesario reafirmar que 
efectivamente no s610 se trata de ensenar a leer y escribir, pero 
que tambien -y necesariamente- se trata de eso. Un programa de 
alfabetizacion sera eficaz no si logra transformar "sujetos 
ingenuos" en "sujetos crfticos" sino, en todo caso, si logra 
transforrnar "analfabetos ingenuos" en "alfabetizados crfticos". 

Aiin cuando la aclaraci6n pueda resultar obvia, en el marco de 
la alfabetizaci6n altemativa la ensenanza de la lecto-escritura 
viene ocupando un valor y un espacio secundario, como si se 
tratara de un objetivo que se agregarfanaturalrnente y sin mayores 
esfuerzos. Quienes recuerdan su necesidad y su importancia, 
f'acilmente puederi ser calificados de "pedagogicistas", 
"tecnicistas", "forrnalistas" 0 hasta "tradicionalistas". 

Esa subordinaci6n de la dimensi6n pedag6gica se asienta, por 
un lado, en una visi6n simplista de 10 que implica e involucra el 
proceso de alfabetizaci6n en tanto que adquisici6n del lenguaje 
escrito; por otro, en la separaci6n entre "10 pedag6gico" y "10 
polftico" como dos dimensiones independientes dentro del 
proceso de alfabetizaci6n. 

Asi, tal y como 10 expresara Paulo Freire, se trataria de entender 
la alfabetizaci6n "no como un proyecto pedag6gico con 

"EI prrmero, el mas claro, ci m.isdrrccto OOJctJ\lO dc la Cruzada C~ ncabar con csa lana social IjUC 

se llama anatfabcusmo" (Fernando Cardenal, S J ) 
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implicaciones polfticas, sino como un proyecto polftico con 
implicaciones pedag6gicas". Dicha separaci6n, no obstante, 
contribuye a una interpretaci6n de "10 pedag6gico" como 
subordinado a "10 polftico" y no a ver que "10 pedag6gico" es, en sf 
mismo, parte de las implicaciones politicas de la alfabetizaci6n. 
Por una parte, en tanto que la propia adquisici6n de la 
lecto-escritura es un instrumento de poder y, en esa medida, un 
instrumento politico. Por otra parte, en tanto que el logro de ese 
objetivo pedag6gico no es un afiadido sino condici6n misma de la 
eficacia polltica del programa de alfabetizaci6n. 

No obstante, dicha subordinaci6n de "10 pedag6gico" opera a 
todos los niveles: en el plano de los materiales de alfabetizaci6n, 
de la capacitaci6n de los alfabetizadores, de la practica misma de 
alfabetizaci6n. 

Asf tenemos que, en el proceso de elaborar la cartilla, la atenci6n 
se centra por 10 general en las dimensiones polfticas del metodo y 
los contenidos, descuidandose 0 menospreciandose, por el otro 
lado, aspectos normalmente considerados "formales" 0 "tecnicos", 
pero los cuales tienen repercusiones irnportantes sobre el 
aprendizaje. Son comunes, por ejemplo, palabras generadoras 
como "explotaci6n", "opresi6n", "burguesia", "trabajo", "tierra", 
etcetera, seleccionadas incluso como las primeras, sin atenci6n a 
su complejidad estructural para los fines de la lecto-escritura (para 
no mencionar su misma complejidad "politica'' desde el punto de 
vista conceptual). 

"E\ hecho pohnco mas eonlundente de la Cruzada es simple y llanarncnte ensenar a leery escnbrr 
a mas de 600 000 nicaraguenses I.Que puede ser mas profunda yverdadcramentc dcmocranco, que 
puede ser menos 'domcsncador' que esc gigantcsco paso haem la hberacion Integral de nuestro 
pueblo" (Carlos Carrion ) 
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En un taller en que se estaba presentando una sene de 
laminas que servian de codificaciones de apoyo a una 
cartilla; surgia la inquietud de si valia 0 no la pena hacer 
una lamina para cada una de laspalabras generadoras. 
Alguien opino inmediatamente que no todas laspalabras 
necesitaban un apoyo adicional, sino solamente las 
"palabraspoliticas" tales como: pobreza, organizacion, 
injusticia, explotacion, etcetera.Fuera de la categoria de 
"politicas" quedaban palabras tales como: pala, cosecha, 
abono, comida, etcetera. 

Lamentablemente, el asunto no se abrio a mucha 
discusion. De otra manera, sin duda podria haberse 
llegado a cuestionar esa distincion entre "palabras 
politicos" y "palabras no-politicas". lAcaso una palabra 
como "pala" no permite una descodificacion 
polltico-ideologica que conduzca, incluso mas 
foci/mente que otras, ala comprension de la explotacion, 
la pobreza y la injusticia? Por otra parte, '-que palabra 
puede ser mils politizable que la palabra "comtda'?" 

Existen en America Latina cartillas de alfabetizacion que son 
verdaderos compendios de economfa polftica y sociologfa. A 
traves de breves oraciones 0 textos -debido a las propias limi
taciones que impone el aprendizaje- quiere darse cuenta de la 
totalidad social, de los fen6menos econ6micos, polfticos y sociales, 
de la relaci6n entre subdesarrollo e imperialismo, de la historia 
nacional, del proyecto alternativo de sociedad, etcetera. En la 
cartilla buscan plasmarse interpretaciones de Ia realidad y 
exhortaciones al cambio que, en realidad, deberfan ser resultado 
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de la propia reflexi6n y analisis del grupo de educandos. La 
"sobre-explicitaci6n" de los contenidos y de los mensajes suele a 
menudo no s610 reactivar las denuncias anticomunistas sino 
provocar el rechazo de los propios alfabetizandos. 

Asimismo, el enfasis en la capacitaci6n de los alfabetizadores 
suele ponerse en su formaci6n polftico-ideoI6gica, descuidando 
su capacitaci6n propiamente pedag6gica. Rara vez se incluye en 
el programa de formaci6n elementos de comunicaci6n, 
orientaciones para el manejo de grupos heterogeneos, para la 
coordinaci6n de una reuni6n, para la conducci6n de un dialogo, 

-tecnicas de animaci6n, etcetera, que mas tarde, en el desarrollo 
de la alfabetizaci6n, se revel an como indispensables. 

Consecuentemente con su propia capacitaci6n, el alfabetizador 
suele destinar una porci6n a veces desmesurada de la sesi6n de 
alfabetizaci6n a la descodificaci6n y al "dialogo'', El aprendizaje 
de la lectura y la escritura queda indefectiblemente para el final 0 
-para la pr6xima clase. La perdida de interes, el ausentismo y, 
finalmente, la deserci6n, son las expresiones mas tipicas de esa 
situaci6n. 

Este enfasis sobre la dimensi6n polftica se aplica tambien en el 
caso de Nicaragua y de otros procesos revolucionarios. La Cruzada 
fue y se plante6 siempre como un evento polftico con 
implicaciones pedag6gicas, y a ese principio respondieron los 
materiales de alfabetizaci6n, la capacitaci6n de los
alfabetizadores, la propia labor dentro de las Unidades de 
Alfabetizaci6n Sandinista (VAS). A todos los niveles se subordin6 

"Repito 10que nos deci'a el compailero muy anugo nuestro, muy anugo de Nicaragua, amigo de 
la Revolucion y de esta Cruzada, el cornpailero Paulo Freire r...11' upo de Cruzada Nacional de 
Allabenzacion no es un hecho pcdagogico con unphcacrones potrucas, smo un hecho politico con 
nnphcaciones pedagogicas" (Fernando Cardenal, SJ ) 
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el aprendizaje de la lecto-escritura: en los talleres de capacitacioi., 
los brigadistas se formaron mas como activistas de la revoluci6n 
que como maestros. Ya en las VAS, muchos brigadistas se guiaron 
mas por su propia intuici6n y su propia experiencia escolar que 
por las orientaciones del taller 0 del Cuademo de Orientaciones. 
Pese a las recomendaciones, muchos empezaron por la 
memorizaci6n del alfabeto, ensefiaron a deletrear, repitieron una 
y otra vez la lectura en coro de las sflabas, etcetera. 

En la cartilla, las oraciones iniciales que sirven de base para el 
aprendizaje de palabras y sflabas, se construyeron teniendo en 
cuenta su contenido, independientemente de que las palabras 

-, utilizadas pudieran ser ya lefdas por los alfabetizandos, La sflaba 
se (y su inversa es), estudiada en la prirnera leccion a partir de la 
oraci6n "Carlos Fonseca dijo: Sandino vive", dernostro ser en la 

- practica un mal comienzo, dado que en el habla nicaragiiense la 
s no se pronuncia en posicion final. Muchos alfabetizadores 
tuvieron tropiezos de entrada, insistiendo a sus alumnos para que 
escribieran algo que no ofan. En las VAS, los brigadistas se 
entusiasmaban con largas charlas y discusiones sobre la 
revoluci6n, y la cartilla avanzaba muy lentamente. Varios de los 
desertores decian haberse desalentado por el ''bla- bla" de las 
primeras lecciones. Sin duda, el grado de alfabetizaci6n 
instrumental fue muy inferior al grado de alfabetizaci6n polftica 
que logr6 la Cruzada. 

