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INTRODUCCION 

El trabajo que hoy presentamos es el resultado de nuestra práctica 

con la población de iletrados del sector Sur.Oriental, y de nuestros 

nexos con la Secretaría de Educación, Oficina de Alfabetización. Su

pone así mismo, el examen de las políticas oficiales de educación de 

adultos durante la coyuntura del Frente Nacional ( 1.958 - 1.982 ). 

Se inicia con el inventario cuantitativo pertinente; seguidamente nos 

ocupamos del desglose de la legislación en torno al área que nos ocu

pa para pasar en tercer término a formular propuestas de Trabajo So

cial y finalmente, enprender una incursión por los contenidos linguís

ticos de las cartillas oficiales para desentrañar los elementos ideo

lógicos susceptibles de irradiarse por parte del Estado. 

Una vez el Gobierno Nacional se propuso una ofensiva radical contra el 

analfabetismo, bajo el rótulo de "Campaña de Alfabetización Simón Bolí

var"; decidimos la realización de una investigación sobre la pobla -

ción iletrada de la ciudad de Barranquilla para definir la actuación 

que nos complete como Trabajadores Sociales en el ámbito señalado. 

Ahora bien, el hecho de que hubiéramos planteado la incursión en un 



tema que está al orden del día de los propósitos gubernamentales, no 

significa para nosotros una sujeción a la filosofía general que anima 

la Campaña, ni pretendiendo ejercer la adulación incondicional; por 

el contrario, la investigación implicaba indagar y jerarquizar los fac

tores que tipifican la situación del analfabetismo en nuestro país, 

sus causas generatrices y las razones de la incapacidad secular de los 

gobiernos. 

Por otra parte, consideramos pertinente definir nuestro comportamien

to ante la convocatoria oficial. Al respecto, caben las siguientes 

consideraciones: un marginamiento estéril sería inconcebible para 

profesionales de Trabajo Social empeñados en toda forma en la trans

formación y promoción de los hombres que construyen con su trabajo el 

,uturo del país. 

La participación se explicaría bajo �nos términos y pautas muy defini

dos, derivados de nuestra postura crítica ante el mundo, lo que supon

dría desconfiar de un factor presumible siempre en este tipo de even

tos y que se reconoce en la inevitable politización y sobre ideologi

zación inducida por los intereses gubernamentales. 

Si lográramos eludir mediante el arma de la crítica los escollos enun

ciados, nuestra participación en la campaña sería eficaz y nos permi

tirían recabar datos acerca de los propósitos terminales de la inves

tigación, además nos vincularíamos a sectores socio-económicos que lo 
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requieran. 

Creemos que el habernos introducido en el análisis estructural del 

sistema Educativo Colombiano, manejar modalidades de análisis metodo

lógico como el método histórico estructural o el análisis socio-lin

guistico. han ampliado nuestro horizonte conceptual en términos glo

bales a la vez que han inducido al estudio especifico de Trabajo So

cial, particularmente en el campo educativo. 
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l. LA PROBLEMATICA SOCIAL DEL ANALFABETISMO EN COLOMBIA

A.-1-tA EDUCACION DE ADULTOS COMO PROBLEMA SOCIAL 

A menudo se desconocen los alcances y los orígenes de la educación de 

adultos, y se confunde con la mera alfabetización de quienes por una 

u otra causa no pudieron asistir a la escuela cuando niños, por cier

to que éste es uno de los problemas ineludibles en un mundo en el cual 

la mitad de los habitantes no saben leer ni escribir. Pero su función 

tiende hoy a alcanzar metas mucho más ambiciosas en beneficio de todo 

ser humano y dentro del amplio márgen de lct educación permanente, es 

pues la educación de adultos lo que se ofrece a los que han pasado el 

límite de edad escolar, los cuales no han recibido educación suficien

te, o que desean mejorar lo que han conseguido.1 

El analfabetismo es uno de los problemas más serios que afronta el 

mundo contemporáneo en el campo de la educación. A pesar de los gran-

1DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Editorial Ramón So
pena, S. A .• Barcelona, 1979 
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des esfuerzos realizados, casi la mitad de los habitantes del mundo 

son todavía analfabetas y en algunas regiones subdesarrolladas sólo 

un ínfimo porcentaje sabe leer y escribir. 

