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La Educación de Adultos 
en un Mundo en Vías de Polarización 

A 1 decir “educación”, la mayoría de las 
personas piensan a los niños en una escuela; 
un reflejo comprensible, aunque una visión 

incompleta. Naturalmente, dentro del campo de la 
educación los niños son el “grupo objetivo” prioritario, 
si bien los niños de ayer - los adultos de hoy - 
también tienen necesidades de aprendizaje. Casi un 
23 por ciento de la actual población adulta es incapaz 
de leer, escribir o realizar operaciones matemáticas 
elementales, mientras que muchos más carecen de las 
y conocimientos básicos que se requieren para llegar 
a ser padres responsables, trabajadores eficientes 
y ciudadanos activos. 

Durante la reunión de mediados de década del Foro 
Consultivo Internacional sobre Educación para Todos, 
celebrada un año atrás en Amán, Jordania, se pasó 
revista a los progresos globales materializados desde 
la Conferencia Mundial de Educación para Todos de 
1990. Dicha evaluación reveló que durante la década 
de los noventa, en numerosos países se evidenciaron 
significativos progresos en términos de provisión 
de educación básica. Sin embargo, el Foro también 
detectó lamentables falencias, incluyendo una 
generalizada falta de apoyo a los programas de 
alfabetización y educación para adolescentes y adultos 
llevados a cabo fuera del ámbito de la escuela. 

Esta tercera edición de E~ucaciórl ptz Todos: Sittut~ión y 
Tederztks busca renovar el interés en este aspecto 
olvidado de la Educación para Todos y recalcar la 
estratégica importancia que ella tiene en el mundo de 
hoy, un mundo que James Gustave Speth - 
administrador del Programa de desarrollo de las 
Naciones Unidas - caracterizara un año atrás en 
los siguientes términos: 

El mundo se encuentra dividido entre ricos y pobres, 

fivorecidos y desfivorecidos, acomodados y desposeídos. 

Esto se ha ido polarizando, tanto entre los países como 

dentro de ellos. De continuar la tendencia actual, la 

economía global asumirá proporciones gigantescas en 

términos de excesos, dantescos en términos de inequidod. 

Lo desigualdad será la norma y la violencia su comparxa. 

iUn mundo en vías de polarización? Quizás no 
desde una perspectiva de confrontacion entre dos 
Grandes Potencias, sino más bien en términos de la 
creciente brecha que divide a los individuos en grupos 
distintos y desiguales los que son marginados y los 
que se integran en la actividad humana. 

En dicho mundo, Iqué papel le cabe a la educación 
básica de adultos? Si bien no puede ser una panacea, 
ciertamente el satisfacer las necesidades básicas de 
aprendizaje de niños y adultos constituye un paso 
necesario dentro de cualquier intento serio destinado 
a salvar estas brechas y elevar el nivel de equidad en 

las relaciones humanas. El objetivo de este informe 
presentar la situación actual e identificar las 
principales tendencias que se perfilan en el campo de 
la educación básica de adultos, así como también dar 
a conocer la lógica que justifica incrementar el nivel 
de inversión en esta área. 

Algunas palabras de advertencia para el lector. 
En primer lugar, la información disponible sobre 
educación de adultos, en líneas generales, es bastante 
limitada e incompleta. La mayoría de los datos 
utilizados en este informe, tratan la alfabetización de 
adultos y aún cuando éste representa un importante 
componente e indicador de la educación básica de 
adultos, ciertamente, no constituye la totalidad de 
la historia. La información sobre alfabetización está 
conformada principalmente por cálculos basados 
en censos decenales, de manera que el lector debería 
aceptarla solamente como indicativa de magnitudes 
y no como mediciones exactas. 

Segundo; para ciertos países sólo se dispone de datos 
en algunos aspectos de su educación, de modo que 
una porción de los gráficos contenidos en este informe 
solamente son aplicables a “países seleccionados”, 
aunque ~ no por ello - dejan de ser representativos 
de situaciones o tendencias prevalentes en muchos 
otros países. Algunas cifras se refieren a los 48 países 
“menos desarrollados” - considerados como un sub- 
conjunto de los “países en desarrollo” ~ tomados 
como un sólo grupo, en tanto que las cifras para estos 
últimos, de no mediar indicaciones en contrario, 
suelen incluir datos sobre los primeros. Por otra parte, 
es preciso tener presente que los valores de promedios 
regionales. e incluso de promedios nacionales, con 
frecuencia enmascaran las importantes variaciones 
que se observan entre los países y al interior de ellos. 
Lamentablemente, en un informe de naturaleza 
general como el presente, no se puede entrar en ese 
tipo de detalles. Finalmente, salvo cuando se indiquen 
fechas específicas, la información corresponde la 
década de los noventa del cual se dispone de 
información (UAD). 

En nombre del Secretariado del Foro de Educación 
para Todos, deseo expresar mi más profundo 
agradecimiento por la dedicada labor de Edward Fiske, 
el autor principal, Agneta Lind, asesora de 
investigación y Hilaire Mputu, asesora estadística, 
quienes junto al personal del Secretariado y el 
Sector Educación y la División de Estadísticas 
de la UNESCO, colaboraron en la redacción 
de este informe. 

Michael Lakin 
Secretario Ejecutivo 

Foro Consultivo Internacional 
sobre Educación para Todos 
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La Educación de Adultos 
en un Mundo en Vias de Polarización 

ntr 

La sociedad humana del Siglo XX1 
está siendo moldeada por nuevas 
y poderosas fuerzas que incluyen 
la globalización de la actividad 
económica, la creciente importancia 
del conocimiento como pre-requisito 
a la participación en actividades 
humanas trascendentales y la 
progresiva democratización de 
los sistemas políticos. 

L a promesa implícita en dicha socie- 
dad es inmensa. La globalización 
posee el potencial para amalgamar 

en formas novedosas y creativas a indivi- 
duos diferentes. Una sociedad rica en 
conocimientos dispone de las herramien- 
tas necesarias para abordar toda suerte de 
problemas, desde la salud y el bienestar 
económico hasta la realización individual. 
La democratización política es capaz de 
entregar a los pueblos oprimidos una 
mayor participación en la formulación de 
sus destinos individuales y colectivos. 

Sin embargo, dicha promesa no llegará a 
cristalizarse si los beneficios de estas 
poderosas fuerzas se ven restringidos a 
una afortunada minoría, mientras que un 
gran número de individuos - incluso 
países enteros - observan impotentes 
desde la periferia. Un mundo abrupta- 
mente dividido entre ricos y pobres no es 
un mundo eficiente, estable, ni justo. La 
naciente sociedad global no puede existir 
pacíficamente en un mundo atestado de 
personas que carecen de las herramientas 
para participar plenamente en las activi- 

dades esenciales de tal sociedad. Empero, 
esa puede ser precisamente la dirección 
que la humanidad está tomando a las 
puertas del Siglo XXI. Las crecientes bre- 
chas en materia de ingresos, cuidado de la 
salud y otras manifestaciones de bienestar 
que se evidencian entre los países indus- 
trializados y aquellos en desarrollo, consti- 
tuyen señales inequívocas de la presencia 
del proceso de marginación. Tales brechas 
también se observan al interior de los 
países, tanto ricos como pobres. 

Superar la marginación en la cual se 
encuentran sumidos un gran número de 
individuos y la polarización que afecta a 
sociedades enteras, se ha convertido en 
una tarea prioritaria para la comunidad 
internacional. Se requerirá del esfuerzo 
concertado en muchos frentes: el político, 
diplomático, social, económico y.. el edu- 
cacional. Un ingrediente importante de 
todos estos esfuerzos, es la provisión de 
educación básica para todas las personas. 

La Conferencia Mundial sobre Educación 
para Todos celebrada en 1990 en Jomtien, 

Tailandia, aseguró que este concepto - la 
educación para todos -ha ganado un lugar 
en la agenda mundial y llevó a un compro- 
miso amplio con los objetivos perseguidos 
a través de la “satisfacción de las necesi- 
dades básicas de aprendizaje” de todas las 
personas, niños, jóvenes o adultos. 
Durante los años noventa, ha habido un 
notable avance hacia esta meta 

Sin embargo, la mayor parte de este pro- 
greso se ha traducido en un incremento del 
ingreso de niños al sistema formal de edu- 
cación Si bien el acceso universal a la edu- 
cación constituye un aspecto de crucial 
importancia, la expansión de la educación 
básica sólo representa una visión parcial 
del panorama educativo. Persisten en el 
mundo cantidades masivas de adultos 
analfabetos o inadecuadamente educados, 
pobremente preparados para asumir sus 
responsabilidades como padres, trabaja- 
dores y ciudadanos dentro de la emergente 
sociedad global. Por lo tanto, si deseamos 
extinguir las fuerzas divisivas y destructi- 
vas de la polarización y la marginación, se 
requiere renovar nuestro compromiso para 
con la educación básica de adultos. 

El presente informe analiza la situación 
actual de la educación básica de adultos en 
los países en desarrollo e industrializados, 
las tendencias que la configuran y las 
razones que justifican incrementar el nivel 
de inversión en esta estratégica área del 
quehacer social. n 

La educacián básica de adultos incluye 
a todas las modalidades de educación 

y capacitach organizada que satisfacen 
las necesidades båsicas de aprendizaje de 

la población aduka, vate dec& fectosscritura 

y aritm&ica cama también los conac»nientos, 

destrezas, valores y actitudes de orden 

general que le serán ktdispensabtes para 

sobrevivir, desarrollar sus capacidades, vivir 

y trabajar dignomente, mejorar Jo calidad de 

sus vidas, tamor decisiones fimdamentadas 

Y . . . continuar aprendiendo. 



Metro de París, Francio (Foto:Vu distributionlhmley Greene) 



La Educación de Adultos 
en un Mundo en Vias de Polarización 

Parte I 

Los rostros de los marginados 
conforman legiones. Se pueden 
ver entre las personas sin hogar 
que duermen en los metros de 
Manhattan, o debajo de los 
puentes del Sena. Son los 
rostros demacrados de niños 
africanos víctimas de diarreas 
que podrían ser evitadas si sus 
desesperadas madres tan sólo 
supieran preparar una simple 
solución salina. Son los rostros 

L a marginación es el resultado de la 
sistemática exclusión del individuo 
de actividades participativas de 

trascendencia en el campo económico, 
social, político, cultural y en otros ámbitos 
del quehacer humano dentro de su comu- 
nidad, negándosele, por ende, la oportuni- 
dad de realizarse como ser humano. 
Cuando una masa crítica de individuos y 
grupos enteros se ven marginados, la 
sociedad misma se polariza. Si bien la 
marginación de un sólo individuo puede 

de los laboriosos granjeros 
de Sud Asia, cuyas técnicas 
agrícolas han permanecido 
inalteradas por generaciones; 
de los pastores de renos 
del Lejano Oriente Ruso 
organizándose para luchar por 
los derechos al subsuelo que el 
vivir en esa tierra les confiere; 
de las minorías oprimidas 
del mundo, aún excluidas 
del derecho a votar. 

considerarse una tragedia humana, la pola- 
rización de todo un grupo social es tanto 
trágica como peligrosa. 

Sin embargo, ese parece ser el rumbo que 
estaríamos tomando; hacia un mundo 
donde toda clase de riquezas -activos 
económicos, capital social, influencias 
políticas, conocimiento e información- se 
concentran en las manos de algunos privi- 
legiados. Simultáneamente, una porción 
creciente de la humanidad se encuentra 

impedida del acceso de dichas riquezas y 
de participar en forma significativa en el 
mundo moderno. 

EvIdenciaa 
de Msrglnacl6n 

Las fuerzas excluyentes se encuentran 
igualmente presentes, tanto en los países 
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FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ALFABETIZADA 

Y ANALFABETA DEL MUNDO, 1980 & 1995 

1980 1995 
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en desarrollo como en los mdustrializados. 
La marginación resultante se reflela en las 
recientes estadísticas sobre tasas de alfa- 
betización, información que se correla- 
ciona estrechamente con otros síntomas 
de este fenómeno. 

Países industrializados y 
países en desarrollo 

Los países que ya han logrado situarse en 
un nivel económico acomodado, están en 
mejores condiciones que los demás de 
beneficiarse plenamente de las fuerzas que 
configuran el mundo del Siglo XXI. En los 
países industrializados casi todos los niños 
son instruidos y le número de adultos 
analfabetos es relativemente balo, en 
contraste con los países en desarrollo 
quienes -como grupo- aún distan marca- 
damente de cumplir el objetivo de educa- 

ción primaria uruversal y donde los adul- 
tos analfabetos y semi-analfabetos consti- 
tuyen estadísticas importantes. En otras 
palabras, los ricos están en condiciones de 
seguir enriqueciendo, en tanto que los 
pobres aumentan su probabilidad de 
empobrecerse aún más. Incluso en países 
en desarrollo donde las condiciones de 
vida muestran algún grado de progreso, la 
situación de los ricos avanza a un ritmo 
mucho más acelerado, ensanchando la 
brecha que los separa. 

La muestra que los países menos 
desarrollados’ concentran a un porcentaje 
creciente de la población analfabeta mun- 
dial. Sin embargo el lado positivo, junto 
con el resto de los países en desarrollo, 
también albergan a un número cada vez 
mayor de los adultos alfabetizados del pla- 
neta. 

Dentro de los países 
industrializados** 

Aún en países catalogados avanzados, un 
gran número de individuos se encuentran 
a si mismos marginados. De acuerdo a 
estudios de la Organización de Coopera- 
ción y Desarrollo Económicos (OCDE), en 
Europa Occidental habitan 20 millones de 
cesantes y 38 millones de indigentes. En el 
año 1995: las cifras entregadas para 
Europa estimaban el número de adultos 
analfabetos en 9 millones, de los cuales 
dos tercios corresponde a mujeres. 

En forma reciente, dos estudios realizados 
en los Estados Unidos de Norteamérica -la 
Encuesta sobre Alfabetización en Jóvenes, 
mejor conocido por su sigla Inglesa YALS y 
la Encuesta Nacional sobre Alfabetización 
de Adultos (NALS)-, utilizaron la medición 
directa de destrezas con la finalidad de 
determinar el grado de analfabetismo en 
este país. Dichas investigaciones constata- 
ron que, si bien, menos del 5 por ciento de 
los norteamericanos entre las edades de 21 
y 25 años no son capaces de leer o escribir. 
prácticamente un 25 por ciento de los 
encuestados presenta problemas de lectura 
cuando se trata de textos que requieren 
algo más que una simple decodificación. 
Estudios similares realizados en Canadá, 
llevan a la misma conclusión [ll. 

En forma reciente, el Instituto para la Edu- 
cación de la UNESCO en Hamburgo, Ale- 
mania, publicó un estudio comparativo 
titulado “La Participación de la Educación 
de Adultos en los Países Industrializados”. 
En él se presentaba información de 
Canadá, Holanda, Polonia, Suecia, Suiza y 
los Estados Unidos [2]. 

Concluye el estudio, que en los países 
industrializados se está evidenciando una 
“explosión” de actividades organizadas de 
educación para adultos, aunque el benefi- 
cio de dichos esfuerzos se está distrl- 
buyendo en forma poco equitativa. Los 
servicios de educación de adultos, tienden 
a privilegiar en forma desmedida a mdivi- 
duos que ya tienen educación, cuentan 
con empleos y generalmente son más bien 
jóvenes. También suelen favorecer prefe- 
rencialmente a los varones, ante la mayor 
posibilidad de que los estudios de éstos les 
sean pagados por sus empleadores. 

En opinión de los autores, en los países 
estudiados está emergiendo una “sociedad 
de aprendizaje de dos caras”. Para bien o 
para mal, la participación en actividades 
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FIGURA 2.TAsA DE DESEMPLEO EN QUINCE PAÍSES EUROPEOS - 

POR NIVEL EDUCACIONAL Y GÉNERO 
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de educación de adultos constituye una 
“práctica social acumulativa”. El estudio 
concluye que: “En la misma forma que los 
participantes acumulan ventajas, los adul- 
tos que no tuvieron acceso a una educa- 
ción inicia1 vasta, tenderán a mostrar una 
participación bastante más débil, en tanto 
que deberán superar importantes barreras 
socio-culturales”. 