Todo ella advierte claramente sobre la necesidad de dosificar y 
articular armonicamente ambos objetivos a 10 largo de todo el 
proceso alfabetizador. 
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En un encuentro de alfabetizacion, se vefa que las 
experiencias en - que estaban participando los 
alfabetizadores alli presentes mostraban dos realidades 
opuestas. Por un lado, una alJabetizadora contaba: "Nos 
entretenemos en verlosproblemasy no nos queda mucho 
tiempo para fa lectura y la escritura. Yo no se, claro, que 
hacer. 'Ciertoes que yo misma veo que no aprenden a leer 
rapido, pero en cambia saben contestar bien las 
preguntas de la realidad'. Por su parte, otra 
alJabetizadora comentaba: "En la concientizacion no 
hemos tenido todavia mucho exito. Pero hemos 
avanzado bastante en la lectura y la escritura". Alguien r: 

coment6, riendo: "La solucion esta, entonces, en que se 
intercambien por un tiempo los alumnosi: 

Puesto que 10 que mot Iva en principio a un analfabeto a 
mscribirse en un programa de alfabetizacion es aprender a leer y 
escribir, ese objetivo -el del alfabetizando- debe no s610cumplirse 
a cabalidad, sino buscando facilitarsele por todos los medios, 

, teniendo en cuenta sus propios ritmos y posibilidades. 

Aprender a leer y escribir esta lejos de ser el proceso fci£il y
 
mecanico que parece tender a creerse a juzgar por la debil
 
atencion que suele prestarselc al problema.
 

Reconocer la importancia que tiene la dimension pedag6gica en
 
el disefio e implementaci6n de un programa de alfabetizaci6n, esta
 
ligado a la necesidad de profundizar en el estudio de este proceso
 
y en la especificidad que este tiene en el caso de un sujeto adulto
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de los sectores populares. 

Investigaciones realizadas en el marco de la Psicolingiifstica, la 
Sociolinguistica y la Pedagogfa demuestran que se trata de un 
proceso sumamente complejo que involucra una gran cantidad de 
factores y mecanismos y que, por tanto, requiere tanta 
importancia, dedicaci6n y estudio como el proceso de 
transforrnacion de la conciencia. 
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TESIS 6
 
La alfabetizaci6n popular, en su dimensi6n concientizadora, no 

puede ser entendida como una acci6n mecanica, interpersonal 0 

puramente intelectual, sino como un proceso basicamente social 
de formaci6n, organizaci6n y movilizacion de una nueva 
conciencia critica y colectiva, es decir, de una conciencia de clase. 



Es sin duda a partir de Paulo Freire que, en America Latina, la 
alfabetizaci6n cobra fuerza como una herramienta y como un 
espacio privilegiado para la concientizacion del pueblo. Sin 
embargo, el concepto de "concientizaci6n" ha venido siendo 
interpretado, practicado y utilizado de maneras y con fines muy 
diversos, al punto que hoy casi no existe programa gubernamental 
de alfabetizacion que no se autocalifique de concientizador. 

En esa apropiaci6n y manipulaci6n del concepto, el propio 
Freire tiene una responsabilidad -corno el mismo 10 ha 
reconocido-, al haber separado inicialmente la concientizaci6n de 
toda dimensi6n polftica. Sin embargo, esa situaci6n ha repercutido 
en una despolitizaci6n del concepto y de su practica tambien 
dentro del ambito de los programas orientados por una 
perspectiva de cambio social. 

Frecuentemente, en efecto, y sobre todo en las versiones aiin 
apegadas a los planteamientos iniciales de Freire, la 
concientizaci6n sigue considerandose una practica ajena a toda 
accion polftica, aunque asociada al objetivo de la "liberaci6n del 
pueblo". Pero en tanto no se define ni explicita de quienes, para 

, que, cuanto ni c6mo ha de liberarse el pueblo -es decir, en tanto 
que manifiestamente se evade el contenido politico de esa 
liberaci6n-, la palabra "liberacion", al igual que la de 
"concientlzacion'', ha venido a resultar tan vaga e imprecisa que 
tarnbien da para todo y para todos. 

AI no asumirse la educaci6n popular como un proyecto politico, 
esta no aparece mas que como un instrumento para la "liberaci6n 
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cultural" del pueblo, no como un instrumento para la 
transformaci6n de la sociedad. En esa medida, tarnpoco la 
concientizaci6n puede entenderse como una practica encaminada 
a' desarrollar y .fortalecer una conciencia (y por tanto una, 
organizaci6n) de clase, sino sirnplemente una conciencia "crftica" 
individual. . 

Sin embargo, aun en los casos en que la educaci6n popular se 
gufa por una clara orientacion polftica y que los educadores 
asumen un compromiso en ese sentido, la "concientizaci6n" ha 
venido restringiendose a un ejercicio teorico-intelectual que no va 
mas alla de una transrnision, un intercambio 0, en el mejor de los 
casos, un debate de "ideas". EI "dialogo" aparece, asi, como el 
momenta privilegiado y la expresi6n ultima de la concientizaci6n. 
Si la reflexi6n y la discusi6n de las ideas provocan alguna 
motivaci6n al cambio y la acci6n, ella ya corre por cuenta y riesgo 
de los "concientizandos" una vez fuera de la tutela del 
"concientizador". 

, 

Pero, adernas, dicho "dialogo" pocas veces llega a realizarse 
- verdaderamente como tal, es decir, como una instancia de 

comunicaci6n rectproca, de reflexion y debate, sino que es 
conducido como una suerte de cuestionario oral en el cual el 
educador asume el papel de hacer preguntas (y de decidir sobre 
la validez 0 no de las respuestas) y los educandos el papel de 
contestarlas. 

En un. taller de capacitacion para alfabetizadores 
populares, se estaba hacienda una simulacion del 

"EI que adquiere conocrmiento y no transforma la reahdad, es un desperdrcio para la socicdad 
que Ic facrhto esos conocirmentos" (etc l3ayardo Arce ) 

.
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didlogoen base a un dibujo que mostraba un gran pulpo 
(el imperialismo) que abrazaba a un soldado (elejercito) 
y una familia que huia de la represion. Siete 
alfabetizadores hacian el papel de alfabetizandos y una 
joven profesional elpapel de alfabetizadora. £1 "dialogo" 
se desarrollaba de la siguiente manera: 

Alfabetizadora.· i.Que es 10 que vemos a la izquierda? 

Alumno 1 (seguido de otros dos): Un pulpo. 

Alfabetizadora: i.Yquien sera el pulpo? 

Alumno 1: £1 imperialismo. 

Alfabetizadora.· Aja; el imperialismo que es como un 
gran pulpo Zverdadr, y Za quien esta protegiendo el
 
pulpo?
 

(Silencio)
 

Alfabetizadora: i.Quien esta delante del pulpo?
 

Alumna 2: UnsoldtUIo.
 

Alfabetizadora.· Un soldado, aja: iY a quien
 
representard el soldado?
 

Alumno 2:· Al ejercito. 

Alfabetizadora.· Al ejercito, muy bien. Yese soldadito,
 
esta muy flaco, Zno es cierto?
 

(Risas): No, esta gordo.
 

Alfabetizadora.· Aja, esta gordo, bien comido. Y la
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gente tambienestd gordita, Zno? 

Alumno 1: No, esta flaca. 

Concebido y practicado de esa manera, Zque "dialogo" puede 
contribuir a la libre expresi6n, a una reflexi6n crftica (0, por 10 
menos, a una reflexi6n), a una discusi6n, a la formaci6n de un 
pensamiento aut6nomo? ' 

Ciertamente, experiencias mas avanzadas de alfabetizaci6n y. 
educaci6n popular han recuperado su dimensi6n polftica y su 
vinculaci6n con la acci6n organizada de las masas. Las 
experiencias de alfabetizaci6n llevadas a cabo en procesos 
revolucionarios no han hecho, por su parte, sino corroborar la 
necesidad de esa vinculaci6n. 

En primer lugar, confirmando que la concientizaci6n no puede 
entenderse como una acci6n unilateral de un sujeto que 
"concientiza" a otro. De la rnisma manera que, en el acto educativo, 
no hay ni "educadores" ni "educandos" puros, tampoco hay 
"concientizadores" ni "concientizandos" puros, pues tanto el 
educador como el educando son sujetos de transformaci6n de 
conciencia. En segundo lugar, confirmando que los cambios mas 
profundos y duraderos en la conciencia no se logran a traves de 
una reflexi6n puramente intelectual en torno a conceptos 0 

mensajes, sino a traves de una reflexi6n en torno a la propia 
experiencia y a la propia realidad. En tercer lugar, confirmando 
que la concientizacion no puede restringirse al acto 0 al momento 
educativo, sino que debe integrarse y proyectarse dentro de las 
dernas practicas sociales en que estan involucrados loseducandos. 