Al comparar las culturas del viejo mundo con las americanas precolom

binas, nos encontramos con que el analfabetismo es una etapa cultural 

propia de todo ser humano susceptible de superarse tan pronto exista 

un alfabeto cuya metodología del aprendizaje satisfaga las necesida

des del individuo o comunidad afectada.2

"El analfabetismo consiste en la falta de instrucción elemental de un 

pueblo o un país, o sea la existencia de un alto porcentaje de analfa

betos, puede emplearse también ¡.¡ctra indicar la tasa alta o baja de 

analfabetos. 113

El analfabetismo es causa de grandes dificultades y carencias tanto 

para el individuo como para la sociedad. La persona que no sabe leer 

ni escribir se encuentra muy limitada para integrarse al medio. 

Desde el punto de vista de la sociedad el analfabeto es una rémora y

una carga, pues no puede valerse sólo en el ejercicio de sus activida

des comunes. Económicamente el analfabetismo se constituye en un fac

tor negativo, pues sólo es capaz de realizar trabajos de muy escaso 

2PUCHE VILLADIEGO, Benjamín. Alfabeto

3 nos. Barranquilla, 1981;· Pª.!t· 11 
Ibid., pag. 18 
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valor productivo. 

Un país con gran cantidad de analfabetos ve disminuído sensiblemente 

el monto de su producto bruto nacional. La industrialización y la 

tecnología exigen cada vez más personal y mano de obra instruída y ca-

pacitada, el ser alfabeto es el mínimo que se requiere para cualquier 

tarea laboral en la sociedad moderna .. 

En general todo el mundo entiende lo que es un analfabeto pero convie

ne aqui precisar el término con mayor exactitud. Diremos que �a per

sona es analfabeta.cuando tiene 15 o más años de edad, y no sabe leer 

ni escribir, ni efectuar cálculos sencillos. 

La edad de 15 años es significativa, porque en nuestro país rige la 

obligatoriedad escolar hasta los 14 años, etapa durante la cual se es

pera que los niños se alfabeticen, si no lo han hecho hasta esa edad 

es cuando se les considera analfabetos absolutos. Aparte de éste exis

te el analfabeto funcional, en.desuso o semialfabeto es aqu�l quien 

apenas sabe leer y escribir en forma muy elemental o rudimentaria. Por 

lo coman el analfabeto en desuso ha concurrido a los primeros años de 

una escuela primaria y lo ha abandonado en 2o. o 3o. grado, no incorpo

rando lo amprendido a su quehacer diarid, si�ndo producto de la deser

ción escolar. 

Las causas que generan el analfabetismo pueden ser de tipo económicas, 

6 
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sociales, educativas, geográficas y políticas. 

j Económicas : El latifundismo, bajo nivel económico, prácticas anticua-

das de trabajo, trabajo prematuro de los ninos.· 

Sociales : Discriminación racial, estratificación social, perjuicios 

hacia la mujer, prejuicios religiosos. 

� Educativas : Falta de escuelas, insuficientes maestros y poco capaci

tados, falta de una metodologia de la enseñanza acorde con el medio, 

carencia de campañas adecuadas y de fácil asimilación, escaso vocabula

rio circunscrito a relaciones elementales (especialmente en los secto

res rurales), aprendizaje empírico basado en la tradición oral. 

Geográficas : Dispersión de la población er. el caso del sector rural, 

aislamiento de los centros urbanos, malas comunicaciones, insalubridad, 

mala ubicación de los locales. 