Una advertencia similar emanó del informe 
“Educach Pernzat?em para Todos” prepa- 
rado para la Conferencia de Ministros de 
Educación de la OCDE [3] realizada en 
enero de 1996. En él se destaca que en los 
países mdustrializados la emergente “eco- 
nomía del aprendizaje” le está haciendo 
lugar a una creciente proporción de la 
fuerza laboral, pero agregó que “las divi- 
siones entre quienes participan y quienes 
permanecen excluidos, son profundas y 
podrían agravarse _. En algunos países 
europeos más de la mitad de la población 
en edad de trabajar ha recibido muy poca 
educación más allá de la obtenida en la 
escuela primaria”. Continúa el informe: 
“Existe evidencia que, en un clima caracte- 
rizado por mercados en continua evolu- 
ción, dichas personas se encuentran en una 
situación de riesgo”. La ,. Ij muestra 
que, con la sola excepción de Grecia, las 
tasas de desempleo en 15 países europeos 
trende a declinar a medida que el nivel edu- 

cacional asciende. Por ejemplo, en Finlan- 
dia, la tasa de desempleo entre hombres 
con sólo el primer ciclo de educación 
secundaria cumplido, es prácticamente tres 
veces mayor que entre hombres con estu- 
dios post-secundarios. La figura también 
muestra las grandes desigualdades, en tér- 

minos de tasas de empleo, observables 
entre los países que componen el mundo 
industrializado. 

Al anterior de los países 
en desarrollo 

La marginación también constituye un 
problema creciente dentro de los países 
menos prósperos. En numerosos países en 
desarrollo los recursos económicos -y de 
otras índoles- están concentrados 

en las manos de una elite gobernante relati- 
vamente pequeña. En dichos países los 
esfuerzos encaminados a mejorar el brenes- 
tar social, económico y personal de sus ciu- 
dadanos, a veces tienen como consecuencia 
la exacerbación de las diferencias exis- 
tentes. Por ejemplo, como se ilustra en la 

‘, I independiente del nivel de desar- 
rollo del país. las iniciativas orientadas a 
mejorar la escolarización suelen beneficiar 
a los residentes de las zonas rurales mucho 
más que a sus contrapartes rurales. 

En términos de oportunidades educacio- 
nales, la brecha genérica que se evidencia 
da origen a otras formas de polarización, 
incluyendo la dispar condición social atri- 
buida a hombres y mujeres. En cierto 
grado, la marginación de mujeres y niñas 
existe en prácticamente todos los países, 
aunque es particularmente grave en el 
mundo en desarrollo y, dentro de éste, 
especialmente en las zonas rurales como 

ZONA URBANA 
n ZONA KUKAL 

FIGURA 3. PORCENTAJES DE ADULTOS NO ESCOLARIZADOS DE 25 o MÁS AÑOS 

DE EDAD, EN ZONAS RURALES Y URBANAS, PARA PAíSES SELECCIONADOS. 
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FIGURA 4.TASAS DE ALFABETIZACIÓN EN ADULTOS (15 0 MÁS AÑOS), POR ZONA 

URBANA~RURAL Y POR GÉNERO, PARA PAísEs SELECCIONADOS. CIFRAS CORRESPONDEN 

AL ÚLTIMO AÑO DISPONIBLE (UAD). 
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Nota: 
1. Egipto: los datos solamente se refwren a ciudadanos egtpc~os y excluyen a la población desempleada. 
2 Sudán: los datos se reheren a los Estados del Norte y no mcluyen a las poblacmnes sin hogar ylo nómadas. 

se ve reflejado en las tasas de alfabetiza- 
ción ( 1. 

La muestra la extensa variación 
en tasas de alfabetizacrón de adultos 
observada en 1995 entre las drversas 
regiones. Las diferencias más marcadas 
entre hombres y mujeres se detectaron en 
los países menos desarrollados donde la 
proporcrón de adultos analfabetos ya 
alcanzaba niveles altísimos. 

ideas y las tecnologías, se mueven libre y 
rutinariamente a través de fronteras 
nacionales y donde el área de influencia de 
incluso las más poderosas naciones mdus- 
trializadas al momento de formular y fis- 
calizar decisrones de importancia para sus 
destinos económicos, se está viendo pro- 
gresivamente limitada. 

Los cambios organizativos en los países 
industrializados tienen un efecto margr- 
nante -incluso polarizante- en la Fuerza 
laboral. Un número cada vez mayor de 
empresas depende de un número relativa- 
mente reducido de trabajadores “de 
planta”, que además de estar altamente 
capacitados, trabajan a tiempo completo y 
reciben generosos beneficios y salarios. 
Las empresas utilizan varias categorías de 
empleados “periféricos” con la finalidad de 
suplementar la labor de los primeros. 
Algunos de estos trabajadores periféricos 
poseen un buen nivel de educación que les 
permite desplazarse libremente dentro de 
la coyuntura económica, pero son mucho 
más numerosos los que no contando con 
la capacitación suficiente se encuentran en 
total indefensión ante los cambios de 
dirección experimentados por el mercado 
laboral. 

El clima de este régimen económico global Dentro de los países industrializados, la 
basado en el mercado es altamente com- proporción de trabajadores periféricos se 
petitivo y, en orden a competir en forma encuentra en aumento, al paso que la drvr- 

efectiva, instiga a individuos, empresas y a 
naciones enteras a integrarse a un proceso 
de continua adaptacrón y mejoramiento de 
sus destrezas. Este requerimiento se ve 
intensificado por un cambiante clima labo- 
ral que privilegia habilidades ocupacio- 
nales flexibles en lugar de específicas, 
estructuras organizativas horizontales, la 
resolución de problemas y la toma de 
decisiones por parte del empleado, así 
como destaca el énfasis permanente en la 
calidad y satisfacción del cliente. Los indi- 
viduos -como las naciones- muestran una 
gran diversidad en su capacidad para 
responder a estas fuerzas. 

FIGURA 5.TASAS DE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS POR REGIÓN Y GÉNERO, 1995 

Si bien las fuerzas que tienden a globalizar 
a la economía, democratizar la vida política 
y a introducir une sociedad del conoci- 
miento ofrecen la enorme promesa de 
mejorar la calidad de vida de la humanidad, 
estas mismas fuerzas catalizan los procesos 
responsables por la marginación del indivi- 
duo y la polarizacrón de naciones enteras. 

La Globalización 
de la economía 

Vivimos en un mundo donde no sola- 
mente los bienes y servicios, sino también 
las personas, los fondos de inversión, las 
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sión entre éstos y los empleados de planta 
sigue intensificándose dada la tendencia 
-por parte de los empleadores- a restringir 
la inversión en programas de capacitación 
ocupacional, a este último grupo. En el 
tiempo, esta diferencia entre trabajadores 
periféricos y de planta exacerba la brecha 
existente entre países industrializados y 
aquellos en desarrollo. Bajo este esquema, 
los países industrializados organizan sus 
actividades económrcas de manera que 
sean sus propias fuentes laborales las que 
representen a los trabajadores de planta, 
en tanto que los servicros adquiridos en el 
mercado internacional pasan a formar 
parte de la categoría periférica. 

Una sociedad basada 
en el conocimiento 

Peter Drucker, autor Norteamericano 
especialista en temas de gestión, destaca 
que si bien en épocas pasadas la principal 
fuente de riqueza se encontraba en el tra- 
bajo y en la materia prima o en el acceso al 
capital, en el mundo moderno [LI clave es el 
conocimiento. Este convencimiento ha Ile- 
vado a la emergencia de una categoría de 
trabajadores conocida como “trabajadores 
instrurdos” que, a juicio del autor, repre- 
sentará un tercio o más de la fuerza labo- 
ral de este país a finales de siglo. Drucker 
cauciona que “la desigualdad basada en el 
conocimiento constituye un gran desafío 
para la sociedad de aprendizaje”. 

La emergencia de este tipo de sociedad 
basada en el conocrmiento, pone a los 
países en desarrollo en una situación de 
particular vulnerabilidad, ya que si se 
desea obtener un beneficio de iniciativas 
de capacitación y formación ocupacional, 
se requiere contar con un nivel básico de 
educación. El problema se ve agravado por 
la presencia de las nuevas tecnologías de 
información que representan un quiebre 
estructural con el pasado y cuyos efectos 
desarticulantes pueden ser tan profundos 
como desiguales. El alto costo asociado 
con la inversión en nuevas tecnologías, 
contribuye a profundizar la brecha entre 
los países que pueden solventar su acceso 
a las super-carreteras informáticas y aquel- 
los incapaces de hacerlo. Obviamente, 
cuando se trata de adquirir conocimientos 
y dominar la tecnología informática, los 
mayores beneficios Irán a quienes cuentan 
con el nivel necesario de capacitación, 
dejando al resto en marcada desventaja. 

El probable impacto que la economía de la 
información global tenga en los desposeí- 
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Fuente: Freedom House 

dos, será tema de debate en la próxima 
Conferencia sobre Conocrmrento para el 
Desarrollo auspiciada por el gobierno de 
Canadá y el Banco Mundial y programada 
para Junio de 1997. Uno de los cmco temas 
a tratar es “Comprensrón de la Revolución 
del Conocimiento Global”. 

Democratización de 
instituciones políticas 

En años recientes, se ha presenciado el 
derrumbe de los sistemas políticos mono- 
partidistas de numerosas naciones -nota- 
blemente el de la ex Unión Soviética- y un 
substancial aumento del número de países 
que han adoptado un gobierno democrá- 
tico. Como resultado de estos cambios, 
millones de individuos se encuentran, por 
primera vez, ante la oportunidad de partr- 
cipar en actividades políticas y ejercer 
influencia sobre sus propias vidas y desti- 
nos. 

Según información difundida por Freedom 
f lor~se una organización independiente, 
sin fines de lucro fundada en 1941 con el 
objetivo de promover la democracia a 
nivel mundial- en los últimos diez años el 
número de países que pueden considerarse 
“libres” o “parcialmente hbres” ha ido en 
aumento. Sin embargo, durante este 
período el porcentaje de población mun- 
dial que vive en países que dicha organiza- 
ción ha definido como “libres” ha experi- 
mentado una reducción, en circunstancias 
que en los países “parcialmente libres” este 
porcentaje se ha prácticamente duplicado 
(ver 1 [41. 

La democracia, sin embargo, le impone 
exigencias a sus ciudadanos. Por garanti- 
zar su buen funcionamiento, ésta requiere 
contar con un electorado informado, moti- 
vado, hábil y confiado que pueda contri- 
buir positivamente al proceso de toma de 
decisiones. Para lograr un electorado infor- 
mado, la educación básica debe llegar 
tanto a los niños como a los adultos. En 

dad es que los políticos sencillamente tien- 
den a evadir sus obligaciones socrales, 
falta que ha contribuido a la marginación 
social y económica de un gran número de 
personas. 

La educación como una fuerza 
polarizante 

ausencia de ella el poder tiende a ser 
absorbido por la elite gobernante, perpe- 
tuándose de esa forma los problemas de 
marginación y privación de derechos. 

El estado abandona su papel 
de redistribuidor de riquezas 

Una diversidad de fuerzas, incluyendo el 
desarrollo de una economía global de mer- 
cado y el desprestrgro de los regímenes 
centralizados de gobierno, ha llevado a 
numerosos estados a reducir su tradicional 
papel como redistribuidor de la riqueza y 
proveedor de beneficios sociales y servi- 
cios en las áreas de educación, salud, 
transporte, comunicación, etc. 

Esta tendencia tuvo su origen durante la 
crisis del petróleo del año 1973, cuando los 
países industrializados del Occidente se 
percataron que los sistemas de beneficen- 
cia financiados por el auge económico que 
siguió a la Segunda Guerra Mundial, se 
habían hecho insustentables. Dichos siste- 
mas también recibieron una creciente pre- 
sión política de líderes como Ronald Rea- 
gan, Margaret Thatcher y de otros 
impulsores del capitalismo “laissez-fair&’ y 
de la reducción del rol del estado. La caída 
del Muro de Berlín y el derrumbe del 
comunismo contribuyeron a erosionar aún 
más el principio del estado como agente 
responsable. Por otra parte, los nuevos 
gobiernos de Europa central y oriental 
carecían dei mandato político así como de 
los recursos Einancieros para asumir el rol 
de los ex estados sociahstas, vale decir, el 
de guardianes de la malla de seguridad de 
la sociedad. 

Con frecuencia, el abandono del estado de 
su papel redistributivo se presenta como 
un fenómeno ineludible, como una ley 
natural o como la inevitabilidad del clima. 
Sin embargo, un aspecto que a menudo 
pasa desapercibido es que dicho cambio 
ha involucrado alternativas políticas y -es 
preciso acotar- fracasos políticos. La ver- 

Un lamentable hecho que hay que aceptar, 
es que la educación -considerada por 
muchos un vehículo para la promocrón de 
equidad- con demasiada frecuencia tam- 
bién representa una fuente de inequidad. 
Quienes disfrutan de una sólida educación 
básica se encuentran en una buena posr- 
ción para aprovechar una mayor oferta 
educacional. Los empleadores capacitan a 
quienes ofrecen potencial para aprender, 
enriqueciendo las destrezas -aportadas 
por la escuela 0 por programas no for- 
males de educación- que el trabajador trae 
al lugar de trabajo. A quienes tienen, se les 
dará por añadidura. A medida que el 
concepto de “enseñanza permanente” 
toma fuerza, la brecha entre los que cuen- 
tan con la suEiciente educación básica 
como para beneficiarse de estudios más 
avanzados y quienes carecen de ella, 
tiende a acentuarse. Por ejemplo, en Sue- 
cia, los programas de capacitación organi- 
zados por empleadores cuentan con una 
participación que va desde el 69 por ciento 
para ciertos grupos profesionales, hasta un 
15 por ciento para grupos de operarios no 
calificados. [5] 

John Ryan, un especialista UNESCO en 
programas educacionales, estima que gran 
parte del problema se deriva de la propensi- 
dad a visualizar la educación como una 
“inversión” que exige un rendimiento 
óptimo. Fiel a este principio, los emplea- 
dores prefieren invertir solamente en traba- 
jadores que no requieran capacitación para 
perfeccionar sus habilidades; solamente en 
períodos de prolongada escasez de mano 
de obra, éstos descubrirán que vale la pena 
invertu en trabajadores que adolecen de 
graves déficits educacionales. Esta lógica de 
pensar esta ligada al hecho que la mayoría 
de la capacrtación orientada al empleo es 
financiada Por empresas privadas. 
“Empero, lo que se considera racional en la 
empresa privada es caldo de cultivo para 
situaciones de desigualdad y exclusión en el 
resto de la sociedad”, observa Ryan. “Este 
es el hecho que justifica y, ciertamente. 
requiere que las autoridades públicas 
conserven y-en muchos casos- mejoren su 
participación en todos los niveles del pro- 
ceso de aprendizaje permanente”. 
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El mismo análisis es aplicable a la tecno- 
logía. Las modernas tecnologías en mate- 
ria de información representan un quiebre 
estructural con épocas pasadas. Los mode- 
los de implementación son asimétricos y 
de ahí que quienes han estado expuestos a 
la primera generación de la nueva tecno- 
logía estén mejor preparados para sacar 
provecho de futuros avances. De esta 
forma, las macro fuerzas analizadas ante- 
riormente pueden combinarse con la edu- 
cación formal, para dar origen a un círculo 
vicioso que ahonde la brecha entre 
quienes se encuentran insuhcientemente 
preparados para enfrentar la vida y 
quienes están armados con los conoci- 
mientos y las destrezas que les permitirán 
defenderse y beneficiarse de las oportuni- 
dades ofrecidas. 

Loa Pell@toí dai- 
1s PolsrlzacMn 

Los costos sociales, económicos y políti- 
cos inherentes a estas tendencias cataliza- 
doras de la marginación de las personas y 
de la polarización de las sociedades, son 
abrumadores. 