" la conciencia revolucionana que estan demostrando nuestros jovenes y estudrantes, nuestros 
maestros obreros y campesinos, nuestras amas de rasa y,en fin, todo el pueblo de Nicaragua, no es 
la concrencia superficial basada en una lectura 0 en una charla, smo la concrencra profunda que 
surge de compartir las misenas y penunas, de expenmentar en came propla los efectos brutales de 
srglos de explotacion y hurmllacion. 5610 asf es posible conocer y comprender la verdadera 
dimension humana y hberadora de nuestra Revolucion" (Carlos Cam6n ) 
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Tanto la carnpafia cubana como la nicaragiiense aportan 
elementos importantes para reflexionar sobre los alcances y 
posibilidades concientizadoras de un programa de alfabetizaci6n. 
Nada mas claro en ambos casos que las profundas repercusiones 
ideo16gicas de la campana, no s610 sobre alfabetizadores y 
alfabetizandos, sino sobre toda la sociedad. 

En Nicaragua, la Cruzada 10gr6 remover esquemas y 
mentalidades de manera mucho mas significativa y drastica que 10 
que habrfan logrado, para los j6venes, largos anos de estudio y 
formaci6n polftica, Muchos nicaragiienses comprendieronpor 
primera vez 10 que significaban Sandino, Fonseca, Pomares, 
Rigoberto y los cientos de heroes que la dictadura habfa siempre 
calificado de "delincuentes". La propia Cruzada, la propia 
presencia de los brigadistas constituy6, para el campesino y el 
obrero, una confirmaci6n clara de quien era y a quienes 
representaban el FSLN y el gobierno revolucionario. Y ese poder 
de convencimiento de la Cruzada suscit6 irremediablemente, por 
un lado, la protesta airada de los sectores mas reaccionarios y el 
asesinato de alfabetizadores a manos de la contrarrevoluci6n, 
pero, por otro lado, la emergencia y consolidaci6n de miles de 
nuevos cuadros para la lucha ideo16gica y para la lucha armada en 
defensa de la revoluci6n. 

lQue es 10 que 10gr6 esos efectos? No fueron tanto los 
contenidos de la cartilla, ni el dialogo en torno a la fotografia de 
cada lecci6n, ni la copia 0 memorizaci6n de consignas, 

revolucionarias. Fue sobre todo el proceso mismo, la propia 
convivencia estrecha entre alfabetizadores y alfabetizandos. Fue 

San Migue].del Molino Sur 5-7-80 
Yo alrmro esta Rebolucion yapresio todo 10que de bueno benga de ella como la Alfabeuzacron 

los sentro de Salud pOl'que la Rebolucion lermma la Drdtadura Somosista Respeto E119 de Julio 
para mr es una fecha de gran trasendencra porque logramos la hberta ymelleno de goso porque 
somo un Ejernplo para 1000 Centro America Este es rrupensarmento Sannago Mairena M (Carta 
de Allabenzado de la Cruzada ) 
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la creciente identificaci6n con la problernatica concreta del 
campesino y del obrero la que fue permitiendo a los 
alfabetizadores descubrir en la lamina las vivencias apropiadas 

"para generar y conducir el dialogo. Fue la comunicaci6n creciente 
y la mutua confianza que fue promoviendo esa identificaci6n, las 
que fueron facilitando romper el hielo de la comunicaci6n y 
lograr que ese dialogo se pareciera cada vez mas a un dialogo. Fue 
la inserci6n en la propia realidad y en la dinamica vital de los 
alfabetizandos la que logr6 que la practica alfabetizadora superase 
su calidad de practica educativa, disociada de la vida,y se integrara 
como una dimensi6n mas de la practica social de alfabetizandos y 
alfabetizadores. 

Ala luz de estas experiencias resulta claro que la transformaci6n 
de la conciencia no resulta ni de un acto mecanico y repetitivo de 
"inyecci6n"de consignas, ni de un acto intelectual de clarificaci6n 
te6rica sobre la realidad, ni de una acci6n restringida al dialogo 
interpersonal. Se trata de un proceso, y de un proceso que es 
basicamente social y que, como tal, es, inseparable de la practica 
social: en ella esta su soporte, su marco inmediato de referencia, 
su punto de partida para la reflexi6n y su punto de llegada para la 
acci6n. Los materiales educativos, los contenidos de la educaci6n, 
la propia acci6n del educador no pueden ocupar, por tanto, otro 
papel que el de servir de guias, de detonadores y orientadores de 
ese proceso. 

Si asumimos la alfabetizaci6n y la educaci6n popular desde una 
perspectiva polftica y no simplemente culturalista, el producto 
final de cualquier acci6n educativa en el seno del pueblo no puede 

"Muy pronto todas las brrgadistas cramps conocidas par nuestro nombre y pronto tarnbien 
aprendimos a decrrnos 'companeros', 

, I 
Salvo los mas viejos del lugar, que msrsttan en decirnos 'maestra', sentimos que con el resto se 

reahz6 un mtereambio de vocabulano que rue agradable para la comumcacion Los dichos y 
expresiones de nuestrajerga estudiantil fueron adoptados rapidamente par la comunidad y nosotros 
nos aproplamos hasta de la rnusiquita del habla local" (Nubia Bngadista ) 
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serniun pueblo instruido ni un pueblo sencillamente "crftico'', sino 
un pueblo con conciencia de sf mismo, un pueblo organizado, 
combativo, dispuesto a asumir la transforrnacion de su realidad. 
Es s610en esa perspectiva, la perspectiva de la accion consciente 
y organizada del pueblo, que la educaci6n popular cobra su 
verdadero sentido como fuerza al servicio de la liberaci6n popular. 

Es claro que esa toma de conciencia es un proceso diffcll y 
complejo que no puede agotarse con ningun programa de 
alfabetizaci6n. Obvia como parece esa afinnaci6n, la practica 
suele desdecirla: un rasgo corriente de las experiencias 
alfabetizadoras es 1a prisa, primero, la falta de seguimiento, 
despues, 

Una y otra tienen mucho que ver con la percepci6n de la 
alfabetizaci6n como el principio y fin de la "concientizaci6n". En 
ella quiere condensarse 10 que, normalmente, tornarfa anos y anos 
de formaci6n. Pero, adernas, quiere imprimfrsele un ritmo y un 
avance que, frecuenternente, no logran sino suscitar resistencias 0 

simplemente respuestas mucho mas lentas y menos visibles que 
las esperadas. 

Y es que la daridad politico-ideologica de los educadores y su 
ernpeno, con ser importantes, no son suficientes. Transformar la 
conciencia significa transformar val ores, ideas, actitudes 
profundamente enraizadas e integradas dentro de una particular 
vision de la realidad y de sf mismo. Implica, entonces, intentar 
romper con un e~quema estructurado de pensamiento y, 
consecuenternente, provocar fuertes desequilibrios internos a los 

"N"<:iWltos necesitamos un pueblo que aprenda a leery escnbir, sobre todo un pueblo que a traves 
de ese procesoculluralypolftrcovaya comprcndrendola rmportancra de SU orgaruzacron Resultado 
practieo tambren de la Campana Ilene que ser que cada alfabenzado sea un hombre orgarnzado 
dentro de la Revolucion" (Cte Bayardo Arce ) 
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cuales el sujeto tiende naturalmente a oponer resistencia. Se trata, 
por ello, de un proceso complejo, sujeto a continuos altibajos, que 
no puede ser encarado solamente a partir de categortas politicas 
y sociales, sino tambien psicologicas, cognitivas, etcetera. 
Encararlo con creciente eficacia supone, por ello, incorporar 
tambien aquf los aportes de la ciencia, no dejarlo llibrado al 
voluntarismo y la improvisaci6n que vienen acompaiiando a la 
educaci6n popular en este terreno. 

/ 
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TESIS 7
 
La alfabetizaci6n, en tanto que instrumento puesto al servicio 

de la construcci6n de un proyecto popular hegem6nico, debe 
constituirse en un proceso aglutinador, fundamentado en la mas 
amplia, unitaria y dernocratica participaci6n de todos los sectores 
y grupos sociales, pero a condici6n de no renunciar a su caracter 
popular y contestatario, 



Durante los meses que antecedieron a la Cruzada, Nicaragua 
empez6 a dividirse en dos grandes grupos de gentes: los 
potenciales alfabetizandos y los potenciales alfabetizadores. Para 
colocarse de un lado 0 del otro, no se exigi6 ni ser sandinista, ni 
haber participado en la guerra de liberacion, ni ser de izquierda, 
ni siquiera simpatizar con el FSLN 0 con el proceso 
revolucionario. 1.0 unico que se requerfa para.ser alfabetizado 0 

para alfabetizar era tener la disposici6n para ello, 

Participacion amplia, pluralista, dernocratica: por encima de 
todas las diferencias econ6micas, sociales, polfticas 0 ideol6gicas, 
todos tuvieron cabida de un lado 0 del otro. 1.0 mismo podrfa 
decirse de la campafia en Cuba, en Guinea-Bissau, en Grenada. 