/políticas : Formas de gobierno que niegan al pueblo sus derechos fun

damentales entre ellos el de educarse y sus políticas no cubren las 

reales necesidddes de los miembros de la comunidad, indiferencia de la 

ciudadanía, inestabilidad política, la dependencia y explotación por 

parte de potencias extranjeras. 

La erradicación del analfabetismo se plantea d1a a día de manera más 
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apremiante porque el analfabetismo no sólo es un problema cultural si

no también socio-económico; 1a pobreza es mucho rnár rlifícil de superar 

para quienes son analfabetos. 

La insuficiencia de ingresos personales se originan no s010 en una se

rie de ,factoi:-es eco-nómicos y sociales, sino también en la falta de ca

pacitación de las aptitudes intelectuales básicas; es corno un círculo 

vicioso. Las zonas más pobres económicamente general altos grados de 

analfabetismo y éste no permite el desarrollo socio-económico . 

._,/·El analfabetismo no sólo es un problema educativo que se presenta ais

lado; muy por el contratio, se halla asociado a diferentes aspectos 

del subdesarrollo. Es imposible lograr el desarrollo socio-económico 

de una región, si la población que habita en ella no posee un mínimo 

de instrucción que le permita asimilar las innovaciones tecnológicas 

que van asociadas al desarrollo económico, pero es imposible que se 

·, logre una preparación de la mano de obra antes de lograr el desarrollo 

de la zona, porque si ello ocurre, es probable que esa 111ano de obra ca

pacitada emigre, si no dá un rápido desarrollo de la región. _, 

/ El problema del analfabetismo no puede ser encarado desvinculaJo de la 

deserción escolar, así como huy que crear condiciones para que la po � 

blación complete un ciclo pr,imario, para que la población en edad es

colar se incorpore a la enseñanza y no abandone antes ce terminar su 

ciclo completo. 
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Resumiendo, las consecuencias del analfabetismo son : bajo rend·11 1,Lu 

económico, destrucción de los recursos naturales, oferta ue 1 .. tierra 

estéril al mercado latifundista, inestabilidad en la organización fa

miliar, falta de ingresos suficientes, desintegración de la familia, 

ingreso al mercado de la prostitución, el vicio y la delincuencia, 

depauperización continuada por cambios de patronos económicos, pérdi

da por susticución�e la experiencia cultural autóctona, desplazamien

to hacia nuevas tierras, oferta de mano de obra en las haciendas, acep

tación de las ofertas políticas de integración a las zonas marginadas 

urbanas 

..--la alfabetización que es un proceso de educación permanente,que busca 

en primera instancia la adquisición de la lectura, escritura y el cál

culo, como instrumento· básico que posfb.ilite el acceso a nuevas fuen

tes de información, las cuales permitan ampliar y profundizar las ex

periencias y conocimientos de los adultos iletrados para remidiar un 

mal existente. 

B. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ANALFABETISMO EN

COLOMBIA

Uno de los problemas estructurales que más ha golpeado a las naciones 

dependientes de América Latina, es- la inestabilidad de la educación en 
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sus diversos niveles. Déficit crónico problemas 

magisteriales a nivel primario y secundario por problemas presupuesta

les. 

Pero a más de estos flagelos en la educación formal existen hondas de

ficiencias en el nivel mfnimo de preparación de los colombianos, al 

extremo que se reconoce por parte del estado una población de 5 millo

nes de analfabetos discriminados así 

Analfabetos Absolutos 3 millones y analfabetos por desuso 2 millones. 

Esta cifra global de colombianos iletrados se distribuye y clasifica 

a partir de diversos tipos de variables demográficas cuya reseña es 

necesario plantear. 

Reconocemos nuestra deuda para·este estudio cuantitativo con el Depar

tamento Administrativo Nacional de Estadísticas ( DANE ), el Departa

mento Nacional de Planeaci6n ( DNP) y el Diagnóstico sobre Analfabe

tismo en el País. 