El excluir a un gran número de individuos 
de participar en la cambiante economía 
mundial puede tener como consecuencia la 
creación de enclaves de pobreza, desespe- 
ración y violencia que no podrán ser elimi- 
nados a través de acciones gubernamen- 
tales de último minuto ni de ayuda 
humanitaria. Esta amenaza depende tanto 
sobre los países en desarrollo como sobre 
los países industrializados. En un reciente 
y polémico artículo titulado “La Amenaza 
Capitalista”, George Soros, financista de 
reconocida trayectoria en las lides del capi- 
talismo, advierte que la desbordante fe con 
que actualmente se honra el principio de 
mercado libre no sujeto a restricciones de 
ninguna especie, presagia que graves peli- 
gros se ciernen sobre el concepto de una 
sociedad abierta. “Con el hecho de tomar 
las condiciones de oferta y demanda como 
dadas y de haber anatemizado la interven- 
ción del gobierno,” escribe el autor, “la 
ideología de iaissez-fnirf ha logrado dester- 
rar eficazmente el mecanismo de redistri- 
bución de los ingresos o riqueza [...] La 
riqueza tiende a acumularse en las manos 
de sus dueños y de no existir un meca- 
nismo de redistribución, la inequidad 
puede llegar a niveles insufribles.” Soros 
critica al Darvmismo social como la base 

sobre la cual organizar los avatares de la 
humanidad. Observa que “hay algo malé- 
volo tras la idea de concebir la superviven- 
cia del más apto como el prmcipio rector 
de la sociedad civilizada” ya que “dentro 
del sistema, la cooperación es tan impor- 
tante como la competencia”[h] 

La Comisión Internacional sobre Educa- 
ción para el Siglo XXI, en su reciente 
informe "Ap~~"IC~~j~: el Tesar0 Irrrcrior". 

advierte sobre la visión de “progreso” que 
justifica la margmación de un gran número 
de individuos como el precio a pagar por el 
cambio, ya sea tecnológico o de otra natu- 
raleza. “El peligro es ubicuo: hordas de 
jóvenes desempleados, abandonados a su 
propia suerte en las grandes urbes, se ven 
expuestos a todos lo peligros inherentes a 

la exclusión social”, anota la Comisión. 
“Este estado de cosas ha demostrado tener 
un alto costo social y, en el peor de los 
casos, hasta podría poner en peligro la 
solidaridad nacional. Por consiguiente. 
sería posible afirmar, con la debida cau- 
tela, que el progreso tecnológico ha sobre- 
pasado nuestra capacidad para disenar 
soluciones individuales y colectivas, que el 
propio progreso ha generado”.[7] 

Es paradoja1 que. en circunstancias que al 
interior del ex bloque soviético la demo- 
cracia liberal y el desempleo se extienden 
aceleradamente, los mismos países que 
fueran baluartes de la democracia en 
Europa Occrdental, también se vean ame- 
nazados por el fantasma de una creciente 
pobreza y un desempleo generalizado. W 
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Parte II 

Lo opuesto a la marginación 
es la habilitación y la educación 
básica representa, tanto para 
individuos como para grupos, 
uno de los caminos que 
conduce a ella. En ocasión 
de la reunión de mediados 
de década celebrada por el Foro 
Consultivo Internacional sobre 
Educación para Todos (Amán, 
Jordán, junio 1996), los 250 
participantes encabezaron 
su comunicado final -la 
Declaración de Amán aprobada 
por aclamación- con las 
siguientes palabras: “Educar 

significa potenciar. 
La educación constituye la 
clave para establecer y 
reforzar el sistema 
democrático, el desarrollo 
sustentable y humano y la paz 
cimentada en el respeto mutuo 
y la justicia social. Ciertamente, 
en un mundo donde la 
creatividad y el conocimiento 
asumen roles de creciente 
significancia, el derecho 
a la educación no es más que 
el derecho a participar en la 
vida que nos depara el mundo 
en que vivimos”. [8] 

L a educación básica potencia al indi- 
viduo en el sentido que abre las 
compuertas a una comunicación que 

de lo contrario permanecería cerrada, 
expande las opciones personales y el 
control sobre su propio medio ambiente y, 
fundamentalmente, es necesaria para la 
adquisición de muchas otras destrezas. La 
educación básica le proporciona al indivi- 
duo acceso a la comunicación a través de 
los medios impresos y electrónicos, lo habi- 
lita para confrontar en forma más eficaz las 
obligaciones laborales y familiares, al paso 
que transforma su propia imagen. Adicio- 
nalmente, refuerza su autoestima para par- 

ticipar en actividades comunitarias e influir 
sobre temas de política. La educación 
básica es la llave maestra que le permite al 
individuo liberar el espectro total de sus 
talentos y desarrollar todo su potencial 
creativo, entregándole a los desfavorecidos 
las armas que necesitarán para remontarse 
desde la exclusión hasta la plena partici- 
pación. De la misma forma, la educación 
básica potencia a naciones enteras, ya que 
garantiza una ciudadanía y fuerza laboral 
capaces de supervisar el eficiente funciona- 
miento de sus instituciones democráticas, 
satisfacer las demandas por una mano de 
obra más sofisticada, trabajar hacia un 

medio ambiente más limpio y cumplir sus 
obligaciones como padres y ciudadanos. 

Irónicamente, la “explosión del conoci- 
miento” convierte las destrezas básicas en 
elementos más esenciales que nunca. 

Las víctimas de la marginación que desean 
incorporarse al torrente social no requieren 
formas especiales de educación: lo que sl 
necesitan, sin embargo, es una sólida forma- 
ción en las áreas de lecto-escritura y aritmé- 
tica, conceptos científicos básicos y, por 
sobre todo, la capacidad de continuar incor- 
porando nuevos conocimientos y destrezas. 
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ESTUDIANTES QUE ENSEÑAN A ADULTOS EN ECUADOR 

P ara los 75.000 estudiantes 
Ecuatorianos de escuela secundaria 

que participaron, el programa representó 
una experiencia de sus vidas. Tras 

despedirse de sus padres y amigos abordaron 

camiones del gobierno, con destino a localidades 

que la mayoría sólo había conocido a través de 

libros; desde las Islas Galápagos, hasta las alturas de los 

Andes. Cuando el camino se hizo intransitable, los 
jóvenes prosiguieron a lomo de burro o por sus propios pies. Como 

protagonistas de la Campaña Nacional de Alfabetización impulsada por el 

recién elegido Presidente Rodrigo Borja, los estudiantes habían aceptado 

el desafio de convertirse en profesores por cuatro meses. 
la campaña se inició en 1988 con el propósito de reducir la tasa de 

analfabetismo -que en ese entonces alcanzaba un 14 por ciento- y 

promover conciencia en la nación, importancia de la democracia y los 

derechos humanos, incluyendo el derecho a una educación. la campaña, 

que representó un esfuerzo a gran escala, involucró la elaboración de 

material didáctico, iniciativas de capacitación, programas semanales de 
radio y televisión y un periódico publicado mensualmente. 

Las doce lecciones del texto de estudio, “Nuestros Derechos”, se 
organizaron en torno a la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Un segundo objetivo de la campaña consistió en informar a los 

estudiantes secundarios acerca de los graves problemas sociales que 

afectan al país, incluyendo la pobreza en las zonas rurales, junto con 

brindarles la oportunidad de hacer algo al respecto. la labor de los 

estudiantes no estaba limitada a enseñar, sino también encontrar formas 

de superar los obstáculos que impedían que los beneficiados concurrieran 

a clases.% un comienzo muchos dieron como excusa su edad o estado 

de salud o el hecho de no ver bien de noche”observó un estudiante- 

maestro. “Otros se disculparon con sus ocupaciones u obligaciones para 
con sus hijos. Aún así, continuamos alentándolos. les ofrecimos cuidar de 

sus hijos mientras aprendían a leer y escribir”. 

Los resultados fueron impactantes. De los 350 mil adultos que 

completaron el curso de alfabetización prescrito, más del 80 por ciento 

fue capaz de leer con comprensión un breve texto sobre los derechos 
humanos y escribir, en forma creativa, sobre experiencias personales 

vividas durante la campaña. Al entrar al programa, los educandos adultos 

confiaban en aprender a leer, firmar sus nombres, ejecutar operaciones 
matemáticas simples y usar una calculadora. Terminaron el programa no 

solamente con destrezas mejoradas, sino, además con una mayor 

comprensión de sus derechos como seres humanos y con la 
determinación de expresarlos y ejercitarlos. En las palabras de una de las 

madres participantes, “Debemos cuidar estos derechos como cuidamos 

nuestras propias vidas.” 

De paso, los estudiantes-maestros de Ecuador enseñaron a su patria una 
lección con respecto a las capacidades de sus jóvenes. “Existían serias 

dudas e interrogantes sobre la habilidad de nuestros jóvenes para 
enseñarle a otras personas a leer y escribir”, comenró un estudiante, “sin 

embargo, probamos que sí podíamos. Los jóvenes somos capaces de hacer 

cosas que la sociedad usualmente no nos permite intentar.” El 75 por 

ciento de los estudiantes manifestaron que volverían a hacerlo si tuvieran 

la oportunidad, en tanto que el 82 por ciento describió la experiencia 
como bastante más remuneradora que la tesis que tendrían que haber 

escrito de haber permanecido en sus casas. “He sido útil” expresó un 

estudiante-maestro con entusiasmo. “He servido un propósito. He podido 

enseñarle a alguien.” 

Habiendo empacado sus pertenencias y diciendo su último adiós, los 
alfabatizadores se dispusieron a partir entre fuertes abrazos y más de 

alguna lágrima. “Después de la campaña, nuestras vidas serán totalmente 

distintas”, observó un estudiante. “En estos cuatro meses, ya han 

cambiado substancialmente. Hemos logrado comprender como viven 

nuestros pobres, los pobres de Ecuador.Al dejar a estas personas, 
regresaremos con un gran vacío interior, ya que a pesar de su pobreza 

nos han tocado en lo más profundo”. 

El acceso a la educación básica constituye 
un derecho humano fundamental. Tam- 
bién representa un pre-requisito esencial 
para el eficaz ejercicio de otros derechos 
humanos y legales. La Declilrflci6rl U/~iversnl 
(;irl~re IOS Dcrecho~ rfrl Honll’rc; aprobada por 
las Naciones Unidas en 1948. establece 
que “todos tienen derecho a una educa- 
ción”, postura universalmente aceptada y 
posteriormente incorporada a varios ins- 
trumentos normativos adoptados por la 
comunidad mundial. 

En 1990, durante el Año Internacional de 
la Alfabetización1 la Conferencia Mundial 
sobre Educación para Todos (Jomtien, 
Tailandia), al aprobar la Declaruc6l AIurv 

nini solive Erfr/c~ciór~ pllrd 7òdo~~ reafirmaba 
este derecho a una educación. En su Artí- 
culo 1, dicha Declaración afirma específi- 
camente que, ‘<Toda persona -nifio, joven 
y adulto- estará facultada para benefl- 
ciarse de oportunidades educacionales 
que han sido diseñadas para satisfacer sus 
necesidades básicas de aprendizaje”. El 
Artículo 3 agrega que “la educación básica 
debe entregarse a todos los mños, jóvenes 
y adultos” estableciendo que “para lograr 
una educación básica equitativa, todo 
niño, joven y adulto debe recibir la opor- 
tunidad de alcanzar y sustentar un nivel 
de aprendizaje aceptable.” [9] 

Incluso, los derechos humanos han sido el 
tema central de algunas campañas naclo- 
nales de alfabetización. En 1989, Ecuador 
llevó a cabo una innovativa y exitosa cam- 
paña inspirada en el uso de técnicas de edu- 
cación a distancia apoyada por estudiantes 
secundarios y pasantes quienes participaron 
en calidad de alfabetlzadores. Las lecciones 

comprendían análisis. lectura y elerciclos 
escritos acerca de uno de los derechos 
humanos universales. Ver 

,11 > j .  .  / .  *_ , .  _* ,,‘.<i! .” 

GEn qu0 conílste 
Ia Educacl6n 

Bbslca de 
Adultos? 

En un sentido formal, la educación básica 
de adultos puede abarcar todas las modall- 
dades de educación organizada -inclu- 
yendo la alfabetización- que tengan por 
obletivo la satisfacción de las necesidades 
de aprendlzale de la población adulta. 
Estadísticamente, un adulto es cualquier 
persona de 15 años o más. Desde un punto 
de vista técnico, “alfabetismo” esta en rela- 
ción con las destrezas de lecto-escritura, 
aunque actualmente muchos programas de 
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alfabetización de adultos giran en torno a 
objetivos y contenidos bastante más 
amplios que lecto-escritura y aritmética. El 
término a veces se emplea con referencia a 
otros tipos de conocimientos y destrezas 
básicas, tales como “alfabetización cientí- 
fica”, “alfabetización computacional” y 
“alfabetización política”. 

Es importante reconocer que la frase 
“satisfaccrón de necesidades básicas de 
aprendizaje” significa diversas cosas bajo 
diversas circunstancias. El conocimiento y 
las habilidades que un granjero necesita en 
orden a participar activamente en su 
comunidad rural, difieren marcadamente 
de aquellas que requiere un funcionario 
gubernamental que se desempeña en una 
capital urbana. Por lo demás, las necesi- 
dades de aprendizaje también evolucionan 
con el transcurso del tiempo y sería lógico 
que la educación básica también lo hiciera. 
Cuatro décadas atrás,, Tailandia se pro- 
puso proporcionar dos años de enseñanza 
básica a todos los niños. Con el andar del 
tiempo, la meta se fue incrementando 
cada dos años, hasta alcanzar los doce 
años actualmente en vigencia. Hoy, el país 
se encuentra abocado a legislar sobre la 
educación de adultos. El concepto de “alfa- 
betismo político” se ha transformado en 
una parte importante de la educación 
básica, particularmente para países que 
sólo en forma reciente han adoptado siste- 
mas de gobierno democráticos. 

Por algún tiempo más será necesario pro- 
mover iniciativas de alfabetización -en SU 

sentido origrnal- en orden a avanzar 
hacia una educación básica para todos, 
especialmente en países donde el analfa- 
betismo de adultos alcanza niveles preo- 
cupantes. La emergencia de “sociedades 
ricas en conocrmiento” y “economías de 
aprendrzaje” estructuradas en torno a la 
creacrón y manipulación del conoci- 
miento, la informacrón y las ideas, 
impondrán nuevas exigencias en la edu- 
cación básica de adultos. Además, el 
envejecimiento de las poblaciones obser- 
vado en muchos países, hace necesario 
que el aprendizaje de adultos sea enfo- 
cado desde perspectivas variadas y 
flexibles. ya que los ciudadanos mayores 

hoy disponen de más tiempo pal 
dedi car a diversos intereses y acti- 
vida des. 

El a aprendizaje permanente 

Los educadores del mundo, han rec 
cido la creciente importancia de ava 

más allá del restringido concepto tradicio- 
nal de la educación básica de adultos. La 
Deriaracióir ~~~lumiial sobre Educflción par22 
îòiios afirma: “Para servir las necesidades 
básicas de aprendizaje de todos; se 
requiere algo más que reforzar el compro- 
miso con la educación básica tal cual 
existe hoy en día. Se requiere una “visrón 
ampliada” que supere los actuales niveles 
de recursos, las estructuras institucronales, 
el currículo y los sistemas de entrega 
convencionales, al paso que optimiza lo 
mejor de las prácticas corrientemente en 
uso.” (Artículo 2). 

El informe final de la conferencia de Amán 

ellos sin ningún tipo de educacrón o 
pobremente educados,” el documento 
establece: “Se ha acordado que los gobier- 
nos deben encontrar formas de impartir 
una rt2oiil~ll~flfi ne efilruzoórr Gásicn reltz\~~~~te a 
su reaiidad ~i~~~~edinfil 1’ qcir haLiirP a ws 
beneficiilrios a ~orfriuuilr ap17dieffffo a meffida 

qr,e dicha realidad ec~oluc~oi~e .“. 

Otro importante acontecimiento es el des- 
moronamiento de la tradicional diferencia 
que existía entre la educación inicial y la 
educación permanente. Hoy en día, el 
aprendizaje le pertenece a personas de 
todas las edades, no es una opción priva- 
tiva de los jóvenes. Los días en que se 
podía acumular un fondo de conocimien- 
tos y destrezas con la esperanza de poder 
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PADRES EDUCADOS, NIÑOS EDUCADOS 

N umerosos estudios han revelado y hasta medid+ la 

correlación positiva entre el nivel educacional de los 

padres y la asistencia y rendimiento del nifio en la 

escuela. En líneas generales, los hijos de individuos que 
cuentan, como mínimo, con un nivel básico de educación, 

tienden a mostrar un mejor rendimiento que los hijas de 

individuos con poca o ninguna educación. Por ejemplo, en 

el gráfico que se acompaña se muestra el valor medio 

obtenido en pruebas realizadas por alumnos marroquíes 

de cuarto grado, en relación al nivel educacional del padre 

y de la madre. La información se recopiló a través de 

encuestas por muestreo tomadas en escuelas de diez 
provincias. Los participantes -aproximadamente 3.000 

estudiantes- rindieron pruebas en matemáticas, idioma 

Arábigo y conocimientos generales. 