ZOuienes fueron los que participaron en la Cruzada? De un lado, 
el pueblo analfabeto: obreros, campesinos, mujeres, nines, 
miembros del Ejercito y la Policfa Sandinista, y hasta exguardias 
somocistas. Del otro lado, el pueblo alfabetizador: j6venes 
estudiantes, maestros, obreros, campesinos, amas de casa, 
funcionarios publicos, tecnicos y profesionales, integrados a los 
diversos grupos que se formaron para la ciudad y el campo. 

La Cruzada se plante6, asl, como un evento unitario, no selectivo 
ni discriminador; como una propuesta concreta de participaci6n 
para todos los sectores y grupos sociales, comouna instancia para 
ganar cuadros y acumular fuerzas para la revolucion, 

Si ese principio aglutinador es necesario y productivo en un 
contexto de revoluci6n triunfante, es tanto mas decisivo en el 

"Muy pocos meses despues de su hberacion, Nicaragua se lanza a una campana general de 
alfabetizacron que durante un plazo todavia imprevisible convernra la totahdad del pars en una 
gigantesca escuela en la que de alguna manera la rmtad de la poblacron ensehara a leer y a escnbrr 
ala otra rrntad". (Julio Cortazar ) 
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contexto de una alfabetizacion alternativa que precisamente 
intenta convertirse en una trinchera de lucha contra el sistema 
dominante. No obstante, a menudo las diferencias polfticas 0 

ideol6gicas Bevan a la atomizaci6n ya la dispersi6n de las acciones, 
cuando no a la constituci6n de verdaderos "feudos" sin ningiin 
contacto entre sf.Una yotra vez se reinventan cartillas ymateriales 
didacticos, metodos y tecnicas, cursiIIos y seminarios de 
capacitaci6n: cada cual quiere dejar la impronta de 10 original, de 
10 novedoso, de 10 propio. Frecuentemente, tarnbien, el 
esquematismo y el dogmatismo ponen barreras a la apertura, a la 
innovaci6n, a la sumatoria de nuevas fuerzas. 

La claridad polftico-ideologica suele ser un requisito que se 
exige muchas veces, de entrada, a los alfabetizadores, ademas de 
un buen nivel acadernico 0 incluso de experiencia pedag6gica. No 
obstante, ese sujeto te6ricamente ideal, no es el que normalmente 
esta disponible para la alfabetizaci6n. Asf, la propia realidad se 
encarga de mostrar la necesidad de aceptar perfiles politicos y 
culturales mucho mas modestos, 0 de "optar" por uno u otro. 

Hablando sobre el papel que pueden jugar los 
estudiantes secundarios en un programa de 
alfabetizacion, los participantes en un taller 
argumentaban que el principal problema era que esos 
j6venes, por 10 general, no estaban "claros" y que, por 10 
tanto, era necesario "concientizarlos'primero a travesde 
seminarios y talleres de capacitacion: Mas tarde, se 
estaba hablando sobre la necesidad de que, en el campo, 
los alfabetizadores fueran de la propia comunidad, para 

"La Cruzada de Alfabeuzacron debe ser una fuerza magotabte de cuadros para la Revolucion 
Nos debe perrmur captar y desarrollar_a los dmgentes proplOSde las masas" (Carlos Carrion ) 
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asigarantizar que conocieran aJondo la problematica y 
la realidad de sus alJabetizandos. Valios opinaron, 
entonces, que eso era, en eJecto, lo ideal, pero que el 
problema era que en las comunidades era dificil 
encontrar gente con el suficiente "nivel academico". 
Alguien coment6: "El problema, 0 sea, es que los que 
'saben'no estan 'claros 'y losque estdn 'claros'no 'saben '. 
Yentonces, Zcomo salimos de esto?" 

Revisernos, a este respecto, las experiencias de Cuba y 
Nicaragua. En primer lugar, la cuesti6n de la claridad 
polftico-ideoI6gica: es claro que, debido a su propia juventud, gran 
parte de los alfabetizadores que se integraron a la campana vieron 
en ella simplemente una oportunidad de aventura, de 
reafirmaci6n frente a los padres, de busqueda personal. En el caso 
de Nicaragua, muchos j6venes se movilizaron motivados mas por 
sus convicciones cristianas que por sus convicciones politicas. 

No obstante, enla batalla cotidiana contra las incomodidades y 
la pobreza, contra su propia falta de madurez y formaci6n, estos 
jovenescrecieron aceJeradamente, superando su propiajuventud, 
su alienaci6n, sus debilidades pe queno-burguesas. En la 
carnpafia cubana se forjaron muchos de los actuales dirigentes 
revolucionarios, entonces j6venes estudiantes de secundaria. En 
Ja campana nicaragiiense se forj6 la Juventud Sandinista-19 de 
Julio, hoy convertida en uno de los pilares fundamentales del 
FSLN y del proceso revolucionario en Nicaragua. 

En segundo lugar, la cuesti6n de la capacitaci6n pedag6gica: 

.~ 

"Estamos seguros que al comenzar la Cruzada, la mayoria de sus parncipantes no eran sandmistas 
0, cuando mucho, srmpanzaban con la Revolucion pero no conocfan en profundrdad sus rakes y sus 
alcances Hoy,Sin embargo, a CinCO meses de convrvencia con los sectores mas explotados de nuestro 
pueblo, de contacto fnumo con nuestra reahdad de pars subdesarrollado y saqueado, son muy pocos 
los que no comprenden por que se hizo esta Revofucicn Aquf se hall templado las conciencias y 
ha renacido en cada uno de los miles de alfabenzadores la mfstica y la abnegacion de los pnmeros 
sandmrstas" (Carlos Cam611 ) 
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tanto en Cuba como en Nicaragua, la mayorfa de los 
alfabetizadores inici6 la tarea con grandes dudas sobre su 
capacidad real para enseriar. En el caso de Nicaragua, las 
debilidades y lagunas de esa capacitacion inicial llevaron a la 
implementaci6n de los Talleres Sabatinos Sandinistas, destinados 
a servir como instancias de intercambio y formaci6n permanente 
de los alfabetizadores. Fue en ellos y en el propio terreno de la . 
practica donde mas y mejor aprendieron a ensefiar, rectificando 
en la marcha sus errores sobre la base de un auto-aprendizaje 
colectivo que, en muchos aspectos, tampoco habrfa podido suplir 
un excelente programa de formaci6h previa. 

En tercer lugar, la cuesti6n del myel acadernico: tanto en la 
campafia cubana como en la nicaraguense, fueron muchos los 
alfabetizadores que no ternan mas alla de 10, 11 0 12 afios, Hoy, 
en Nicaragua, de los Maestros Populares que atienden los CEP, 
e152% no tiene'cornpleta su instrucci6n primaria. Si bien en algun 
momento se plante6, tanto para la Cruzada como para el 
Programa de Educaci6n Popular Basica, un nivel rnfnimo de 6Q 

grado, en la practica tales lfmites no- pudieron operar. Las 
necesidades concretas y la voluntad de participaci6n rompieron 
definitivamente con requisitos y normas acadernicas, Si en la 
Cruzada la norma fue la juventud, la inexperiencia y la debil 
capacitaci6n de los alfabetizadores, en el actual Programa de 
Educaci6n Popular Basica el51 % de los Coordinadores Populares 
tienen menos de 19 anos de edad, apenas un 2% tiene algun 
estudio universitario, el 19% son amas de casa, el 39% agricul
tores, y e143% no esta integrado a ninguna organizaci6n de masas. 

"Irnagfnese siquiera un rato eso de que apenas cayendo la tarde, uno se convierta en maestro 
popular Le hablo de uno como yo,que no fUI estudiado y s610pase por la escuela de la Vida Ahora 
frgurese a miles como yodando clases en todo el pals, en este rmsmo momento Nos dan una ayudrta 
econormca, pero 10importante esque el saberde uno, pues, es tarnbien para los OtTOS Y eoo, drgame 
usted, ccon cuantos centavos del mundo se paga?" (Coordmador de un CEP ) 
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Destacar y recuperar esta alternativa no significa, de ninguna 
manera, despreciar el papel que pueden jugar los maestros de 
oficio, los profesionales de la ensefianza. EI caso de ANDES-21 
de Junio (Asociacion Nacional de Educadores Salvadorefios) es, 
en ese sentido, un claro ejemplo del rol estrategico y fundamental 
que esta llamado a desempenar el magisterio consciente en la 
liberaci6n polftica y cultural del pueblo. 