Análisis Demográfico 

La unidad de análisis que determina nuestro trabajo está conformado 

por el Universo de la población analfabeta del P�is. delimitándola par

ticularn,1.;nte en la ciudad Je Barranquilla. 
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Destacamos para el análisis las variables fundamentales 

Sexo 

Grupo de Edades 

Región de Procedencia 

Los datos que manejaremos procederán de fuentes secundarias para el 

análisis descriptivo general del país, y para referirnos a la ciudad 

de Barranquilla. 

En lo que respecta a la zona específica de nuestro estudio, derivare

mos la información de los datos socio-económicos allegados en nuestra 

intervención en el sector. Restringiremos el analfabetismo en el país 

a la coyuntura del Frente Nacional 1.958 - 1.982. 

"En el caso de los analfabetos absolutos mayores de 15 años, su volúmen 

aumento en forma constante entre 1.938 - 1.964; a partir de este año 

se nota una tendencia a ir disminuyendo, lo cual haría descender en 

1.981 la tasa del 15%, que en ndmeros absolutos representa 2.400.000 

analfabetos adultos 11

•

4 

Este amplio período suministrado sirve para ubicar los primeros 6 años 

4
conferencia sobre evolución y análisis del Analfabetismo en el País. 

Septiembre 15/81, Ed. Imprenta� Bogotá, Pag. 13 
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de la coyuntura, según esto los primeros a�os del Frente Nacional no 

habían logrado enfrentar consistentemente el fenómeno anunciado; sin 

embargo, se plantea la existencia de un desuso paulatino de las tasas 

de analfabetismo, afirman los analistas. "Es claro que el descenso de 

las tasas frente a un volúmen casi constante de analfabetas, refleja 

el hecho de que los nuevos incrementos de la población han sido absor

bidos por el sistema educativo formal, en el cual se han logrado avan

ces desde 1.950.11 5

Además, se debe a la disminución de la tasa de crecimiento y a la mor-· 

talidad en los grupos de mayor edad hacia los cuales tiende a concen

trarse el analfabetismo. Sin embargo, persiste la preocupación por la 

cobertura para la educación de adultos, discriminados en las zonas ur

banas y rurales, y de las consecuencias principales que de él se de

rivan en los órdenes económico, social, cultural y político. 

Es evidente que la modificación de las tasas a ambos ni�eles está me

dida por variables históricas, tales como el proceso de la urbaniza -

ción en el País, y la descomposición del campesinado que determinó 

cambios en el crecimiento de las principales ciudades del País y una 

disminución correlativa del sector rural. 

5
Ibid, pag. 17 
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Se observa así mismo, un incremento persistente en el analfabetismo 

urbano que suele atribuírse a las constantes migraciones del campo a 

la ciudad. La distribución por ende de iletrados en los sectores ru

rales y urbanos respectivamente, es de 1.480.000 en el sector rural y 

923.000 en el sector urbano.6

Se colige de aquí que la situación es igualmente dramática en todo el 

país con una tendencial acentuación en las grandes ciudades. Se ob

serva en el país una predominancia del sexo femenino, en cuanto a po

blación de analfabeto� en 1.981 las mujeres. representaban un total de 

55.4% de la población de iletrados para una tasa del 10.1% superior a 

la tradición machista generalizante y permanente que se dá con mayor 

incidencia en el sector rural. 

Se arguye que el analfabetismo s� localiza en los grupos de edades su

periores al intérvalo de 7 - 14 años. Dado que aún se encuentran en 

situación anormal transitoria, debido que aún pueden ser atraídos por 

el sistema educativo formal; estas situaciones han tenido variaciones 

últimamente, cuando se ha tecnificado la admisión a diversos planteles 

oficiales y privados, y se excluyen a niños después de 8 años para la 

iniciación.de estudios primarios; tales razones nos mueven a conside

rar como analfabetas a menores incluídos en el intervalo 10 - 14 años, 

6oEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 1981. Fuente Cuadro No. 1
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entre otras cosas, por evidencia de que vincula a niñitos que se encuen

tran explotados en condición de trabajadores. 