El gráfico muestra un ascenso en los puntajes de los 

alumnos según aumenta el nivel de educación de los 

PUNTAJE MEDIO OBTENIDO POR ALUMNOS MARRoQuíEs DE cuARm GRADO 
RELACIONADO CON LOS LOGROS EDUCACIONALES DE SUS PADRES 

concluyó que “‘La motivación 

que los padres brindan a sus 

hijos en materia de educación, 

contribuye a un mejor 
rendimiento en la escuela.” Sin 

embargo, la motivación 
proporcionada por los padres 

no está necesariamente 

relacionada con su nivel 

educacional. Una encuesta 
realizada en Mauricio mostro 

que ‘los niños de familias de 
baja condición socio-económica 

reciben menos apoyo en sus 

hogares que aquellos 

provenientes de familias más 
acomodadas. Por otra parte, los 

padres con bajos niveles de 

educación se mostraron mucho 
más inclinados a ayudar a sus 

encuesta enfocada a alumnos de cuarto grado reveló que 

“mientras más bajos los niveles educacionales de los 
padres, más bajos eran los niveles de rendimiento del 

alumno”. (Líbano, I996) 
Una investigación anterior (l994) realizada en Sri Lanka, 

también analizó antecedentes familiares y la forma como 

éstos pueden afectar el aprendizaje de los niños. “En 

general, los padres que han recibido cierta educación 
siempre harón lo posible por impartir algún tipo de 

instrucción a sus hijos . la mayoría de estos padres 

incentiva el aprendizaje en el hogar a través de la 
provisión de material suplementario de lectura como 

periódicos, revistas, etc.” El estudio analizó la varianza de 

los puntajes de las pruebas de estos alumnos con relación 

a situaciones en que los padres alentaban o apoyaban 

actividades de aprendizaje o supervisaban el trabajo del 

niño, en firma regular, a veces o nunca. El estudio 

Fuente: Evaluación del nivel de aprendizaje en alumnos de cuarto año bósico, Direction de la 
hijos en sus quehaceres 

Statistique de la Prospective et de la Programmation. Raba&, 1995. escolares, que aquellos padres 

con niveles superiores de 
educación (UNESCO-UNICEF 

Monitoring Project, / 995). 

padres. En este caso, parece ser que el nivel académico Entre los distintos factores que afectan el aprendizaje de 
de fas madres tiene mayor incidencia sobre el rendimiento los niños, la educación de los padres es claramente un 
del alumno, que el de los padres. Una encuesta similar factor de suma importancia. De hecho, algunos programas 

realizada en Nigeria detectó que entre una serie de de educación básica están diseñados específicamente para 

variables asociadas con “antecedentes familiares” el perfil adultos jóvenes en edad de procrear, e incorporan temas 
educacional del padre predecía con la mayor exactitud el asociados con la familia y el cuidado de los nifios al 
tipo de rendimiento exhibido por el estudiante, material de las lecciones. Este tipo de iniciativa puede 
representando el I9 por ciento de la varianza observada realzar el impacto inter-generacional de la educación 

en los puntajes (Nigeria, 1996). En El Libano, otra básica, beneficiando tanto a niños como a adultos. 
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dos cambios que afectan a todos los 
países del globo exigen que el conoci- 
miento y las aptitudes se actualicen per- 
iódicamente. 

En consecuencia, el concepto mismo de 
educación básica de adultos debe ser rede- 
finido como un importante componente 
de la “educación permanente”. Si bien es 
posible que esta reconceptualización sea 
más obviamente necesaria en los países 
industrializados, la educación básica de 
adultos también está evolucionando en los 
países en desarrollo. 

j 1. I *<i- ,, I, ., ,. 

LS Importsncls 
de Contar con 

Padres Educados 
Un cuantioso cúmulo de investigaciones 
demuestra que uno de los factores más 
determinantes de la permanencia de estu- 
diantes en la escuela y del rendimiento 
académico de éstos, está asociado con el 
nivel cultural de los padres. Estas conclu- 
siones son ampliamente conocidas en los 
países desarrollados, si bien también se ha 
demostrado en los países en desarrollo que 
los hijos de individuos que poseen por lo 
menos una educación básica, son mejores 
alumnos. Este hecho es particularmente 
cierto en el caso de hijas de madres educa- 
das. Ver 

Este tipo de resultado es intuitivamente 
aceptable. Al fin y al cabo, los padres junto 
con otros miembros de la familia y la 
comunidad, son los primeros maestros del 
niño. Los padres instruidos entienden el 
valor de la educación y le transmiten este 
sentimiento a sus hilos. Son más diligentes 
en términos de garantizar la asistencia de 
sus hijos a la escuela y de organizar los 
quehaceres del hogar de manera que el 
niño disponga de tiempo para estudiar y 
asistir a clases. Por ende, de lo anterior se 
desprende que invertir en la educación de 
adultos -particularmente de aquellos adul- 
tos con más influencia sobre la próxima 
generación- no sólo producirá adultos 
mejor educados sino también niños mejor 
preparados. 

Actualmente, existe una mayor conciencia 
sobre la importancia de invertir en la edu- 
cación de los padres. Por ejemplo, la Afir- 
mación de Amán establece que “En toda 
sociedad, el mejor predictor del rendi- 
miento académico del niño es el nivel de 

FIGURA 6. EDucnclóN PRIMARIA: CRECIMIENTO ANUAL DE MATRÍCULAS NECESARIO 

PARA ALCANZAR LA EDUCACIÓN PRIMARIA UNIVERSAL EN EL ANO 2.000 - 
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educación y alfabetización de los padres. 
Toda inversión en ei área de educación y 
alfabetización del adulto constituye, por 
ende, una inversión en la educación de 
toda la familia.” 

/ ,1 % 

Las LlmltaclofA 
de la Instrucclh 

Escolar 
Por si solas, las escuelas no pueden lograr 
una educación básica universal. SI bien en 

MUJtRti 
. HOMBRES 

15 20 25 30 35 40 

la mayoría de los países industrializados la 
educación formal ha obtenido grandes 
triunfos, en ellos aún persisten impor- 
tantes focos de analfabetismo y de indivi- 
duos pobremente educados. La 
muestra el crecimiento de la matrícula en 
países seleccionados, que sería necesario 
para alcanzar la meta de una educación 
primarla universal en el año 

2.000. Mientras que dicha meta está cla- 
ramente al alcance de numerosos países, 
muchos otros contmuarán lidiando por 
bastantes años más con el dilema que 
representa albergar un volumen cuan- 

, ;,. 
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LA ESCUELA, 
UN GRIFO MAL CERRADO 

S i todos los nirios asistieran a la escuela durante un tiempo lo 

suficientemente largo como para garantizar una alfabetización 
sustentable -vale decir, eliminando la posibilidad de recaer en el 

analfabetismo- el analfabetismo de adultos desaparecería del planeta 
en el transcurso de una generación. lamentablemente, esta expectativa 

aun dista mucho de ser realidad. Actualmente, millones de niños de edad 

escolar ni siquiera ingresan a la escuela y millones más la abandonan 

antes de completar los cuatro años de instrucción que se asume son 

necesarios para desarrollar destrezas sustentables de lecto-escritura. 

Posteriormente, estos niños aumentarán las filas de los millones de 

adultos que son incapaces de leer o escribir. Al igual que un grifo mal 

cerrado, la escuela no está en condiciones de parar el flujo de jóvenes 

que irá a incrementar el vasto contingente de adultos analfabetos. 

El gráfico ilustra el grado en que la cobertura y eficiencia de la 

escuela primaria puede incidir en el número de adultos (individuos de 

IS o más aiios) definidos como la “población objetivo” de programas 
de alfabetización. Utilizando información extraída de ocho países 

popufosos con grandes masas de analfabetos, un ejercicio de 

simulación generó el número medio de analfabetos adultos que cada 
uno de los países involucrados debería considerar en sus programas de 

alfabetización durante la década de los noventa, en orden a alcanzar 

un I OO por ciento de alfabetismo hacía el año 2.000. En el ejercicio 

se asumió que las tasas de ingreso y deserción exhibidas en estos diez 

aiios, se mantendrían inalteradas. 

Hay tres componentes que caracterizan a la población objetivo 

promedio de cada país anualmente: (1) el cúmulo de adultos 

analfabetos a comienzos de la década, más (2) los nifios no 
matriculados en la escuela y que cumplen 15 años durante la década 

de los 90, más (3) los estudiantes que abandonan la escuela antes de 

completar el cuarto grado y que cumplen 15 años durante este 

período, ya que se asume que ellos no han adquirido una 

alfabetización sustentable. 

En el gráfico se ilustra el caso de China, por ejemplo, país que debería 

considerar para sus programas de alfabetización los cerca de 18 
millones de adultos analfabetos acumulados, 3.2 millones de adultos 

jóvenes (por cumplir los I5 años) no escolarizados, y más de I4.5 

millones de adultos jóvenes que abandonaron la escuela antes de 

completar el cuarto grado. 
En el caso de seis de los ocho países participantes, el contingente de 

adultos analfabetos se reabastece más velozmente con los estudiantes 

tloso de niños excluidos de la escuela. 
Eventualmente, estos niños engrosarán 
las filas de adultos analfabetos convlr- 
tiéndose en el objetivo prrmario de pro- 
gramas de educación básica de adultos. 
Ver . . 

Dichos países confrontan un doble 
desafío, ya que no es suficiente incremen- 
tar la matrícula escolar sino además 

ESTIMACIONES MEDIAS ANUALES DE POBLACIONES ANALFABETAS 

CIBLÉS DENTRO DE CIERTOS PAISES, 1990-2000 (ADULTOS DE 

EDAD DE 15 AÑOS Y MAS EN MILLIONES) 

SO 

40 NIÑOS QUE HAN ABANDONADO LA ESCUELA 
NII?1OS NO ESCOLARIZADOS 

30 n RESTOS DE ADULTOS 

20 

2 
B 

que abandonan la escuela sin rendir cuarto grado, que con aquellos 

que jamás asistieron a la escuela. Etiopía y Pakistán constituyen dos 

excepciones. En ambos casos, el número y proporción de niños no 
escolarizados que se incorpora al contingente de individuos 

analfabetos, es mucho mayor que el número de desertores que sufren 

esa suerte. También se puede apreciar que con la sola excepción de 
Brasil, más de la mitad de los adultos que conforman anualmente la 

población objetivo promedio, son parte del cúmulo de adultos 

analfabetos que constituyen el remanente de décadas anteriores. En 
Nigeria, esta proporción es del orden del 70 por ciento. 

En todos estos países, las poblaciones objetivo de adultos analfabetos 

podrían ser substancialmente reducidas con el solo hecho de cerrar 

más seguramente el grifo, mediante la universalización del acceso y la 
permanencia de todos los niños a una educación primaria de -como 

mínimo- cuatro años. De esta forma, se garantizaría la adquisición de 

una alfabetización sustentable. Para países como India, esta medida 

reduciría en forma efectiva el promedio de población objetivo anual, de 
45 a 28 millones de individuos. Sin embargo, el persistente cúmulo de 

analfabetos adultos que se observa en todos los países, sólo puede ser 

reducido mediante programas en gran escala, especialmente diseñados 
para adultos. 

deberán mejorar la “eficiencia” de sus 
escuelas reduciendo las tasas de repetición 
y deserción dentro del sistema. 

De hecho, un proporción importante de 
los alumnos no completa el primer ciclo de 
educación; peor aún, ni siquiera llega a 
cuarto grado, considerado el umbral de la 
alfabetización sustentable (ver 1. 
Con toda seguridad, estos alumnos tam- 

bién se incorporarán a las masas de adul- 
tos analfabetos o semi-alfabetizados. 

Para la mayoría de las personas, a medrda 
que crece la necesidad y la oferta de opor- 
tunidades de aprendizaje permanentes, la 
instrucción escolar ha dejado de ser la 
única experiencia educacional organizada. 
El mundo está cambiando a un ritmo tan 
acelerado, que si todos completaran la 
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FIGURA 7. EDUCACIÓN PRIMARIA:TASAS APARENTES DE 

SOBREVIVENCIA HASTA CUARTO GRADO, POR REGIÓN, !990- 1995 I’AAr?lO 
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DESRROLLADOS ARABES 

educación obligatoria, aún persistiría la 
necesidad de recibir más educación. Sin 
embargo, la provisión de una educación 
inicial que se imparta a todos los niños el 
conocimiento, las destrezas, los valores y 
actitudes esenciales para desempeñarse 
satisfactoriamente dentro de sus comuni- 
dades y continuar aprendiendo a lo largo 
de sus vidas, seguirá siendo necesarra SI 
bien insuficiente por sí sola. 

Cualquiera estrategia que intente propor- 
cionar una educación básica para todos, 
deberá basarse en un esfuerzo conjunto 
que mejore y extienda las oportunidades 
de nirios, jóvenes y adultos para adquirir 
conocimientos básicos, tanto dentro como 

19 6 
92 %  80 %  

ASIA ORIENTAL / SUD ASIA 
OCEANíA 

fuera de la escuela. Las estrategias que se 
cifren en la escuela primaria, 

en la ausencia de medidas complementa- 
rias, no lograrán satisfacer una gran canti- 
dad de necesidades básicas de aprendizaje 
y resultarán, por lo tanto: absolutamente 
meficrentes. Adicionalmente. una estrate- 
gia viable debe tener en cuenta que la efr- 
cacia de la educación básica está fuerte- 
mente influenciada por fuerzas que 
escapan al control de las escuelas. Por 
ejemplo, el uso de un lenguaje común 
ampliamente compartido, el acceso a per- 
iódrcos y libros y un buen nivel nutricional 
y  de salud; son elementos que srrven de 
apoyo al aprendizaje básico. 

2” Ati0 3”AÑO 4’AÑ0 
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AMÉRICA LATINA / AFRICA AL SUR 
CARIBE DEL SAHARA 

Las actividad educacional realizada fuera de 
la escuela, normalmente conocida como 
“educación no formal”. tiene un Importante 
papel que desempeñar en la educación de 
adultos. Según lo establece el informe de 
Amán: “La educación no formal o impartida 
fuera de la escuela, otrora es percibida como 
una alternativa marginal o de segunda cate- 
goría a la educación formal, está cobrando 
creciente significancia como un compo- 
nente imprescindible y complementario de 
una estrategia global encaminada a propor- 
cionar Educación para Todos”. El Foro ha 
recomendado que “la educación no formal 
sea reconocida como una parte integral del 
sistema de educación, en lugar de una alter- 
nativa paralela aunque separada.” n 



Clases vespertinos de alfabetización, Tailandia (Foto: UNESCO/Vida/) 
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Parte III 

La Educación Básica 
de Adultos abarca 
una gran diversidad 
de actividades; 
y, mientras algunas 
se encuentran 
sólidamente 
establecidas, 
otras luchan 
por sobrevivir. 

F n los países Nórdicos, principal- 
mente en Suecia donde desde los 

-k años setenta un gran número de 
alumnos participan en “círculos de estu- 
dio”. La educación de adultos constituye 
una tradición consagrada por el tiempo. 
Actualmente, la equidad de dichos progra- 
mas ha sido llevado al debate, particular- 
mente por sus detractores quienes argu- 
mentan que los cursos diseñados para los 
Suecos sub-educados tienden a ser dema- 
siado cortos y escasamente contribuyen a 
remediar las desigualdades fundamentales 
que aquejan al sistema educacional. 

El movimiento en favor de la educación de 
adultos más ampliamente conocido en los 
países en desarrollo, está basado en la 
concientización y es fruto de la insprración 
del educador brasilero Paulo Freire. A tra- 
vés de su libro Pedagogía de los Oyrimrdos -y 
de otras publicaciones- el autor sostiene 
que si al adulto se le brinda la oportunidad 
de aprender en forma activa, se concienti- 
zará de la naturaleza y las causas de la opre- 

sión social y adquirirá las herramientas que 
le permitan participar en iniciativas de 
reforma social. Este concepto de educación 
popular que comenzara a difundirse en 
América Latina a finales de la década de los 
sesenta, aun constituye una fuerza pode- 
rosa. Sin embargo, los proyectos que ha 
generado son pequeños y de alcance local, 
de manera que se estima que su impacto 
cuantitativo tiende a ser más bien limitado. 