Ese alto nivel de conciencia y de combatividad no es, sin 
embargo, una realidad del magisterio latinoamericano tornado en 
su conjunto. En Nicaragua misma, en 1980, muchos de los 
maestros que se integraron a la Cruzada 10 hicieron mas por 
presi6n del Ministerio de Educaci6n que por una decisi6n y un 
compromiso voluntario. Sin embargo, 10 que queda como una 
lecci6n es precisamente que muchos de esos maestros entonces 
reticentes, hoy son cuadros magisteriales conscientes, integrados 
ahora sf voluntariamente a la educaci6n de adultos en sus horas 
libres. 

Tener en cuenta el papel fundamental que pueden llegar a 
cumplir la juventud y el magisterio como fuerzas sociales 
organizadas es importante cuando constatamos que, en America 
Latina, y en el marco de la alfabetizaci6n alternativa, el maestro 
sigue siendo estereotipado como un elemento pequeno-burgues, 
arribista, reaccionario, estructuralmente agente de reproducci6n 
de la ideologfa dominante, etcetera. Asimismo, se ve en la 
juventud su inmadurez y su debil formacion polftica pero no la 
fuerza y el dinamismo potenciales que es capaz de desarrollar 
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cuando encuentra una tarea social mente trascendente y 
gratificante. 

Tarnbienla mujer ha sido descuidada. En Nicaragua, durante la 
Cruzada, el 60% de los alfabetizadores fueron mujeres. Hoy, mas 
de la mitad de los Coordinadores Populares son mujeres: 
campesinas, obreras, lavanderas, trabajadoras del hogar, 
vendedoras, amas de casa, mujeres del pueblo que encuentran en 
la tarea del CEP una tarea que les permite sentirse socialmente 
utiles mas alla del trabajo domestico 0 del trabajo por la 
supervivencia, y que les permite, a la vez, avanzar en su propia 
educaci6n. Mujeres que Ie sacan dos horas diarias al sueno, al 
descanso, al cuidado de sus hijos, para ensenar a sus vecinos, a sus 
parientes, a sus companeros de trabajo. 

Esa activa participaci6n femenina en las tareas educativas 
-adernas de en las tareas de la producci6n, la defensa, la salud, etc.
esta trayendo como consecuencia una verdadera revoluci6n social 
y cultural que se manifiesta, en primer lugar, en una revisi6n del' 
papel de la mujer en el interior de la familia. Si, al inicio, la mujer 
encontr6 en el marido 0 en el padre fuertes reticencias a aceptar 
su salida de la casa y el contacto en el CEP con otros hombres, 
poco a poco la situaci6n se ha ido modificando. Muchas mujeres 
han optado por la sabia alternativa de instalar el CEP en su propia 
casa, acomodando la sala, la mesa del comedor 0 el patio. La clase 
transcurre, aS1, mientras da de lactar al tierno, arbitra las peleas y 
los llantos de los demas ninos que juegan alrededor, y prepara la 
cena aprovechando los interval os de escritura. Hay mujeres que 

'Yo me lIamo Floc de Marfa Reyes, trabajo de domcsuca aquf en mt casa Tengo srete hqos y nu 
csposo trabaja en el campo Estoj- trabajando en Ia Educacron de Adultos como Prornotora y al 
rrusmo tiempo como Coordmadora Yo tengo a mi cargo cinco Coordmadores que uencn Cinco 
CEP. Aunque paseel dia haciendo rms quehaceres, yome preocupo por Ierrrunar temprano porque 
tengo que cumphr con un canllo de hermano a hermano, y ya lengo otra rosa que pensar, no solo 
en rnt casa, sino estar pendiente de 10que vamos II hacer en el CEP Ya lenemos trabajo porque 
estamos planeando la clase que vamos a dar Entonces, nosotros rmsrnos podemos educamos entre 
todos 51 vamos en un rnvel mas, Ie podemos ensellar al que va en un rnvel menos EI CEP que yo 
tcngo son bastantes, pues les encanta estudrar Ellos ucnen mtchgcncra bastante propia Ellos 
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relatan, sorprendidas, haber empezado a ver a sus maridos por 
primera vez hacerse cargo de la comida y el entretenimiento de 
los hijos mientras ellas atienden a sus alumnos. 

Aglutinar fuerzas supone, por otra parte, cubrir nuevos espacios: 
llegar al campo, ala ciudad, ala fabrica, al barrio, al mercado, a la 
iglesia, al suburbio. En Nicaragua, debido a la propia magnitud 
que tenia el analfabetismo en el campo, se descuid6 el trabajo de 
la alfabetizacion a nivel urbano. No obstante que esa situaci6n fue 
advertida y sefialada_en el Primer Congreso Nacional de la 
Alfabetizaci6n, realizado a mitad de la Cruzada, esta estuvo y 
sigui6 fundamentalmente centrada en el campo, y es ahf donde 
tuvo el mas grande impacto y los mayores logros. 

En otras ocasiones, se ha privilegiado la alfabetizaci6n a nivel 
urbano, particularmente cuando en el medio rural se presenta la 
problematica etnico-lingufstica, como en el caso de la poblaci6n 

-indfgena de muchos pafses latinoamericanos. Obviamente, la 
cuesti6n etnica, con sus componentes culturales y lingiifsticos, 
plantea una complejidad adicional a la alfabetizaci6n, empezando 
por la propia decisi6n de en que lengua 0 lenguas se alfabetizara. 

Cuba tuvo, en este sentido, una ventaja incomparable al contar 
con una poblaci6n lingufstica homogenea, En el otro extremo 
estan realidades multilingiies y multietnicas como las de las 
revoluciones africanas. En Guinea-Bissau, Sao Tome y Principe, 
Mozambique 0 Angola, donde la diversidad etnica y lingufstica es 

•	 enorme, la decisi6n fue alfabetizar en portugues, la lengua oficial 
heredada de los colonizadores, pero ajena a gran parte de la 

aprenden de mf y yo de ellos Entonces, estamos educandonos juntos Invadiendo, comodicen, la 
educacion". (Maeslra Popular de un ~P) 

"Debemos reconocer que hasta este momento, y por tener toda nuestra atencion en la 
alfabetizacion rural, no le habfamos dado la atencion ru la rmportancia correspondiente a la 
alfabetizacron urbana De allf que tampoco lie habfa reconoesdo Dl valorado en su justa dimension 
el trabajo, la entrega, la abnegacion y los aportes de los companeros Alfabetizadores Populaces 

Todos sabemos bien que la allabenzacron en las ciudades presenta sus propl85 caracterfsncas y 
difrcultades, comprometarnonos pues a bnndarle toda la atencion y el apoyo que sea necesano", 
(Carlos Carnon.) 

I 
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poblaci6n. Ciertamente, es mucho mas facil cuestionar tal opci6n
 
y colocarse del lado del pleno rescate de las lenguas y culturas
 
indigenas, que enfrentar tecnica y polfticamente la complejidad
 
de la problernatica. La "cuesti6n de la lengua", a menudo tratada
 
bien como un problema estrictamente tecnico, bien como un
 
problema exclusivamente polftico, es aun un campo abierto en el
 
terreno de la alfabetizaci6n y la educaci6n popular.
 

En el caso de Nicaragua, frente a los grupos etnicos de la Costa
 
Atlantica se adopt6 la decisi6n de una alfabetizacion en lenguas
 
vernaculas -miskito, sumo e ingles- a traves de una carnpana que
 
empez6 inmediatamente despues de terminada la Cruzada en
 
.espanol. Las dificultades geograficas y climaticas propias de esta 
regi6n, unidas a las profundas e hist6ricas barreras culturales entre 
los habitantes del Pacifico y los grupos etnicos del Atlantico, 
contribuyeron a hacer de esa segunda Cruzada una empresa 
mucho mas compleja y vulnerable, como en efecto 10 fue, a la 
maniobra contrarrevolucionaria. En cualquier cas~ esta primera 
experiencia y las que subseguirfan en los anos posteriores, dando 
pie a una amplia carnpana antirrevolucionaria en torno al 
"problema miskito", llevaron a los dirigentes sandinistas a 
reconocer errores en el manejo de estos grupos y a revalorar la 
importancia de los facto res culturales, etnicos y linguisticos en la 
comprensi6n de su problernatica y, consecuenternente, en la 
eficacia de su tratamiento politico. ' 

Aglutinar fuerzas, consolidar' los espacios conquistados y abrir 
•otros nuevos es, en estos momentos, una necesidad impostergable
 

para la alfabetizaci6n alternativa, dada la renovada vigencia y
 

I 

76 



actualidad que ha cobrado el tema de la alfabetizaci6n en America 
Latina en el marco del Proyecto Principal de la UNESCO. 