En general, se manifiesta el fenómeno según el cual existe una ligera 

preeminencia de la-mujer en la proporción de analfabetos mayores de 

20 años, atribuíble muy seguramente a los roles domésticos que desem

peña la mujer madura, ajena a toda clasificación académica. 

En síntesis, concluímos con los autores del estudio cuantitativo del 

Ministerio de Educación : "De los 2.400.000 iletrados mayores de 15 

años en 1.981, 290.000 deben ser jóvenes entre los 15 y los 19 años, 

cerca de 930.000 entre 20 y 39 años, 460.000 entre 20 y 39 años e 

igual número de 30 y 39 años y 1.180.000 mayores de 40 años, 760.000 
* 

mayores de 50". 

Según el DANE la tasa más baja se sitúa en Bogotá, que tiene un 4% y

la más alta· en Chocó y Guajira con un 44% y 53¼ respectivamente. Es 

comprensible la presencia de un bajo analfabetismo en la capital en 

tanto éste recibe directamente y en forma expedita los esfuerzos ins

titucionales en la rama educativa. 

En cuanto a las zonas en donde se observa una alta existencia de ile-

Ver Cuadro No. 2 
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tractos, se vincula este fenómeno al marginamiento geográfico y cultu

ral a que ha sido sometida la provincia colombiana. 

En cuanto al análisis por regiones, se observan los siguientes datos 

numéricos correspondientes a 1.981 : 

Iletrados Absolutos Porcentaje 

Región Caribe o Atlántica 780.000 32 %

Región Oriental 560.000 21 %

Región Central 480 .000 20 %

Región Pacífica 440.000 19 % 

Bogotá 100 .000 4 %

Conviene remarcar algunos aspectos a partir de estos datos. En primer 

lugar, que la distribución porcentual hace referencia a la población 

general del país, de tal suerte, que se puede calcular específicamente 

la intensidad del fenómeno por región; por tal razón, como no es homo

génea la cuota por regiones, acudiremos a la distribución porcentual 

por Departamentos de menor a mayor así : 

Ciudades 

Bogotá 

Risaralda 

15 

Porcentaje 

4.0 % 

7.6 % 



Ciudades Porcentaje 

Caldas 8.10 %

Va11e del Cauca 9.0 % 

Atlántico 9.7 º' 
7o 

Antioquia 10.3 % 

Quindío 12.3 % 

To lima 13.7 % 

Meta 15.0 º' 
7o 

Cundinamarca 15.9 % 

Huila 16.1 % 

Cauca 17.7 % 

Santander 18 .5 % 

Boyacá 18.6 % 

Norte de Santander 21.9 º' 
7o 

Se observa que los Departamentos cuya tasa porcentual oscila entre el 

4 % y el 12% se caracteriza por su grado de urbanización, ejemplo : 

Bogotá, Valle, Atlántico. Además comprende los departamentos de la 

región central como Risaralda, Quindío, compuesta por las modernas 

ciudades cafeteras. 

Acumulativamente, este grupo contiene un total de 600.000 iletrados 

que equivalen a un 29%. En segundo caso se encuentra el grupo confor

mado por los departamentos de la región oriental, por ejemplo, Meta, 
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Cundinamarca, Tolima, Santander, Boyacá, cuyas carac 

minantes es el analfabetismo rural; estos Departamer 

el nivel intermedio en términos socio-económicos, con 

desarrollo de los sectores agropecuarios y la tendencia al desarrollo 

de las tasas de analfabetismo. (Ver Cuadro No. 3). 