A lo largo de los años, se han dado varios 
ejemplos de exitosas campañas masivas de 
alfabetización a nivel nacional. En algunos 
países como Cuba, Nicaragua, Viet-Nam y 
Somalia, se realizaron campañas “oi?e-oW 
muy poco después que movimientos revo- 
lucionarios tomaran el poder. Dichas cam- 
pañas contaron con un amplio apoyo 
popular. Sin embargo, en Ecuador el 
gobierno demostró que era factible involu- 
crar a los jóvenes en campañas voluntarias 
de alfabetización en un entorno no revolu- 
cionario. Ver Rc ( j 1...1 .I j’ 

Otros programas de educación de adultos 
son tan diversos como la localidad en que 
se implementan y muchos más combinan 
la enseñanza de destrezas de lecto-escri- 
tura con otros objetivos sociales. Por ejem- 
plo, la Arquidiócesis Católica de San Salva- 
dor, utiliza su estación radial para 
proporcionar educación básica a niños, 
jóvenes y adultos, al paso que China ha 
organizado 200 mil “escuelas de padres” 
asociadas a escuelas formales, con el objeto 
de enseñar a sus ciudadanos acerca de la 
nutrición, la salud, el desarrollo infantil y 
otras materias de especia1 interés. Indone- 
sia ha adoptado un programa a gran escala 
orientado a educar a las madres en el cui- 
dado del niño entre el nacimiento y los 3 
años de edad. Por su parte Nepal ha recur- 
rido a textos que emplean formatos de tiras 
cómicas con material similar al utilizado en 
los primeros tres años de escuela primarla 
(formal), para enseñar a adultos con muy 
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FIGURA 8. POBLACIÓN MUNDIAL DE ADULTOS ALFABETIZADOS Y ANALFABETOS 

POR GÉNERO, 1980-2005 (MILLONES) 
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FIGURA 9. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE ANALFABETOS ADULTOS, 1995 

PAíSES EN 

885,000,OOO \ 

poco o nada de instrucción escolar. En los 
países en desarrollo, los principales organi- 
zadores de este tipo de programas son las 
organizaciones no gubernamentales 
(ONG’s), la mayoría de las cuales opera a 
pequeña escala. 

El a ltabetlsmo y 
e l anslhmbetlsmo 

de adultos 
Las estadísticas muestran que la población 
adulta mundial alfabetizada se encuentra en 
aumento, si bien los patrones característicos 
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FIGURA I O.TASAS ESTIMADAS DE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS POR REGIÓN, 
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- 
de los países en desarrollo e industriallzados 
varían en forma considerable. La 
muestra que el número de hombres y 
mujeres alfabetizados en el mundo está 
ascendiendo, crecimiento se espera 
continúe en el futuro previsible. Así tam- 
bién, desde 1980, el número de adultos anal- 
fabetos se ha mantenido cerca de los 885 
millones y de continuar la tendencia actual 
esta cifra se conservaría inalterada hasta el 
año 2010. Este núcleo constante de analfa- 
betos -de los cuales cerca de dos tercios son 
mujeres- persiste a través del tiempo, pese a 
denodados esfuerzos que han logrado incre- 
mentar el número y proporción de pobla- 
ción alfabetizada, a nivel mundial. 

La distribución de adultos analfabetos en 
el mundo se presenta bastante dispareja. 
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FIGURA I 1. BRECHA GENÉRICA EN LAS TASAS DE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS 

POR REGIÓN, 1980 Y 1995 

MUNDO 
l”4: 

q “80 

PAíSES 
DESARROLLADOS 111 

PAíSES EN 
DESARROLLO 

PAISES MENOS 
DESARROLLADOS 

AMÉRICA LATINA / 
EL CARIBE 

ASIA ORIENTAL / : 
OCEANíA 

AFRICA AL SUR .> 
DEL SAHARA 

ESTADOS ÁRABES 
1 SS,<, (< ,< .- ;. =-< ,, -; .- ,,,,, 

ll,11 8, ,,), <t 

ss11 , 
SUD ASIA 

% 0 5 10 15 20 25 30 

como se ilustra en la Práctica- 
mente todos son habrtantes de países en 
desarrollo, más de la mitad viven en India 
y China juntas y casr un 25 por ciento se 
reparte entre siete países más. La i 

muestra que mientras las tasas de alfa- 
betización continúan mejorando en todas 
las regiones del planeta, existen serias 
desigualdades entre ellas. 

Mundo, países desarrollados, países en 
desarrollo, países menos desarrollados, 
América Latma/El Caribe, Asia Orien- 
taUOceanía, Africa al Sur del Sahara, Esta- 
dos Arabes, Sud Asia 

Según se ilustra en la ,;, ! todas las 
reglones del mundo han logrado avanzar 
en térmmos de reducir la brecha genérica 
observada en las tasas de alfabetización de 
adultos: aunque persisten profundas dis- 
paridades regionales. La :j 
muestra que las mejoras en las tasas de 
alfabetización han sido mayores entre los 
grupos más jóvenes. 

Los datos relativos a la distribución de la 
población adulta por nivel de logro educa- 
cional, también exhiben claras diferencias 
regionales. Como se ilustra en la ; !:. 

: algunos países de ciertas regiones, 
notablemente Africa al Sur del Sahara y 
Sud Asia, exhiben importantes focos de 
adultos que, ya bien, no cuentan con estu- 
dios formales o no han completado su edu- 
cación primaria. Estos individuos consti- 
tuyen el grupo objetivo primario de los 
esfuerzos de educación básica de adultos. 

Es muy posible que estas estadísticas 
subestimen el grado de analfabetismo 
existente en la población adulta, dado que 
muchos países utilizan los años de instruc- 
ción escolar cursados como indicadores de 
alfabetizacrón. Lo anterior, no toma en 
consideración que los adultos con destre- 
zas de lecto-escritura insuficientes y rara 
vez empleadas, suelen volver a caer en el 
analfabetismo. Aun así, al umbral del siglo 
XXI, la gran mayoría de los niños de la 
mayoría de los países ha recibido -como 
mínimo- unos pocos años de escolariza- 
ción, de manera que el número de analfa- 
betos “legítimos”, vale decir, que no han 
tenido el beneficio de instruccrón alguna, 
con toda probabilidad va en declmación. 
Por otra parte. el número de individuos 

que exhibe destrezas de lecto-escritura 
inadecuadas también va en aumento y, en 
la medida que los requerimientos del mer- 
cado se sigan intensificando: estos indivi- 
duos se encontrarán cada vez más margi- 
nados. 

_.. i >, 

Pro@resos~ 
en los noventa 

Los participantes a la reunión de mediados 
de década del Foro de Educación para Todos 
celebrada en Amán, Jordania, en junio de 
1996, analizaron SI el mundo se habría acer- 
cado a la meta acordada en la Conferencia 
de Jomtien de 1990 - una educación básica 
universal. “En los seis años transcurridos 
desde la adopción de la Declaración Mun- 
dial sobre Educación para Todos”, escribie- 
ron en su comunicado final, “ha habido un 
significativo avance en el campo de educa- 
ción básica, si bien no en todos los países, ni 
en el grado que se esperaba, el progreso evi- 
denciado es ciertamente real”. 

La matrícula primaria experimentó el 
mayor progreso. El comunicado destaca: 
“La matrícula de educación primaria ha 
mostrado un substancial aumento. Se cal- 
cula que el número de nuños que ingresa- 
ron a la escuela en 1995, excedió en 50 mil- 
lones a las matrículas de 1990. El número 
de niños excluidos de la escuela, guarismo 
que por décadas había experimentado un 
inexorable crecimiento, también comienza 
a declinar”. El comunicado continúa, consi- 
gnando que el mejor nivel de asistencia fue 
acompañado por un “creciente énfasis en la 
calidad de la educación”. 

FIGURA I2.TASAS MUNDIALES DE ALFABETIZACIÓN, POR GRUPO DE EDAD GÉNERO, 

1980~ 1995 
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Junto con celebrar este progreso, el Foro 
advierte sobre el peligro de simplificar en 
demasía el problema y de centrarse exclu- 
sivamente en el ingreso a la escuela prima- 
ria. “La visión de una educación básica 
ampliada adoptada en Jomtien, con fre- 
cuencia se ve reducida a la acción de colo- 
car a un número mayor de niños en las 
escuelas: un paso indispensable, si bien 
sólo una de las muchas medidas que será 
necesario implementar en orden a lograr la 
meta de una Educación para Todos”, 
expresa la Afirmación de Amán. Se evi- 
denció preocupación entre los partici- 
pantes, por el hecho de no contar con sufi- 
ciente información sobre educación de 
adultos, con la excepción de los pocos 
países -India, Namibia y Sud Africa- que 
en años recientes han impulsado impor- 

tantes programas de alfabetización dirigi- 
dos a estos grupos. 

En el informe final de la conferencia de 
Amán se destaca: “Muchos de los partici- 
pantes opinaron que el énfasis prioritario 
que se le ha dado a la expansión de la esco- 
laridad, ha opacado otras dimensiones de 
la Educación para Todos, en particular su 
agenda para satisfacer las necesidades bási- 
cas de aprendizaje de individuos de todas 
las edades - necesidades que evolucionan 
con el tiempo y tienden a sofisticarse”. 
También se hizo la observación que repre- 
sentantes de algunos países en desarrollo 
que habían declarado su intención de 
lograr una educación para todos en el plazo 
de unos pocos años, aparentemente “esta- 
ban confundiendo la Educación para Todos 

con la Educación Primaria Universal”, ilus- 
trando de esta forma una alternativa polí- 
tica que contaba con el apoyo de gran parte 
de las agencias externas de financiamiento. 

r,, *1.., ,.,< .,>, 

Actuales Nlveie’r 
de Invetsih en 

Educación Bb8lcs 
de Adultoa 

A pesar de los compromisos materializa- 
dos en la Conferencia de Jomtien, el finan- 
ciamiento que reciben las iniciativas de 
educación básica de adultos es precario en 
prácticamente todos los países. 

FIGURA 13. NIVEL DE LOGRO EDUCACIONAL DE LA POBLACIÓN ADULTA (24 o MÁS AÑOS) POR REGIÓN, 1995 
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Nota: La distancia entre los extremos de las lineas que se extienden desde cada recuadro. muestra el rango de 
valores de los datos disponibles para todos los países dentro de sus respectivas regiones. El recuadro mismo 
se extiende hasta incluir los percentiles 25 y 75 (el rango intercuartil) y constituye una medida de la disper- 
sión. El valor medio o percentil 50. se muestra en la linea horizontal trazada dentro del recuadro. Por ejemplo. 
con referencia a esta figura, el porcentaje de población adulta no escolarizada en Africa al Sur del Sahara, varia 
entre 18 y 89 por ciento. Para la mitad de los países de los cuales se dispone de datos. el recuadro indicativo 
del rango se extiende desde el 46 al 73 por ciento, con un valor medio de 58 por ciento. 
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La columna 5 de los cuadros estadísticos 
muestra el bajo nivel de gasto público cor- 
riente en educación primarla y de adultos, 
como porcentaje del total del gasto educa- 
cional. Sin embargo, la interpretación de 
estas cifras exige algo de cautela. En los 
países en desarrollo, el financiamiento 
público de la educación básica de adultos 
también forma parte de los presupuestos de 
los Ministerios de Salud, Agricultura, Desar- 
rollo Comunitario, etc. Adicionalmente, es 
preciso recordar que el gasto yúblico que se 
destina a la educación de adultos representa 
sólo una parte del escenario. Gran parte de la 
educación de adultos es financiada por 
fuentes privadas que, por regla general, asu- 
men algunos de los costos directos y muchos 
de los costos indirectos. En los países indus- 
trializados, la educación de adultos 
característicamente va más allá de propor- 
cionar instrucción en lecto-escritura, aritmé- 
tica y otras destrezas básicas, razón por la 
cual no es fácil identificar el gasto público 
destinado a la educación básica de adultos. 

En los países en desarrollo 

No cabe duda alguna que la Conferencia 
de Jomtien y el Año Internacional de la 

Alfabetización, 1990, 
agudizaron la conciencia global sobre el 
valor de la educación básica de adultos, 
impulsando varia iniciativas de alfabetiza- 
ción, tales como las reseñadas en estas 
páginas. Sin embargo, la información 
estadística y anecdótica de que se dispone 
sugiere que pocos gobiernos le han otor- 
gado una prioridad real al financiamiento 
de la alfabetización de adultos. 

Una razón es que las crisis financieras y los 
programas de ajuste estructural han 
contreñido a muchos gobiernos a reducir su 
presupuesto educacional. Es así que con fre- 
cuencia la educación de adultos, que carece 
del apoyo de un electorado organizado, ha 
sido objeto de las reducciones más severas. 
Según un estudio, las asignaciones destina- 
das a la educación de adultos representan 
menos del 2 por ciento de los presupuestos 
educacionales de América Latina y 
continúan en descenso. Las restricciones en 
el ámbito de la educación también se han 
aplicado a otros sectores sociales, por ejem- 
plo, en programas de extensión agrícolas y 
de salud, hecho que le ha sugerido a un 
observador que “el Estado prácticamente ha 
abandonado al campesino a su suerte” [lo] 

dad de programas de educación 
básica de adultos que vayan más allá 

de una alfabetización puramente ele- 
mental. Ver )I’ _8 

El gobierno de la reciente democratizada 
Sud Africa, ha aprobado lineamientos 
nacionales en el área de educación y capa- 
citación básica de adultos, si bien la imple- 
mentación de éstos ha quedado en manos 
de los gobiernos provinciales trabajando 
en colaboración con organismos no guber- 
namentales, las universidades y el sector 
empresarial. Está estrategia privilegia par- 
ticularmente a la población negra, víctimas 
de discriminación laboral en un pasado no 
tan lejano, aunque es menos beneficioso 
para los sectores más pobres de la pobla- 
ción, especialmente para las mujeres de 
zonas rurales. 

Ghana, localidad donde el Banco Mundial 
acordó financiar un programa nacional de 
alfabetización funcional a gran escala, 
constituye otra excepción. Desde su inicio 
en jumo de 1992, el programa ha matricu- 
lado a cerca de 20 mil educandos por año, 
el 60 por ciento de ellos mujeres. El pro- 
grama utiliza “facilitadores” quienes junto 
con sus supervisores trabajan en forma 
voluntaria. Las evaluaciones realizadas 
revelan que aproximadamente un 50 por 
ciento de los educandos tienen la capaci- 
dad para leer correctamente pasajes 
simples. Entre los efectos colaterales 
deseables se encuentra una mayor valori- 
zación de actividades como la arboricul- 
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NAMIBIA:ALFABETIZACIóN - REQUISITO 
PARA LA CIUDADAídA 

“Ya no estoy ciego.” 

‘Mis ojos se han abierto.” 

“El saber leer y escribir me ha llevado desde la 
oscuridad hacia la luz.” 

Jales fueron los testimonios de algunos de los participantes 

en el Programa Nacional de Alfabetización (PNA) 

b 
realizado en Namibia a comienzos de los años noventa. 

Estos ciudadanos de Namibia recientemente 
w alfabetizados, que ahora se encuentran en condiciones de 

I-~ ~~. J I. I reer carros ae panenres rejanos, ayuaar a sus mjos con sus 

tareas escolares, llenar formularios y controlar sus finanzas, han 
descubierto un mundo totalmente nuevo para ellos. 

Tras declarar su independencia de Sud Africa en / 990, los líderes de Namibia volvieron su 

atención a la tasa de analfabetos adultos del país -35 por ciento- y propusieron otorgar a 
la educación una de las más altas prioridades en la agenda nacional. 

Se incorporó a la constitución de la nación un articulo que establecía el derecho a una 

educación al tiempo que el nuevo gobierno destinaba un 2-i por ciento del presupuesto 

nacional al área educacional. Un tres por ciento del presupuesto de educación fue asignado 

a actividades de educación de adultos, mientras que el Ministerio de Educación y Cultura 

canalizó estos fondos hacia la creación del PNA. Dicho programa contó con la asistencia de 
estructuras en siete regiones -94 distritos y 2 I62 loca/idades- encargadas de reclutar 

participantes y apoyar el programa a nivel comunitario a lo largo del país. 