Ello exige superar la escala de experiencias aisladas y reducidas, 
10 que requiere a su vez un renovado esfuerzo unitario que no 
puede sustentarse sino en el dialogo, la crftica y la autocrltica, y 
en la biisqueda conjunta de nuevas, mas creativas, mas agresivas 
y mas eficaces vias para enfrentar la tarea de la organizaci6n 
popular. 

•
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TESIS 8
 
-

Impulsar y llevar adelante una alfabetizaci6n popular requiere, 
como condicion, una autentica confianza en el pueblo como 
protagonista activo y sujeto de sus propias transformaciones 
historicas, 



Es frecuente encontrar en el discurso oficial que ha acompaiiado 
a los distintos programas de alfabetizaci6n en America Latina que 
la "falta de motivaci6n" de los analfabetos se senala como uno de 
los principales obstaculos con que tropiezan las buenas 
intenciones estatales y como una de las justificaciones centrales 
cuando esos programas fracasan. El Estado quiere, en definitiva; 
son los analfabetos los que no quieren. Y, mas alla de eso, los que 
no pueden. 

•	 Cornparemos esa imagen devaluada de pueblo con la que nos 
ponen a la vista las experiencias de alfabetizaci6n de Cuba y 
Nicaragua, Tanto en una como en otra, cientos de miles de 
analfabetos se presentaron entusiastamente al censo y a la 
campaiia. A todo 10 largo de esta, mucbos mas fueron integrandose 
a las clases, alentados por el efecto-demostraci6n de familiares, 
vecinos, compaiieros de trabajo que ya ernpezaban a leer y 
escribir. Gente de edad avanzada muchas veces no logr6 mas que 
escribir su nombre, pero se mantuvo basta el final. Los diarios de. 
campo y los testimonios de los brigadistas coinciden en que el 
merito fundamental de la alfabetizaci6n no estuvo en ellos sino 
en la terquedad, el empeiio y el autoesfuerzo de sus alumnos. 

Una vez terminada la campaiia, la motivacion pOI: seguir 
estudiando super6 con creces la capacidad del propio Estado de 
dar respuesta inmediata e igualmente masiva a la 
post-alfabetizacion. En ambos casos fue el Estado, no el pueblo, 
el que puso lirnites. 

"En medic de las dificultades, slempre he mantemdo una gran segundad e~ el CXltO de esta 
aventura Muchos nos dedan que romenzamos muy pronto, otros que era demasrado el coste 
economsco, que eI costo social era demasiado, decCan otr:os; tambien habfa gente muy sensata que 
nos deda que mejor era rr pocoa poco, en vanos alios, y otros, que no habra capacidad en el pals 
de orgaruzar una obra de esa magmtud, etcetera 

Yo stempre mantuve la segundad en el wto y mi confianza se basaba fundamentaJmente en la 
participacion del pueblo, en el hecho de que habfamos decidido desde el pnmerdfa que esta Cruzada 
Ia hicieron las orgamzaClones sandmistas de masas Despues de una revolucson, todo el pueblo 
queda en chrna psrcosocial racil para todo 10grande y hermosa; ron un pueblo as(, todo es posible", 
(Fernando Cardenal, SJ ) 
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iQue nos revelan estas experiencias? Que la motivaci6n por 
aprender esta alll, latente en el pueblo. Que la edad no es un 
obstaculo. Que la desesperanza, producto de una larga historia de 
frustraci6n y desconfianza, bien pronto puede dar paso a la 
esperanza y a-la confianza. Que la "costumbre de haber vivido sin 
el alfabeto" no resulta ser propiamente una "costumbre". Que esa 
"permanente falta de oportunidades" no le impide alpueblo 
reconocer una primera oportunidad y estar dispuesto a 
aprovecharla. 

La Cruzada fue, para los propios nicaragiienses, para la propia 
dirigencia revolucionaria, una gigantesca y renovada lecci6n de 
confianza en el pueblo. Si, durante la guerra de liberaci6n, este 
habra demostrado su gran capacidad, su firmeza y su creatividad 
para 'el combate, durante la Cruzada ese mismo pueblo demostr6 
su gran capacidad para ensefiar y para aprender. Y fue esa 
renovada confianza en el pueblo, en sus capacidades ya no s6lo 
para la guerra sino para la educaci6n, la que permiti6 concebir y 
concretar ese Maestro Popular surgido de las propias entranas de 
la Cruzada. Hoy, esos maestros populares, nuevamente, estan 
rebasando todas las expectativas. 

Si bien es cierto que son las propias condiciones de una situaci6n 
revolucionaria las que, sin duda, contribuyen a aflorary dinamizar 
esas capacidades, 10 que esta experiencia nos reafirma es que esas 
capacidades estan allf, y que s6lo es preciso contribuir a 
descubrirlas y a desarrollarlas. Pero que ella exige una genuina 
confianza en el pueblo como sujeto y protagonista de sus propias 
reivindicaciones hist6ricas, y una correcta orientaci6n capaz de 

San Jose de el Rodeo departamento de Estelf 
afio 1980 24 de Julio Comandante Tomas Borje 
ReCJV8 muchos saludes agradesco que mando Las bngadas de alfabettracron que nos ensci'laron 

a leer y a escnbir ' 
Ahora comandante Tomas Borje Reciva un saludo Revolucronario de una conpai'lera 

alfabettzada que me ciento contenta espero seguir estudiando para a preder mas y me perdona rm 
mala letra: Francrsca Antonia Figueroa Mendieta (Carta de alfabeuzada de la cruzada ) 
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agitar y encauzar productivamente toda esa energfa. 

Sin embargo, aquf tambien es mas facil estar de acuerdo con esa 
afirmaci6n que ser consecuentes con ella, Dar al pueblo voz, 
estimularlo a desplegar su creatividad, a combatir su pasividad, y 

.a transformarse en sujeto pensante y actuante, significa renunciar 
a una serie de esquemas, valores y prejuicios que la ideologfa 
dominante se ha encargado de difundir y reproducir 
sistematicamente. La imagen de pueblo que diariamente se 
pretende inculcar es la de un pueblo estructuralmente ignorante, 
incapaz, vago, torpe, rudo, lento, duro de entendimiento, negado 
para el intelecto, etcetera. 

Esa imagen, aun si aparece un poco mas pulida e incluso si es 
rechazada a nivel intelectual, tiene un peso muy fuerte en el 
terreno concreto de la practica educativa. El paternalismo, el 
asistencialismo y todas las formas de autoritatismo y elitismo que 
siguen au n teniendo vigencia en este campo, pasan 
indudablemente por una desconfianza fundamental en las 
capacidades del pueblo. 

En un taller de capacitacion, se sugeria que fueran los 
propios alfabetizandos quienes hicieran los dibujos para 
ilustrar las palabras generadoras de una cartilla: De esa 
manera, se decia, se propiciaria fa creatividad de los 
a/fabetizandos y se garantizaria que los dibujos 
representaran su realidad tal y como ellos la veian. 
Varios alfabetizadores argumentaron en contra de esa 
sugerencia.· unos decian que los alfabetizandos nuncan 

Radio Sandino muusteno de educacion 
24de Sepnembre de 1980 
uncalurozo Saludo A todos los de la Junta de GOVIemo y logro la Ofortumda de mandar este 

Saludo Asta sevacoAJ conpadnto Jose maria mayrenay Pazo A tocigurente zC1'j Acordmador del 
balsamo AJo Orofino de partamento de Se!aya e.t<YJ Ad tuando bien en la Clase pero notengo 
cuardeno musa 

en el Balsamo nodejaron promotor pero Asemo taller en 011 case los Savado 
me llama Marcelino Rivera Saenz (Carta de un Coordmador de CEP alfsbenzado durante 121 
Cruzada) 
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habian dibujado y que prohablemente se ilian a negar a 
hacerlo; otros decfan que no iban a poder haeerdibujos 
porque no entendian algunas de las palabras 
generadoras; otros decfan que se iba a perder mucho 

_tiempoy que, de todas maneras, no iban a haeerun "buen 
dibujo". -

Veamos cuales eran las afirmaeiones que se escondian 
detrds de esos argumentos: que elpueblo no es capaz de 
haeer algo que nunca antes ha hecho; que no saber leer 
y escribir una palabra equivale a no entenderla (se 
confundia, evidentemente, analfabetismo lingidstico con 
analJabetismo politico-social, pues todas las palabras 
podian ser perfectamente comprendidas por los 
alJabetizandos); que los dibujos, para ser "buenos", 
tenian que ser hechos por los alJabetizadores 0 por un 
equipo de dibujantes especializados; que el tiempo que 
se iba a invertir en conveneer y en lograr que los 
aljabetizandos hicieran sus propios dibujos era una 
perdida de tiempo. 

Esa imagen devaluada de pueblo ha sido sin embargo aceptada 
no s610 por los sectores dominantes, sino por el propio pueblo. De 
ahf que romper con ella impliea contribuir a-que este se libere de 
esa imagen empobrecida de sfmismo, de esa inseguridad y de ese 
sentimiento original de desconfianza en sus propias fuerzas y de 
incapacidad que ha venido internalizando hist6ricamente. En esa 
ruptura, la educaci6n misma tiene un papel importante. 

Quizas, cuando consciente 0 inconscientemente ponemos 
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barreras a una activa participaci6n popular- en la definici6n, 
organizaci6n y gesti6n de un proyecto de educaci6n, el temor 
mayor que deberiamos tener no es el de que el pueblo no sea capaz 
de hacerlo eficientemente sino el temor de que esa participaci6n 
rebase nuestras propias posibilidades de respuesta. En ese 
sentido, el mayor riesgo y el mayor desaffo que implica abrir de 
par en par las puertas a una activa, efectiva y creativa participaci6n 
popular es, mas bien, la posibilidad de que no seamos capa~es de 
estar a la altura de 10 que el pueblo organizado puede dar. 

.. 

• 

"I.Que nos ha ensei\ado la Campana de Alfabeuzacion? 1.0ue es 10que nos esta arrojando en 
estc memento la Campana de Alfabcnzacion? Nos esta arrojando que las masas uenen un poder 
de aprendizaje mayor que el que uno preve y obscrva en los pnmeros mementos" (Cte Henry 
Ruiz ) 
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TESIS 9
 
La alfabetizacion no puede ser vista como una meta en sfmisma, 

sino apenas como el punto de partida de un proceso de educaci6n 
permanente de los sectores populares, dentro del eual la 
post-alfabetizacion constituye un momento superior y neeesario 
de consolidacion y profundizaci6n de la alfabetizaci6n. 



Normalmente, los programas y carnpanas de alfabetizaci6n se 
planifican e implementan como si la alfabetizaci6n fuera la meta 
ultima. En el caso de los programas oficiales, una vez concluidos, 
el Estado suele dar por complido su papel. Son pocos los casos en 
que esto s se han continuado en un progra m a de 
post-alfabetizacion. De ahf que, cada tanto, empiece el''borra y va 
de nuevo" de las campaftas y promesas de alfabetizaci6n. 

Esa falta de seguimiento no es, sin embargo, un rasgo exclusivo 
de los programas oficiales. Son contadas las experiencias de 
alfabetizaci6n alternativa que tienen algun tipo de continuidad y, 

•	 en los casos que se prolongan efectivamente en un programa de 
post-alfabetizaci6n, esta aparece por 10 general como una 
necesidad planteada por el propio desarrollo 0 culminaci6n de la 
alfabetizaci6n, no como un programa planificado de antemano. 
En esas condiciones, 0 se posterga tanto que la desmotivaci6n y 
los retrocesos en el aprendizaje son ya inevitables, 0 se inicia de 
inmediato pero tropieza con una serie de obstaculos que, 
finalmente, terminan por hacerla fracasar. En cualquier caso, 10 
que todo ello revela es que la alfabetizaci6n tiende a ser 
visualizada como una etapa terminal y que en esa medida, si se 
plantea la post-alfabetizaci6n, no es como un momento necesario 
e integrado a la alfabetiiaci6n, sino como una etapa 
independiente. 

• 
En los casos de Cuba y Nicaragua, aunque la post-alfabetizaci6n 

se concibi6 como una necesidad derivada de la propia carnpana, 
ambas se planificaron por separado y en momentos diferentes. 
Ello trajo consecuencias serias que afectaron no s6lo el transito 

"AI concluir la Cruzada empleza de verdad nuestro gran desafio de darle contmuidad a la 
Cruzada, de escolanzar a los alfabetizandos, de abnrles las puertas a la educacron sistemanca, a la 
educacion tecruca ala educacion diversificada a cientos de miles de hermanos alfabetas nuevas que 
habran en nuestra Patna": (Sergio Ramirez ) 
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inmediato sino el posterior desarrollo del programa de educaci6n 
de adultos. Si bien muchos de los problemas que se presentaron 
tuvieron que ver con limitaciones objetivas, otros son directa 0 

indirectamente rernitibles a una debil planificaci6n previa. 

Tratandose de campafias masivas e intensivas basadas en la 
participaci6n de miles de alfabetizadores voluntarios, una 
condicion fundamental para el despegue de la post-alfabetizaci6n 
constituy6, en ambos cas os, el propio relevo de los 
alfabetizadores. Cuba decidio, en ese momento, iniciar la 
post-alfabetizaci6n como una experiencia reducida e irla 
ampliando progresivamente a medida que se capacitara a los • 
maestros requeridos. Nicaragua, en cambio, decidi6 iniciarla 
masivamente sobre la base de maestros populares que se harlan 
en la marcha. Ninguna de las dos opciones logr6 resolver satis
factoriamente las necesidades de un programa de post-alfabeti
zaci6n coherente con las necesidades de una campafia masiva, con 
el nivel real de conocirnientos y habilidades adquiridos en ella, con 
la heterogeneidad de los grupos (analfabetos puros, semianal
fabetos, semianalfabetizados, subescolarizados) provocada por el 
propio avance desigual en el aprendizaje, etcetera. Tampoco fue 
posible, en ambos casos, sistematizar oportunamente la propia 
experiencia te6rica y practica adquirida en la campana, ni tener 
listos los materiales didacticos que se emplearfan en la nueva 
etapa. Estos, por 10 demas, sobreestimaron el nivel alcanzado por • 
los recien alfabetizados y se hicieron sobre la base de un relativo 
dorninio de la lecto-escritura, que estaba lejos de ser el caso de • 
muchos de los egresados de la campana. 

" el Estado Ie dijo al pueblo Yo te vay a dar esto que est as exigiendo, pero vos me tenes que 
ayudar para dartelo Yo te vay a preparar maestros y te vay a dar los cuadernos y los laprces y las 
cartillas y la preparacion recnica y la asesorfa tecruca Pero vos tenes que poner los maestros y vos 
tenes que organizar e mventar las escuelas", (Cte Bayardo Arce ) . 
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De ahf que las propias experiencias cubana y nicaraguense 
muestren la necesidad de una planificaci6n conjunta e integral de 
alfabetizaci6n y post-alfabetizaci6n que permita articular ambos 
momentos y visualizar, anticipadamente, los requerimientos 
fundamentales par~ garantizar un transite ininterrumpido y 
-coherente entre uno y otro. 

Naturalmente, existen diferencias muy grandes entre los 
requerimientos y los problemas derivados de una campafia masiva 
y los que puede enfrentar una experiencia pequena, Pero muchos 
de esos problemas, que adquieren visos y dimensiones claras en 
aquella, son tambien una realidad en esta, 

Asf, las diferencias en el ritmo de aprendizaje se vieron mas 
nftidamente y se convirtieron en un problema mas serio en el caso 
de Nicaragua, pero se dan en cualquier programa de 
alfabetizaci6n. De ahf que sea necesario pensar el primer 
momento de la post-alfabetizaci6n como un momenta de 
nivelaci6n y homogenizaci6n de la alfabetizaci6n, antes que como 
un momento de despegue de nuevas conocimientos. 

Pero adernas, es necesario evaluar correctamente la 
complejidad y el tiernpo real que supone para un adulto aprender 
a leer y escribir, tanto mas si quienes Ie ensenan no estan 
debidamente preparados para ello. Si, como es usualmente el .. caso, los programas de alfabetizacion se plantean como programas 
intensivos en los que se pretende lograr el objetivo en el menor 
tiempo posible y contando can maestros par 10 general no 
formados, y si tenemos en cuenta que la unica manera de llegar a 

•A pesar de que dianamentc se repasaban las lecciones antenores, algunos las olvidaban, pero 
habra que comprender que trabajaban bajo el sol y que probablemente el agotarmento del dfa les 
produda eso Con todo, rmsalfabcnzandos aprendreron a leer aunque cancaneadamente Digo esto 
porque no 10hrcieron con la rapidez que yo 10hago, pero con el ncmpo y cl esfuerzo, ellcs 10haran 
como yo· (Carohna Bngadista ) 
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leer y escribir es practicando y aplicando esos conocimientos, 
entonces es claro que ningun programa de alfabetizaci6n sera 
capaz de producir un "alfabetizado ideal". 