El programa educativo se centró en tres etapas progresivas de aprendizaje e incluyó, en una 

primera etapa, libros de lectura elemental en diez de los idiomas locales, en nueve idiomas para 

la etapa siguiente, concluyendo con libros de lectura en Inglés básico para una etapa @al. 

Los temas utilizados para los libros de lectura cubrían diversas áreas desde salud y 

economía doméstica hasta educación cívica. También se publicaron libros de Matemáticas 

para cada etapa. A principios de 1995, se habían matriculado cerca de 3 7 mil alumnos en 

las distintas etapas del programa. 

El PNA recibió sólido apoyo público por parte del Presidente Sam Nujama y de miembros 
del Parlamento, quienes aquilataron sus méritos como vehículo para mejor ejercer los 

derechos y obligaciones de los ciudadanos de Namibia. En las palabras del Honorable Dr. 

Mosé P. Jitendero, presidente de la Asamblea Nacional, pronunciadas durante la 
inauguración de/ seminario nacional sobre analfabetismo, “Deseamos que nuestro pueblo, a 

través de la alfabetización [. .] logre desarrollar confianza en sí mismo, se mantenga bien 
informado y, si fuese necesario, se exprese en forma crítica. Deseamos que nuestros 

ciudadanos ejerzan asertivamente los derechos y obligaciones que le corresponden como 

seres humanos.” 

En la ocasión también mencionó el positivo impacto asociado con la alfabetización de mujeres, 

un tema de vital trascendencia en un país donde el 39 por ciento de las mujeres son jefis de 

hogar y donde cada hogar consiste -en promedio- de 5.2 personas. Destacó el hecho que las 

mujeres alfabetizadas disfrutan de fimilias con mejor salud, le transmiten su conocimiento a 
sus integrantes, al tiempo que les comunican un sentido de apreciación por la educación. 

Un 80 por ciento de los adultos matriculados en el PNA son mujeres y sus logros han 

superado substancialmente el de los estudiantes varones. En la Etapa I, el 68 por ciento de 

las mujeres completaron el curso, en contraste con sólo el 3 I por ciento de los hombres. En 

lo Etapa 2, se observaron cifras de 82 y 18 por ciento, siempre en favor de la mujer. 

los participantes declararon haber adquirido no solamente nuevas destrezas, sino también 
más confianza en sí mismos. Angelika Joatago Lukas, madre de 4 7 arios, observa, “Los 

miembros de mi fimilia se sienten contentos conmigo y me muestran respeto. Cuando 

vuelvo de clases desean saber qué me han enseñado.“Otra mujer comenta, “Yo solía hablar 

cubriéndome la boca con los dedos y manteniendo la cabeza gacha.Ahora, me siento fuerte 

y libre de decir lo que siento.” 
Las mujeres también desempeñan un papel importante en el funcionamiento del programa. 

El 70 por ciento de las “promotoras” de alfabetización eran jóvenes sin otras fuentes de 

ingreso que mantenían a un promedio de nueve miembros familiares. Prácticamente todas 

las promotoras coincidieron que la experiencia había sido positiva y mencionaron haber 

logrado una mayor capacidad para comunicarse y trabajar con personas. Con toda certeza, 

muchas de estas promotoras llegarán a ser líderes de sus comunidades o educadores 
profesionales, ahora que se les ha brindado la oportunidad. 

tura, o de hábitos como la vacunación per- 
iódica, la limpieza: los beneficlos de utill- 
zar agua hervida antes de beberla; etc. 

En los países industrializados 

En los países industrializados, la recesión 
y estancamlento económicos también han 
cobrado víctimas en términos del presu- 
puesto educacional si bien, como grupo, 
dichos países poseen una mayor variedad 
de fuentes de financiamiento a las cuales 
recurrir. Es usual que las empresas priva- 
das financien y organicen actividades edu- 
caclonales, en especial aquellas que desar- 
rollan conocimientos y destrezas útiles en 
el mercado laboral. Algunos gobiernos 
ofrecen una diversidad de alicientes tribu- 
tarios aplicables a iniclativas de capacl- 

taclón y readlestramiento de la fuerza 
laboral. 

Un reciente informe, Arfllit Ed~ru7rio/z Pnrfb 
cip~tiorr in lid~isrriilirzed Coliurnes (Parrici- 

/~“iióll de IA .M/itnr/ót? ne Ahir0.i ell PLlíS~> 
Illiilistr;~~/;~LIIfL1S), que analiza información 
procedente de Canadá, Holanda, Polonia. 
Suecia, Suiza, y los Estados Unidos, alude 
a una “explosión” en la demanda de edu- 
cación permanente y de adultos. Se 
concluye en este informe que casi 75 mil- 
lones de los 200 millones de adultos que 
habitan estos seis países “participaron en 
actividades de capacitación durante el año 
que abarcó la encuesta.” [ll] 

Sm embargo, en los países mdustriallzados 
la prowsión de educación básica de adul- 
tos no es del todo evidente. 

La información disponible debe ser anali- 
zada con cierta cautela. Por una parte, el 
estudio señalado define la educación de 
adulto en un sentido amplio que incluye 
capacitación en el lugar de trabajo, como 
también otros programas de educación 
permanente que normalmente no sería 
considerada como educación “básica”. 
Además, la distribución de estos servicios 
educacionales se encuentra altamente 
concentrada en segmentos específicos de 
la población. 

El informe publicado por la OCDE Erf~itn- 
crófr Per~nrw~e 1~~~7 TOJOS ha documen- 
tado lo que definió como “una gran e insa- 
tisfecha demanda” por educación de 
adultos y formación vocacional perma- 
nentes. De acuerdo a la información de 
este informe, el hecho que en algunos 
países un tercio de la fuerza laboral haya 
particlpado en un año cualquiera- en 
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actiwdades de educación o capacitación 
relacionadas con su ocupación, significa 
que dos tercios no lo hicieron. Adrcional- 
mente, el informe agrega que “esta infor- 
mación también sugiere que un gran 
número de los trabajadores menos califica- 
dos recibe capacitación de no más de uno 
o dos días de duración, estrategia que difí- 
cilmente puede contribuir a la adquisición 
de nuevas destrezas o calificaciones.” [12] 

,.I 

LS prlorldsd 

de los donantes 
Otro factor que incide en el incierto estado 
de la educación básica de adultos, ha sido 
el decreciente apoyo de sus donantes a 
partrr de la crisis económica de la década 
de los ochenta. Independientemente de 
retórica en contrario, un gran número de 
donantes ha sido inducido a concentrar 
sus recursos financieros y programáticos 
en el sistema de educación formal que 
atiende esencialmente a mños. 

Con frecuencia se hacen aseveraciones en 
el sentido que los programas de educación 
de adultos son ineficientes y conllevan un 
alto costo. Sin duda, dichas acusaciones no 
dejan de tener algo de razón. Es probable 
que las personas adultas interesadas en 
adquirir una educación básica, enfoquen el 

proceso de aprendizaje influenciados por 
memorias de fracasos y frustraciones que 
sufrieran en épocas pasadas cuando, como 
niños. asistieran a la escuela. También 
existe la posibilidad de encontrar otras 
condiciones psicológicas entre los adultos 
que no estarían presentes en niños. 
Contrariamente a los niños, los adultos eli- 
gen aprender, aunque con la misma facili- 
dad pueden elegir abandonar su educación 
en cualquier momento. Y muchos lo 
hacen. Por otra parte, se podría argumen- 
tar que el educando adulto que sacrifica su 
tiempo libre -a menudo al Final de un 
laborioso día de trabajo- y que siente la 
legítima necesidad de adqurrir nuevos 
conocimientos, está más motivado para 
aprender que muchos mños. 

En consecuencia, la supuesta meficlencia 
de los programas de educación de adultos 
suele ser utilizada para justificar inver- 
srones en otras modalidades educacronales 
para niños, vale decir, en el sistema escolar 
formal. Esta lógica, sin embargo. ignora el 
hecho que una gran cantidad de recursos 
también se invierte en niños que ni 
siquiera completan la educacrón primaria 
0 que “sobreviven” hasta el final. pero 
aprenden poco que pueda serles de utili- 
dad en la vida. 

Un observador concluye que “Los costos 
de programas eficientes de alfabetizacrón 
y educación básica para adultos y jóvenes 

se comparan ventajosamente con los cos- 
tos atinentes a la educación prrmaria.” 
Más aún, continúa “Nuestro conocimiento 
respecto de las causas comunes de 
ineficiencias y derroche que acompañan a 
los programas de jóvenes y adultos, está lo 
suficientemente avanzado como para pre- 
vemrlas.” [13] También se tiene evidencia 
que el fracaso en términos de reducir el 
número absoluto de adultos analfabetos a 
nivel mundial, no es el resultado de pro- 
gramas ineficientes, sino, más bien, del 
hecho que el contingente de analfabetos 
está siendo constantemente reabastecido 
por la llegada de nuevos candidatos, 
muchos de los cuales estuweron, al menos 
un tiempo, en la escuela primaria. 

Los donantes también expresan su retrcen- 
cra a financiar programas de alfabetización 
de adultos debido a problemas de escala y 
responsabilidad administrativa, al margen 
de la incertidumbre que rodea la calidad 
de éstos. Muchos de estos programas son 
de corto alcance y las organizaciones no 
gubernamentales que los administran a 
menudo tienen poca experiencia en mate- 
rra de procedimrentos contables, además 
de no contar con la credibilidad de las 
administraciones públicas. La calidad de 
los programas también varía ostensibie- 
mente, desde aquellos que generan escaso 
aprendrzaje hasta los que desarrollan des- 
trezas de lecto-escritura con bastante más 
rapidez que la escuelas. n 
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La Educación de Adultos 
en un Mundo en Vias de Polarización 

Parte IV 

Una educación básica 
-ampliamente difundida 
constituye un pre-requisito 
esencial para el crecimiento 
económico. Esto fue verdad 
en el pasado en países 
industrializados como 
Alemania, Francia y el Reino 
Unido. Por ejemplo, a 
mediados del siglo XIX, 
los Estados Unidos ya 
había alcanzado un tasa de 

La racionalidad 
econ6tnlcs 

La correlación existente en los países en 
desarrollo entre inversión en educación 
básica y productividad económica, ha sido 
ampliamente documentada por investiga- 
dores educacionales. Diversos estudios 
han constatado que entre el 25 y el 50 por 
ciento de la diferencia en la productividad 
de la mano de obra de la actividad agrícola 
de los países, puede atribuirse a diferen- 
cias en los niveles de educación. La “3: 

muestra la correlación positiva entre 
tasas de alfabetlzaclón de adultos y pro- 

alfabetización del orden del 
80 por ciento. En forma más 
reciente, la importancia de la 
educación en el crecimiento 
económico ha sido demostrada 
por los nuevos países 
industrializados tales como 
la República de Corea y 
Singapur, que a mediados de 
los años sesenta, alcanzaran 
acceso prácticamente universal 
a la educación primaria. 

dueto interno bruto (PIB) per cápita en 
países en desarrollo. Los resultados de 
investigación muestran que, por regla 
general, los rendimientos económicos de 
inversiones en el campo de la educación 
básica son más elevados en economías 
agrarias de bajos ingresos y en aquellas 
economías que aun se encuentran en las 
etapas iniciales de desarrollo industrial. El 
rendimiento de la inversión es mayor a 
nivel de educación primaria, aunque no 
deja de ser significativo a nivel secundario. 
Dicho rendimiento es aplicable tanto en el 
caso de niños como niñas. 

En las emergentes “economías de aprendi- 
zaje” de los países industrializados, se 

reconoce la inversión en educación básica 
como prerequisito al crecimiento econó- 
mlco. A través de estudios realizados por 
la OCDE y otras organizaciones, se ha 
determinado que el nivel educacional de la 
fuerza laboral es responsable de hasta un 
cuarto del crecimiento económico.[l4] 
También se tiene evidencia del rendi- 
miento que el individuo es capaz de obte- 
ner en forma privada, si éste decide inver- 
tir en educación que vaya más allá de la 
educación básica. En los Estados Unidos, 
se ha comprobado que un trabajador con 
título universitario puede esperar un 
sueldo 50 por ciento mayor que alguien 
que sólo posea un diploma de secundaria. 
Naturalmente que este tipo de ventaja 
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varía considerablemente según la ocupa- 
ción siendo típicamente mayor para 
hombres que para mujeres, quizás porque 
las mujeres son más susceptibles a delar la 
fuerza laboral por prolongados períodos 
de tiempo. 

El argumento que propugna la inversión 
en la educación primaria de niños es impe- 
rioso, aunque hay una sorprendente falta 
de información con respecto al beneficio 
económico que significa invertir en educa- 
ción básica de adultos. La mayor parte de 
la investigación llevada a cabo en los 
países industrializados, se ha limitado al 
área de capacitación vocacional de trabala- 
dores ya empleados. Dame1 A. Wagner, 
director del Instituto Nacional de Alfabeti- 
zación, observa que “a la fecha, es escasa 
la investigación empírica que sugiera que 
los programas de alfabetización de adultos 
han ayudado a los desempleados a obtener 
trabajos nuevos o a efectuar cambios 
significativos de actividad, a pesar que 
existen abundantes declaraciones anecdó- 
ticas que así lo afirman. Adicionalmente, 
no existe prácticamente evidencia alguna 
de parte de países en desarrollo que los 
programas de alfabetización de adultos 
hayan tenido por resultado mejoras econó- 
micas reales en las vidas de los partici- 
pantes.” [15] 

LOS TRABAjADORES BRASILEÑOS 
APRENDEN A HACERSE ESCUCHAR 

M ós de la mitad de la población en el estado de Paraiba en el 

Noreste de Brazil es analfabeta, siendo este porcentaje mayor 
en sus zonas rurales, región que suministra al país un gran número 

de trabajadores de la construcción. Estos obreros derivan en las 

ciudades donde trabajan largas y extenuantes horas, sin que sus 

empleadores muestren preocupación alguna por su bienestar personal. 

Reconociendo el hecho que un trabajador alfabetizado se encuentra en 

una mejor posición para articular sus necesidades y derechos, el sindicato 

de obreros de la construcción de la ciudad de joao Pessoa, se embarcó en una 
campaña de alfabetización de sus miembros, así como de otros trabajadores a 

quienes esperaba poder organizar. En 199 1, el sindicato aunó fuerzas con la 

cercana Universidad Federal de Paraiba, en la construcción de “escuelas” en los propios sitios 

de construcción que se extendían a lo largo de la ciudad. Valiéndose de conferenciantes de la 

universidad y utilizando estudiantes universitarios como maestros, las escuelas de obreros 

ofrecían clases que iban desde lecto-escritura elemental hasta disciplinas científicas. Cuando 
el uso de salas de clase no era factible, los trabajadores presenciaban videos de distintos 

temas o visitaban con el maestro algunos lugares de interés cultural. 

Pese al cansancio físico y el trabajo de sobretiempo que los bajos salarios hacía 

indispensable, los obreros asistían a clases fielmente de lunes a jueves después de su 

jornada de trabajo. Debido a que la rotación entre estos obreros era característicamente 

alta, el perfil de la clase cambiaba constantemente.Aun así, se obtuvieron resultados, 

incluyendo la asistencia regular a reuniones del sindicato por parte de los obreros- 
estudiantes y la determinación de éstos de defender sus derechos en el lugar de trabajo. 

En contraposición a muchas campañas de alfabetización, el programa realizado en joao 

Pessoa representó un esfuerzo urbano y local. las escuelas de obreros tuvieron éxito a 

pesar de contar con un financiamiento mínimo del estado, una total falta de cooperación 

del gobierno central y ningún tipo de cooperación nacional de carácter voluntario. El éxito 

que obtuvo el sindicato y el equipo universitario en movilizar a una población de 

trabajadores manuales frecuentemente ignorados, es prueba que la determinación 
constituye un factor crucial en el éxito de cualquier esfuerzo de alfabetización de adultos. 

FIGURA IkTASA DE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS (15 0 MÁS AÑOS) 

Y PIB PER CÁPITA EN PAiSES EN DESARROLLO CON PIB LS racionalidad 
MENOR A us$ 25 000, 1995. 

SOCl8l 

No sólo de pan vive el hombre. El propó- 
sito de la educación básica no es sola- 
mente convertir a los individuos en pro- 
ductores y consumidores, sino el de 
ayudarlos a adaptarse y a dar forma a las 
condiciones que los rodean y a llegara rea- 
lizarse como personas, padres y miembros 
activos de la comunidad. La sociedad 
como conjunto se beneficia con el hecho 
de contar con una masa substancial de 
adultos educados que comparte un patr-i- 
moni0 cultural común y tiene acceso a 
otras culturas y a valores culturales univer- 
sales, “Aun si la alfabetización sólo tiene 
consecuencias económicas directas limita- 
das”, opina Wagner, “bien puede tener 
consecuencias sociales secundarias que se 
transformen en importantes objetivos para 

PIE PER CAPITA US 
planificadores del desarrollo.“[lh] 

0 Algunas de estas consecuencias sociales 
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FIGURA 15.TASAs DE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS (15 0 MÁS AÑOS) Y ESPERANZA 

DE VIDA AL NACER, EN PAíSES DESARROLLADOS, 1995 

son inmediatamente visibles. P.J. Joseph, 
tras evaluar un programa de alfabetización 
realizado en Ernakulam, un distrito del 
estado Indio de Kerala, en 1989 concluye 
que además de lograr una tasa de alfabeti- 
zación de adultos del 100 por ciento, se 
observaron importantes efectos laterales, 
incluyendo un considerable descenso en la 
incidencia de delitos menores, un menor 
número de votos invalidados durante la 
elección general que se realizara algún 
tiempo después y una reducción en la tasa 
de desertores escolares. “Cuando los edu- 
candos comenzaron a disfrutar los benefi- 
cios de la alfabetización”, escribe el autor, 
“se transformaron en ciudadanos respon- 
sables y determinaron darles a sus hijos 
todas las oportunidades educacionales que 
a ellos les fueron negadas.“[l7] (Ver 

La alfabetización también puede catalizar 
la accrón social. En el distrito de Nellore, 
estado Indio de Andra Pradesh, la cam- 
paña de alfabetización hizo uso de un 
material de lectura que incluía una historia 
basadas en experiencias verídicas de 

k India, los 

comunidades de los 

distintos estados se 

Ji* .‘~::~, 
\’ _ _, i. TASAS DEALFABETI’ZACl6N DE ADULTOS (x) 

mujeres abusadas por maridos ebrios. Esta 
lección inspiró a un grupo de mujeres 
recientemente alfabetizadas a organizar 
comités para protestar contra la venta de 
alcohol, he.cho que culminó en el cierre de 
la licorería local y en la difusión del movi- 
miento hacia distritos vecmos. 

:’ i 

:f’ 
- 

LA ALFABE TI. 
UN ENFOQUE 

ZACIÓIU 
GLOBAL 

r f??, de la comunidad. Cada campaña, liderada por 

v b? 

el distrito involucra a niños de edad escolar y 

pre-escolar, así como a educandos adultos, 
g:’ *cl’- movilizando a la comunidad en su conjunto 

-artistas, actores dramáticos callejeros, 

congregaban para cantar canciones 

folklóricas y presenciar obras de teatro. 

Estudiantes, maestros y líderes comunales se 

reunían en manifestaciones masivas con el 

propósito de enfocar la atención pública hacia 

la alfabetización. En los dieciocho bloques de 

desarrollo y doce pueblos del Distrito Hooghly 

de Bengal Occidental, los maestros organizaban 
visitas puerta a puerta para convencer a los 

padres de la necesidad de enviar a sus hijos no 

matriculados a la escuela. 

Todas estas acciones formaban parte de las 
Campañas de Alfabetización Total -un esfuerzo 

nacional impulsado por India- y se 

caracterizaban por utilizar un enfoque holístico. 

Por lo general, los programas de alfabetización 

de adultos ofrecen instrucción en lecto-escritura 

elemental para educandos adultos. Sin 

embargo, los Campañas de Alfabetización Total 
implementadas por este país, reconocieron la 

necesidad de movilizar a todos los integrantes 

sg 60 70 80 90 100 

Numerosos estudios e investigaciones, han 
documentado la estrecha relación que se 
observa en países en desarrollo entre la 
alfabetización y ciertos indicadores de 
avance social como la salud y nutrición, la 
esperanza de vida y la fertilidad. Como se 
ilustra en la , la esperanza de 

bailarines de danzas filclóricos, y y 
comités comunales- en orden a crear un clima 

favorable a la alfabetización. 

Este enfoque fue adoptado por la Misión 

Nacional de Alfabetización, uno de varias 

misiones establecidas por el Gobierno Indio tras 

la creación de la Política Nacional sobre 
Educación en 1986. La Misión se inspiró en una 

iniciativa anterior, PROPEL, basada en el 
principio de la educación como propiedad 

comunitaria. Bajo el programa PROPEL, 13 7 
aldeas nombraron Comités para Educación de 

la Aldea (CEAS), cuyas funciones eran evaluar 

las necesidades de cada aldea, organizar 
sesiones de capacitación para maestros, 

proporcionar espacios para el funcionamiento 

de centros de educación no formales y movilizar 

a los padres de niños no matriculados en la 

escuela. Los CEA’s también elaboraron diversos 
programas de apoyo, entre ellos centros 

recreacionales para niños entre 3 y 6 años de 

edad y Grupos de Desarrollo para mujeres. 

INDIA: 

Las Campañas de Alfabetización Total se 

extienden a todos los grupos etarios.Ya en 

junio de 1996 se encontraban firmemente 

implantadas en 401 distritos en toda India, 
contaban con una matrícula en exceso de 

73 millones y habían alfabetizado al increíble 

numero de 56 millones de educandos. Kerala 

fue el primer estado Indio en lograr la 
alfabetización universal de la población 

adulta. Por ejemplo, en el Distrito de 

Ernakulam, más de 185 mil personas entre 

las edades de seis y sesenta años aprendieron 

a leer gracias al esfuerzo de 20 mil 

alfabetizadores voluntarios. 
las campañas de alfabetización hicieron mucho 

más que impulsar la matrícula escolar y 

enseñar a los adultos destrezas elementales de 

lecto-escritura. También crearon conciencia 
sobre los temas cubiertos en los materiales 

didácticos, al tiempo que le infundían tanto a 

estudiantes como a maestros un interés a largo 

plazo en el campo de la instrucción. Una vez 

que el individuo se siente comprometido con el 

proceso y aprende a organizar una campaña, 
la promoción y sustentación de iniciativas de 
alfabetización pueden darse incluso sin el 

patrocinio del gobierno. 
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LA PRIORIDAD DE LA ALFABETIZACIÓN 
DE LA MUJER 

E I aspecto genérico del analfibetismo es un tema raramente tocado en los países 

industrializados, donde la mayoría de los adultos analfabetos o con escasa educación 

suelen ser hombres. Sin embargo, en los paises en desarrollo, la gran mayoría de la 

población adulta analfabeta es femenina y la brecha genérica en términos de 
alfabetización persiste. 

La Afirmación de Amán se refiere a la educación de la mujer como un tema que amerita 

una atención prioritaria. Evocando la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, 

celebrada en 1990, destaca, “Ningún punto recibió más énfasis en jomtien que la urgente 

necesidad de salvar la brecha genérica que afecta a la educación, tanto como una 
estrategia de equidad y como el medio más efectivo para responder a presiones 

demográficas y promover el desarrollo. Sin embargo, el avance logrado ha sido 

penosamente lento; es necesario hacer mucho más aún.” 

El infirme final de la conferencia de Amán continúa señalando que “desde jomtien, existe 

una comprensión mucho más profunda de los vínculos positivos entre, por una parte, la 
educación de mujeres y niñas y, por la otra, el ingreso familiar, la salud, la fertilidad, la 

sobrevivencia infantil y la productividad agrícola.” Son cuantiosos los estudios y 
correlaciones estadísticas que muestran la existencia de estrechos vínculos entre la 

educación de la mujer y dichos parámetros de bienestar, al paso que actualmente se ha 

dado amplio reconocimiento al hecho que los beneficios de invertir en la educación de 

mujeres y niñas, se extienden a los miembros de ambos sexos, tanto niños como adultos. 

En el infirme de Amán se dice que “Los participantes hablan de una ‘nueva voluntad 

política’orientada a erradicar la brecha genérica insistiendo, a su vez, que en lugar de 

enfatizar solamente las restricciones que acompañan a la educación de niñas, se deben 

identificar soluciones prácticas de aplicación local que agilicen el ingreso de éstas a la 

escuela.” luego, el informe menciona algunos ejemplos específicos de progreso, tal como 

es el caso de Guinea país donde el gobierno ha firmado una asociación con /as 
organizaciones locales y donantes externos con el objetivo de acelerar el ingreso a las 

escuelas de niñas en edad escolar. lamentablemente, los programas como éste parecen 

constituir la excepción más que la regla. 

FIGURA 1 ~.TASA DE ALFABETIZACIÓN DE MUJERES (15 0 MÁS AÑOS) 

Y  EDAD MEDIA DE PRIMER MATRIMONIO EN PAíSES EN DESARROLLO, 1995 
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vida al nacer aumenta en relación al incre- 
mento de las tasas de alfabetización de 
adultos. También se ha demostrado que el 
hecho de ampliar el alcance de la educa- 
ción básica a niñas y a mujeres ha generado 
los beneficios sociales de mayor trascen- 
dencra. En la medida que recibe instruc- 
ción, la mujer tiende a casarse a una edad 
más madura ( ), es menos prolí- 
fica ( ) y la mortandad infantrl 
decrece ( ). Otros estudios han 
demostrado que la mujer, aunque sólo 
cuente con unos pocos años de instrucción, 
produce más eficientemente como trabaja- 
dora agrícola, genera más ingresos y cuida 
mejor a su familia. Es más probable que 
una mujer educada su-va una comida más 
nutritiva y busque ayuda médrca oportuna- 
mente; en consecuencia, sus hijos tendrán 
una mayor posibilrdad de evitar enferme- 
dades y, por ende. rendirán mejor en la 
escuela. (Ver 1. 

Intuitivamente, este tipo de información 
parece lógica. Después de todo, la mujer 
es quien tradicionalmente lleva las rrendas 
del hogar y quien tiene la mayor influen- 
cra sobre las hijas quienes, a su vez, más 
adelante tendrán sus propios hogares y 
familias. 

Si bien la investigación ha probado que 
existe una correlación directa entre la edu- 
cación básrca y diversas manifestaciones 
de bienestar social, el tema de la causali- 
dad aun permanece en tinieblas. Un obser- 
vador ha sugerido que “dentro de la com- 
pleja trama del desarrollo, qurzás la 
alfabetización y la educación básica 
deberían visualizarse como factores Irnbrl~ 
rd~tes y no como factores estrictamente 
causativos” [18]. Independientemente de 
los anterior, la correlación es estrecha y los 
argumentos no económrcos en favor de 
Invertir en la educacrón básica, cobrarán 
mayor importancia en el futuro cuando el 
signihcado de la vida no se encuentre tan 
subordinado al empleo estructurado. 

Los estudios sobre el Impacto social de la 
educación básica, al igual que los estudios 
sobre el rendrmiento económico generado 
por inversiones en esta área de la educa- 
ción, se han basado fundamentalmente en 
información relativa a los años de escolari- 
zación en lugar de anahzar los resultados 
de los actuales programas de educacrón 
para jóvenes y adultos. Una de las circuns- 
tancias que justifica esta modalidad de 
investigación, es el hecho que la educación 
de adultos que va más allá de la lecto- 
escritura elemental ha sido, en su mayor 
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FIGURA 17.TASAS TOTALES DE FERTILIZACIÓN Y ALFABETIZACIÓN DE MUJERES 

(15 0 MÁS AÑOS) EN PAiSES EN DESARROLLO, i 995 
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parte, un privilegio reservado a unos pocos 
afortunados. 

Todos los países del mundo, independiente 
de su grado de desarrollo, requieren tanto 
“capital social” como caprtal humano. Los 
ciudadanos de los distintos países necesi- 
tan confiar los unos en los otros y trabajar 
colaborativamente. El capital social de 
muchos países se está viendo menosca- 
bado por una serie de circunstancias, entre 
ellos, los conflictos étnicos. Dichos países 
no pueden esperar hasta que sus jóvenes 
adquieran la debida educación y, ya en 
calidad de adultos, reestablezcan la solida- 
ridad social. En orden a revertir la margina- 
ción -y polarización- social, se requiere 
realizar esfuerzos en muchos frentes, 
incluyendo el brindar a los adultos una 
oportunidad de adquirir, por lo menos, una 
educación básica. 

La raclonalldad 
polltlca 

La historia ofrece muchos ejemplos de 
países que han impulsado programas de 
alfabetrzación con la finalidad de lograr 
objetivos políticos, como el estableci- 
miento de autoridades religiosas en países 
Protestantes en el siglo XVI 0 la promoción 
de un sentimiento de solidaridad nacional 
en países como China, Cuba, Etiopía, 
Nicaragua y la ex Unión Soviética. Actual- 
mente, este tipo de programa se considera 
una prueba más que los gobiernos de los 

países en desarrollo están preocupados por 
la suerte de sus ciudadanos más desfavore- 
cidos y determinados a mejorarla. 

La acelerada propagación de instrtuciones 
democráticas a nivel mundial, ofrece nue- 
vos incentivos para impulsar programas de 
educación de adultos a gran escala. En 
orden a garantizar un funcionamiento efi- 
ciente, toda institución democrática debe 
contar con una ciudadanía bien informada 
que posea como mímmo destrezas 
sociales y conocimientos básicos. Algunos 
observadores argumentan que la educa- 
ción de adultos tiene como objetivo fun- 

damental, el sustentamiento y fortaleci- 
miento de la sociedad crvil. Escribe C. 
Duke, “Su tarea es apoyar el pluralismo y 
mejorar la democracia a través de su poder 
dispersante” [19]. Visto desde el lado nega- 
tivo, la falta de una ciudadanía educada 
representa una amenaza a la estabilidad 
política, ya que estimula la marginación y 
la polarización haciendo la tarea de 
gobierno bastante más compleja. Sin 
embargo, la educación por sí sola no 
puede garantizar la participación política, 
como algunos países democráticos esta- 
blecidos pueden dar fe. 

Los países recientemente democratrzados, 
no pueden darse el lujo de esperar que la 
actual generación de escolares complete su 
tránsito por el sistema educacional para 
transformarse en una ciudadanía educada. 
El adulto de hoy debe lograr que sus insti- 
tuciones democráticas funcionen sin más 
tardanza y para dotarlas con lo necesario 
deberá invertir en forma contundente en 
mlciativas de educación básica. 

Deíarrotlo 
y potenclaclbn 

personal 
Como se mencionara en páginas ante- 
riores, los programas de educación de 
adultos pueden convertirse en poderosos 
instrumentos de promoción de objetivos 
económicos. sociales y políticos. Sin 

FIGURA I~.TASAS DE ALFABETIZACIÓN DE MUJERES (15 0 MÁS AÑOS) Y TASAS DE 

MORTANDAD INFANTIL HASTA 5 AÑOS DE EDAD EN PAiSES EN DESARROLLO, 1995 
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embargo, el propósito de la educación no 
debe limitarse a hacer “calzar” al indivi- 
duo en el proceso de producción o en las 
diversas instituciones sociales. La educa- 
ción tiene otras dos importantes fun- 
ciones. 

En primer término, la educación habilita al 
individuo para desarrollar y expresar toda 
la riqueza de su talento y personalidad en 
los diversos papeles que le corresponde 
desempeñar en la sociedad. En otras pala- 
bras, la educación potencia a las personas. 
La evaluación que A. Lind hace del pro- 
grama nacional de alfabetización realizado 
en Namibia (ver ), describe la 
naturaleza potenciadora del proyecto. La 
experiencia vivida por los educandos fue 
asociada por algunos con “emerger de la 
oscuridad”, manifestando un aumento de 
la confianza en sí mismos y una mayor 
autosuficiencia en trámites con bancos, 
oficinas de correo y hospitales. A nivel de 
la comunidad, Lind destacó un aumento 
de la participación en reuniones y organi- 
zaciones por parte de los individuos alfa- 
betizados, hecho que en opinión del autor, 
refleja un incremento de su propia autoes- 
tima. Expresiones como esta eran típicas: 
“Ahora soy alguien y tengo algo que decir. 
Solía quedarme callado(a) y sentirme muy 
estúpido(a).” [20] 

Una segunda función de la educación es, 
en las palabras de John Ryan, “infundir en 
el individuo la necesidad y el deber de 
hacer todos los aspectos de la vida, ade- 
cuados para el ser humano.” Hasta ahora, 
la tendencia demostrada por la educación 
de adultos tanto en los países industriali- 
zados como aquellos en desarrollo, se ha 
orientado a responder las necesidades 
económicas, prestando poca o nula aten- 
ción a los objetivos sociales y culturales. 