La propia noci6n de "alfabetizado" es vaga e imprecisa. ZCuando 
podemos afirmar que alguien es 0 esta alfabetizado? Si nos 
apegamos, por ejemplo, a los lineamientos de evaluaci6n terminal 
establecidos por la UNESCO para la Alfabetizaci6n Funcional, 
un "alfabetizado" deberia estar en capacidad de manejar, como 
minirno, lectura comprensiva, expresi6n escrita, calculo, 
ortografia y lenguaje simb6lico (elaboracion de croquis, dibu jos 0 

esq\lemas explicativos). Dentro de la categorfa de lectura 
comprensiva se incluye en el caso de la lectura oral, ritmo 
apropiado y entonacion correcta. La expresi6n esc rita, por su 
parte, se dice debe comprender escritura reproductiva (dictado, 
COPIa ) Yescritura creativa (redacci6n de carta, composiciones, 
etc.). . 

Independienternente de que sea 0 no valido plantearse objetivos 
tan amplios para un programa de alfabetizaci6n, 10 cierto es que 
la inmensa mayorfa de programas y campafias llevados a cabo en 
America Latina -oficiales y alternativos- vienen produciendo un 
"alfabetizado" que esta aun en plena batalla con las palabras, con 
las sflabas e incluso con las letras; que esta aun poniendo todas sus 
energfas en "descifrar" un texto escrito antes que en comprender 
cabalmente su contenido; que lee silabeando, a un ritmo lento, con ... 
muchas equivocaciones y sin ninguna entonaci6n; que escribe sin 
atenci6n ala caligrafia ni a la ortografia, que no utiliza 0 malutiliza ..
los signos de puntuaci6n, etcetera. 

Existen, sf, muchos casos de gentes que despues de un perfodo 

ahor que yaSe leer 1 es cnbir quiero segurr estu drarndo 1 trabalar Para ayu dar al Proseso 
Rebulusionano gracra ComPaflero Fernando Cardenal unSaLudo Rebol.ucronano escuamtoledice 
Ramona Centeno 

Patna Librc omonr (Carta de alfabeltzada de la Cruzada ) 
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relativamente corto de alfabetizaci6n nos maravillan leyendo 
peri6dicos, escrihiendo cartas, incluso tratando de ensefiar a otros 
a leer y escribir. Ese fue el caso, en efecto, de muchos de los 
egresados de la Cruzada nicaraguense y de la campana cubana. 
Sin embargo, es preciso tener claro que estos son mas bien casos 
excepcionales, entre quienes se encuentran frecuentemente los 
que ya partfan de algunos conocimientos previos, 0 los que 
completan el programa de alfabetizaci6n con un gran 
autoesfuerzo individual. 

•	 No cabe aquf discutir si es 0 no legftimo Hamar "alfabetizado" a 
alguien que "lee" sin comprender bien 10que lee, 0 "escribe" algo 
que n.adie mas que el puede descifrar. Pero 10 que es 
imprescindible es reconocer que esa es la situaci6n de partida al 
disenar un programa de post-alfabetizacion. De ahi precisamente 
la enorme importancia que esta tiene como momento de 
consolidaci6n y profundizaci6n de la alfabetiz.aci6n. 

No es coincidente que en America.Latina crezca afio con afio el 
ejercito de analfabetos por desuso. No es infrecuente, por ello, que 
muchos programas de alfabetizaci6n, planteados originalmente 
para analfabetos "puros", deban enfrentarse de inmediato a la 
necesidad de clasificar a los alumnos al menos en dos subgrupos, 
La diversidad de los conocimiento es, por ello, un punto inevitable 
de partida. 

.. lEn que consiste entonces la post-alfabetizaci6n? Serfa 
imposible dar una receta valida para todos los casos. El caracter, 

..	 la orientaci6n, los objetivos, los alcances de la post-alfabetizacion 
es algo que cada situaci6n concreta se ha encargado de definir y 
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que, por tanto, varia considerabJemente de una experiencia a otra. 

" . Sin embargo, 10 que se observa en la mayoria de los casos es una 
tendencia a conducir la alfabetizaci6n inmediatamente hacia el 
sistema escolarizado. En esa medida, las post-alfabetizaci6n se 
plantea bien como un "puente" de entrada al sistema educativo 
formal. bien como una "primaria intensiva de adultos", bien como 
una secuencia que abarca ambos momentos. 

Este ha sido, aunque con variantes importantes, el caso de Cuba ..
y Nicaragua. En Cuba, Ia campana se continuo en un breve perfodo 
de Sostenimiento (de febrero a julio de 1962) destinado a 
completar Ia alfabetizaci6n, el cual desemboc6 en el Seguimiento 
(de agosto a diciembre de 1962), destinado a Iograr una 
equivalencia con el curso medio de Ia escue1a primaria y el cual, 
de inmediato, pas6 a ser el "Primer Curso de Superaci6n Obrera 
y Campesina". De esa manera, Ia post-alfabetizaci6n se 

· transforrno enseguida en la Hamada "Batalla por el Sexto Grado". 

En Nicaragua, el Sostenimiento (de agosto a marzo de 1981)
 
desemboc6 directamente en el actual Programa de Educaci6n
 
Popular Basica, cuyos seis niveJes buscan aproximarse a una
 
equivalencia con la escuela primaria.
 

La post-alfabetizacion que se esta llevando adelante en procesos
 
revolucionarios como Guinea-Bissau y Sao Tome y Prfncipe,
 .. 
parece haber tornado rumbos diferentes. En parte debido a los
 
grandes obstaculos con que tropiezan dichos programas, en parte
 
por la 'f i losoffa que los orienta, se tratarfa de una
 
post-alfabetizacion que no nace atada al sistema formal. El acento
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no estarfa puesto, por el momento, en la "escolarizaci6n" de los 
recien alfabetizados, sino en una formaci6n basica en torno a 
contenidos directamente vinculados a su realidad y a sus 
necesidades concretas, con miras a su participaci6n mas activa y 
consciente dentro del proceso revolucionario. La 
post-alfabetizacion no responderfa, asf, a ningun criterio de 
equivalencia con el sistema formal. -

Parece claro que el tipo de post-alfabetizacion que exige un 
programa de alfabetizaci6n alternativa esta mas cercano a este 
tipo de opci6n que a la via escolarizante. Sin embargo, la tradici6n 
escolar suele pesar de manera tan fuerte que, frecuentemente, 
cuando surge la problernatica de la post-alfabetizaci6n, la primera 
y en ocasiones unica opci6n que se visualiza es la de niveles y 
grad os, materias 0 asignaturas, evaluaciones y calificaciones, 
promociones y certificados. Los contenidos tienden a 
seleccionarse mas en correspondencia con los textos escolares de 
la primaria infantil que con las necesidades concretas de los 
educandos-adultos y con los objetivos polftico-pedagogicos 
asignados al programa mismo. 

En una reunion donde se estaba sometiendo a discusion 
unapropuesta de contenidospara lapost-alfabetizacion 
-la cual contemplaba el estudio de laspartes de laplanta, 
las partes del cuerpo humano, la reproduccion vegetaly 
animal, etcetera-, alguien pidio la palabra y argument6 
mas 0 menos 10 siguiente: "En una situacion de guerra 

•	 como La que esta viviendo nuestro pueblo en estos 
momentos, Zno sera mejor enseiiar las propiedades 
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medicinalesy alimenticias de lasplantas, antes que sus
 
partes? En vez de laspartes del cuerpohumano, que de
 
todasmanerasya conocen, Zno seramejorenseiiarcomo
 
se cura la herida de bala, como se haee un vendaje, dar
 
principios de primerosauxilios? En lugarde enseiiarlos
 
diferentes mecanismosde reproduccion animaly vegetal,
 
I,no sera mas uti! enseiiar las distintas maneras de
 
conservar La came y los alimentos? En vez de enseiiar
 
caligrafia y ortografia; Zno sera mas util enseiiar a
 
escribir en clave, de manera que el enemigo no logre
 
descifrar los mensajessi llegan a sus manos ?,I.
 

Ver la post-alfabetizaci6n como un momenta superior de la 
alfabetizaci6n implica establecer una lfnea de continuidad y de 
coherencia entre una y otra. Pero no solamente en el terreno de 
la lecto-escritura: se trata de un momento de consolidaci6n y 
profundizaci6n de la alfabetizaci6n en todas sus dimensiones. 

Si la alfabetizaci6n fue un primer momento de apropiaci6n de 
los rudimentos dellenguaje escrito, de acercamiento a una nueva 
visi6n de la realidad, de germinaci6n de nuevas formas de 
conciencia y de un impulso inicial a la organizaci6n, la 
pos-alfabetizaci6n sera un momento de afianzamiento y de 
utilizaci6n creativa de la lecto-escritura, de afinamiento de esa 
visi6n analftica y cientifica de la realidad, de profundizaci6n en la ,
participaci6n y organizaci6n popular, de consolidaci6n de esa 
conciencia colectiva, y de concretizaci6n, a un niver superior, de 

•todas las formas de acci6n consciente y organizada que es capaz 
de desplegar el pueblo para la transformaci6n de la sociedad. 
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