La Declaracrótz hlumfiai sohe Educacróu pma 
Todos tomó nota de estos propósitos más 
amplios de la educación: luego de reafir- 
mar el derecho de los mdividuos a la satis- 
facción de sus necesidades básicas de 
aprendizaje, la Declaración manifiesta, “La 
satisfacción de tales necesidades potencia 
a los integrantes de la sociedad y les 
confiere responsabilidad en términos de 
promover la educación de otros, impulsar 
la causa de la justicia social, garantizar 
que los valores humanos uruversalmente 
aceptados y los derechos humanos sean 
salvaguardados y trabalar en aras de la paz 
y solidaridad internacionales en un mundo 
interdependiente.” 

Un enfoque innovativo a la alfabetización 
que sigue estos lineamientos, es el movi- 
miento REFLECT (Alfabetización Freiriana 

Reformulada A Través de Técnicas de 
Potenciación Comunitaria) -iniciativa 
impulsada en 1993 por ACTIONAID una 
organización no-gubernamental Británica- 
que se ha realizado como parte de proyec- 
tos pilotos en 100 aldeas de Uganda, en El 
Salvador y en Bangladesh. Este enfoque, 
que toma su inspiración de las teoría del 
educador brasileño Paolo Freire, consiste 
en alentara cada grupo de alfabetización a 
desarrollar su propio material didáctico 
utilizando mapas, calendarios y diagramas 
que representen situaciones locales y que 
le ayuden al grupo a analizar y ordenar sus 
conocimientos. Utilizando tarjetas 
visuales de diseño local: los gráficos se 
transfieren al papel y cada participante 
crea un libro con sus propias frases. Las 
evaluaciones de las experiencias piloto 
sugieren que este enfoque no sólo enseña 
a leer y a escribir además de llevar a un 
mejoramiento de la autoestima del indivi- 
duo, sino, también incentiva al educando a 
tomar medidas orientadas a mejorar las 
condiciones de vida de su comunidad. En 
términos generales. los educandos han 
ejercido un mayor control sobre los recur- 
sos del hogar y las decisiones que en él se 
toman, mostrado más preocupación por 
los temas que involucran la salud y melo- 
rando la asistencia de sus hijos a la 
escuela. [21] n 
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Conclusión 

El presente análisis de las tendencias que 
prevalecen en la educación básica de adultos, 
no deja de proyectar señales optimistas. La 
globalización de las economías, el 
advenimiento de las sociedades basadas en el 
conocimiento y los avances políticos en 
materia de formas democráticas de gobierno, 
pueden constituir fuerzas que impulsen el 
cambio en la dirección deseada. Estas fuerzas 
tienen el potencial requerido para reunir a los 
integrantes de la comunidad mundial, 
concientizarlos sobre las necesidades de cada 
cual y ayudar a individuos y a sociedades a 
enfrentar inquietudes comunes que van 
desde la protección del medio ambiente 
hasta la distención de conflictos étnicos. 
También son portadoras de las herramientas 
mediante las cuales los individuos y grupos 
marginados podrán volver a insertarse al 
torrente vital de sus sociedades, revirtiendo 
de esta forma las tendencias polarizantes que 
son aparentes en tantos países. 

orno ya hemos visto, la educa- 
ción básica de adultos puede 
desempeñar un papel de trascen- 

dental importancia en la consecución de 
dichos objetivos. A través de la adquisi- 
ción de conocimrentos y destrezas básicas, 
el indrviduo puede adquirir las herramien- 
tas y la confianza en sí mismo, que lo 
convertirá en un trabajador productivo, un 
ciudadano sólido y un miembro respetado 
de la familia, además de realizarse como 
un ser humano. La importancia de la edu- 
cación como la fuerza motriz del desar- 
rollo económico significa que, por prrmera 
vez, los países que carezcan de recursos 
naturales o de altos volúmenes de capital, 
ya no estarán condenados a vivir en la 
pobreza. La emergencia de un mundo en el 
cual las ideas son más valoradas que el 
petróleo, constituye una excelente noticia. 
Según observa John Ryan, el problema es 
que “los recursos educacionales están drs- 
tribuidos en formas menos equitativas que 
las riquezas naturales.” 

En términos del análisis anterior, el hecho 
más alarmante es que todavía existe prác- 
ticamente un billón de adultos analfabetos 
en el mundo, cifra que seguramente se 
mantendrá invariable en el próximo siglo 
de no mediar intensos esfuerzos a gran 
escala encaminados a reducir el analfabe- 
tismo, a través de actividades que combi- 
nen los objetivos de educacrón primaria 
universal y la alfabetización de adultos. 

De acuerdo a cálculos recientes, el costo 
que el conjunto de países en desarrollo 
debería asumir para proporcionar un lugar 
en la escuela a todos los niños en edad 
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FIGURA 19. GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN Y GASTOS MILITARES COMO 

PORCENTAJE DEL PIB EN PAíSES SELECCIONADOS, 1994 
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En consecuencia, la comunidad mundial y 
cada país en particular confronta una 
alternativa. Pueden asumir el papel de 
espectadores y observar como las fuerzas 
de la marginación y la exclusión cobran 
sus tributos a individuos y a sociedades 
enteras, siembran la semilla del conflicto 
y dan vuelo a las fuerzas anti-democráti- 
cas poniendo en jaque la estabilidad 
misma del orden del planeta. 0 bien las 
naciones del mundo pueden realizar las 
inversiones necesarias para lidrar contra 
las fuerzas de la margmación y la polari- 
zación en todas sus manifestaciones. 
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son numerosos los países donde el gasto frente, nuestro progreso se verá seria- 
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CUADROS ESTADISTICOS 
Indicadores Educacionales y Socio-económicos Seleccionados para 132 Países en Desarrollo y Territorios 

1 a presente sección contiene datos estadísticos de diez indicadores 

seleccionados del ámbito educacional y socio-económico, de / 32 

países en desarrollo agrupados por región principal. Todas las 

cifras son oficiales, excepto las mostradas en amarillo, que constituyen 

estimaciones. Las columnas que muestran datos del último año disponible 

(UAD), generalmente se refieren al ario 1994 ó 1995, aunque en algunos 

casos corresponden a los comienzos de la década de los 90. 

Las columnas 3 y 4 ofrecen una apreciación general de lo situación real 

de cada país, con respecto a la alfabetización de adultos, mientras que las 

columnas I y 2 muestran parámetros que podrían afectar su evolución a 

través de avances materializados a nivel de educación primaria: cobertura 

(columna 1) y eficiencia (columna 2). Las columnas 1.3 y 4, también 

ilustran desigualdades genéricas. 

La columna 5 lista tres indicadores de la inversión que cada país ha 

realizado en el campo de la educación: (i) gasto educacional expresado 

como porcentaje de su producto interno bruto (PB), (ii) la proporción de 

esa inversión asignada o la educación de odultos, (iii) la proporción 

destinada a iniciativas de educación primaria. Lamentablemente, paro 

muchos países no se dispone de datos sobre el gasto público asignado a 

la educación, particularmente o la educación de adultos, 

Las columnas 6 a 10, contienen variables que pueden exhibir una 

correlación estadística con parámetros educacionales. El PI6 per cópita 

(columna 6), suele usarse como una medida aproximada de la situación 

económica general del país y, por ende, de su capacidad paro financiar 

actividades de educación. El indicador Gini (columna 7) es una medición 

sumaria de la igualdad en la distribución de los ingresos o el consumo, 

dentro de una escala que va del 0 ol 100. El cero representa la igualdad 

hipotética total de ingresos en los hogares, en tanto que 100 representa 

una concentración hipotética de todos los ingresos en un sólo hogar: en 

consecuencia, mientras más bajo el valor, más equitativa será la 

distribución del ingreso. Los encabezamientos de las columnas 8, 9 y 10, 

se definen en el glosario del Anexo 3. 
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toda 
modalidad de educación y capaci- 
tación organizada, que satisfaga las 
necesidades básicas de aprendizaje 
de 1;s adultos, incluyendo lecto- 
escritura, aritmética, conocimientos 
generales y destrezas para la vida. 
Para propósitos estadísticos, se 
define como adulto a un individuo 
de 15 o más años de edad. 

incluye tanto las herramien- 
tas esenciales de aprendizaje (tales 
como lecto-escritura, expresión oral, 
aritmética y resolución de proble- 
mas) como los contenidos básicos 
de aprendizaje (tales como conoci- 
mientos, destrezas, valores y acti- 
tudes) que los seres humanos 
requieren para sobrevivir, desarrol- 
lar plenamente sus capacidades, tra- 
bajar y vivir con dignidad, participar 
activamente en el desarrollo, mejo- 
rar la calidad de sus vidas, tomar 
decisiones fundamentadas y conti- 
nuar aprendiendo. 

, también 
conocidos como países industriali- 
zados, incluyen a los países de 
Europa, la ex-Unión Soviética, Aus- 
tralia, Canadá, Japón, Israel, Nueva 
Zelandia y a los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

número de naci- 
dos vivos durante un año específico 
por cada 1 000 mujeres entre las 
edades de 15 y 49 años. 

un término 
en ocasiones empleado para distin- 
guir la habilidad para utilizar destre- 
zas de alfabetización con propósitos 
específicos en el hogar, la comuni- 
dad o el lugar de trabajo. Sin 
embargo, actualmente se considera 
que la alfabetización legítima debe 
ser, además de funcional, relevante a 
las necesidades del individuo. 

una medición de 
desigualdad (utilizada en este 
contexto en relación a la distribu- 

ción de ingresos dentro de un país) 
donde 100 representa la total desi- 
gualdad y 0 la perfecta igualdad. 

el 
valor de todos los servicios y bienes 
terminados producidos por una eco- 
nomía en el transcurso de un año. El 
término PIB per cápita (vale decir, el 
PIB de un país dividido por su pobla- 
ción) se usa con frecuencia para 
como un indicador de la riqueza 
general del país. 

falta de dominio del 
lenguaje escrito, normalmente aso- 
ciado con condiciones de pobreza, si 
bien no debe confundirse con igno- 
rancia. 

número de 
adultos analfabetos expresados 
como porcentaje del total de la 
población adulta (15 o más años). 

un individuo de 
15 o más años de edad incapaz de 
leer o redactar con comprensión una 
breve descripción de un hecho coti- 
diano. 

mejor conocidos por su sigla en 
Inglés LDC’s, son países de bajos 
ingresos que de acuerdo a evalua- 
ciones de las Naciones Unidas 
enfrentan obstáculos en su desar- 
rollo económico, particularmente, 
bajos niveles de desarrollo de sus 
recursos humanos y severas 
deficiencias estructurales, no suscep- 
tibles de corregir en el corto plazo. 

el 
número medio de años que un 
recién nacido podría vivir, si las cur- 
vas de mortandad en el país al 
momento del nacimiento, se mantu- 
vieran invariables a lo largo de la 
vida del niño(a). 

la habilidad para leer 
y escribir, no solamente por parte 
de adultos, pero también por parte 
de niños y jóvenes. La alfabetiza- 
ción, constituye un continuo de des- 
trezas de lecto-escritura. Con fre- 
cuencia, el término cubre, por 
extensión, las destrezas elementales 
de aritmética. 

número de 
adultos alfabetizados expresado 

como porcentaje del total de la 
población adulta (15 o más años). 

todo el gasto 
público destinado a las fuerzas 
armadas, incluyendo la compra de 
pertrechos y equipamiento militar; 
la construcción de instalaciones; 
reclutamiento, capacitación y man- 
tención del personal; y programas de 
ayuda militar. 

el número 
de estudiantes de edad escolar ofi- 
cial, expresado como un porcentaje 
de la población total de ese grupo 
etario. 

actividades 
educativas para niños, jóvenes o 
adultos, organizadas fuera del 
ámbito del sistema escolar regular, a 
veces llamada educación fuera de la 
escuela. 

aquellos niños que forman parte del 
grupo oficialmente definido como 
de edad escolar primaria, que no se 
encuentran matriculados en una 
escuela o que la han abandonado. 

en el 
contexto de esta publicación, se 
refiere al gasto asignado a activi- 
dades educativas por las autoridades 
públicas responsables por la educa- 
ción. No incluye gastos realizados 
en esta área, por otros departamen- 
tos gubernamentales. 

el 
número de niños que conforman el 
grupo oficialmente definido como 
de edad escolar primaria, ya bien se 
encuentren o no matriculados en 
una escuela. 

(U5MR)*: el número de 
muertes entre niños menores de 5 
años de edad por cada 1 000 naci- 
mientos vivos, durante un año 
específico. 

matrícula que cubre a todos los 
niños en edad escolar primaria, vale 
decir, una razón neta de matrícula 
del 100 por ciento. 

Sigla en Inglés: Under 5 Mortality Rate 



EL FORO CONSULTIVO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN PARATODOS, se fundó con 
posterioridad a la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, Tailandia, 
Marzo de 1990), con el objeto de promover y supervisar el avance logrado en la provi- 
sión de educación básica durante la década de los noventa. Periodicamente, el Foro 
congrega a especialistas y elaboradores de política de alto nivel de países en desarrollo, 
agencias de desarrollo internacionales y bilaterales, organizaciones no gubernamentales 
y fundaciones. 

Como objetivo de su primera reunión (París, diciembre 1991), el Foro se centró en las 
expectativas de lograr una educación primaria universal. En su segunda reunión (Nueva 
Delhi, septiembre 1993), el Foro analizó las probabilidades de proporcionar una educa- 
ción de calidad para todos. En su tercera reunión (Amán, junio 1996), se evaluó el pro- 
greso global hacia el logro de una Educación para Todos materializado a mediados de la 
década y en su último comunicado fijó las prioridades de las acciones a emprender 
durante el resto de la década. 

Un Comité Directivo de una agencia interinstitucional elabora el plan de trabajo del 
Foro, que es ejecutado por el Secretariado del Foro situado en la Sede UNESCO de París 
y ratifica las actividades programáticas de extensión, patrocinadas por dos o más de las 
organizaciones constituyentes. Durante el período 1995-1996, los programas centrales 
del Foro fueron financiados por contribuciones de países como Dinamarca, Finlandia, 
Italia, Holanda, Noruega, Suecia, y organizaciones como PNUD, UNESCO, UNFPA, 
UNICEF y el Banco Mundial. 

El Evaluación de Mediados de Década del progreso de Educación para Todos constituyó 
el Foro principal de las actividades del período 1995.1996, que incluyó las siguientes 
iniciativas: 

provisión de directrices para todos los países abocados a realizar sus propios 
análisis de la Educación para Todos: 

encomendar estudios de casos de veinte países en aspectos específicos de la 
Educación para Todos; 

encargar una encuesta sobre las condiciones imperantes en escuelas primarias 
de catorce de los países más pobres; 

análisis de las políticas y prácticas de los donantes que ofrecen su apoyo a la 
Educación para Todos; 

recopilar la opiniones que los principales grupos de organizaciones no guber- 
namentales han formulado acerca de la Educación para Todos; 

organizar siete seminarios regionales de análisis de las políticas de la Educa- 
ción para Todos; 

recopilar y analizar datos sobre educación básica en países en desarrollo; 

presentar los resultados de estas actividades al Foro durante su reunión de 
mediados de década a realizarse en Amán, Jordán, junio, 1996; y 

difusión de los resultados y los principales temas relativos a la Educación para 
Todos a través de los medios de comunicación. 

El Secretariado del Foro también publica el Boletín trimestral K‘F/! 7000, en cinco idio- 
mas, una serie de informes de actualidad llamados Edr/rkbfl para Todoos: Shr~~ctó/z 1’ len- 
~fetlcks, así como folletos y ponencias. 


	Contenidos