Referente a la distribución sexo no se presentan mayores diferencias 

por Departamentos. Segün datos estadístico� suministrados por el DA

NE y el Departamento Nacional de Planeación Nacional Bogotá y Boyacá 

tienen un analfabetismo mucho más marcado. En cuanto al analfabetis

mo masculino se acentüa en los Departamentos del Magdalena y Bolívar 

pero en general en todos los Departamentos mantiene una proporción me

nor aunque en las edades menores a los 20 años es más acentuada en ello, 

debido a la poca participación que se le dá a las mujeres en los países 

dependientes, y los prejuicios hacia la mujer, especialmente en el sec

tor rural. 

Existen finalmente otras relaciones susceptibles de entablar y que es

tá representada por la inmigración. Según datos estadísticos, el do

cumento contempla cifras correspondientes a Bogotá, que presenta un 

alto índice de migrantes, 50%, se observa que de ellos el 78% de la 

población iletrada es migrante. 

Meta tiene una proporción aproximada de 76% y Guajira 70%; Quindío 61% 

y Valle 50%. (Ver Cuadro No. 4). Estos guarismos parecen indicar que 
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CUADRO No. 6 

POBLACION ILETRADA MAYOR DE 15 AÑOS, MIGRANTE EN DIEZ DEPARTAMENTOS, 

TOTAL NACIONAL, URBANO Y RURAL 

(En Porcentaje ) 

DEPARTAMENTOS TOTAL URBANA RURAL 

BOGOTA 77 .8 78.4 40.9 

META 76.6 78.5 75.3 

GUAJIRA 70.2 27.0 77 .6 

QUINDIO 61.3 64.4 56.2 

VALLE 49.9 55.6 41. 5

CESAR 48.8 52.6 46.7 

RISARALDA 47.8 56. 2 40.9 

CALDAS 31.4 39.6 26.8 

ATLANTICO 30. 2 34.1 10. 7

CAUCA 22.3 25.0 21. 9 
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Cuadro No. 3 
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2. LA EDUCACION DE ADULTOS EN COLOMBIA

A. UBICACION HISTORICA DE LAS POLITICAS DE ALFABETIZACION.

El individuo no vive aislado ni solamente para sí mismo; pertenece a 

una familia y a determinados grupos sociales, económicos y nacionales 

respecto a los cuales tiene ciertas obligaciones. 

Una educación democrática tiene que conseguir un equilibrio armónico 

entre el derecho del individuo a vivir personal, libre y humanamente 

y los deberes respecto a la comunidad a que pertenece. Así, la fun -

ción de la Educación de Adultos consiste en proporcionar a los indivi

duos los conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones 

económicas, sociales y especialmente capacitarlos mediante la partici

pación•activa en la vida de sus respectivas comunidades para un vivir 

más completo y armonioso. 

El origen y el desarrollo de la alfabetización y de la Educación de 

Adultos, obedece fundamentalmente a razones económicas , factores his

tóricos, políticos y culturales, que han motivado decisiones guberna-
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mentales en los diferentes paises del mundo. La educación de Adultos 

organizada tiene sus raíces históricas en el siglo XIX. es un subpro

ducto de la era científica de la Revoluciórt Industrial y el advenimien

to de la democracia. 

En algunos países como Inglaterra se debió a los cambios causados por 

la Revolución Industrial a la influencia de nuevas técnicas industria

les y científicas, al rápido crecimiento de nuevas ciudades industria

les y a la aparición de un nuevo proletariado urbano. En esos perío

dos de transición, el movimiento de la Educación de Adultos fué apre

surándose y consolidándose en primer lugar, porque algunos sectores de 

la élite educativa se dieron cuenta de la necesidad de ayudar a los me

nos privilegiados, a superar las dificultades de la educación y, en se

gundo lugar, porque los menos privilegiados comprendieron que la falta 

de instrucción era un obstáculo que ya no podían tolerar. 

Nadie hubiera sido capaz de iniciar un movimiento de "Educación de Adul

tos", si las condiciones sociales no hubieran creado en la mente de los 

trabajadores y campesinos el deseo de recibir instrucciones ya que la 

sed de conocimientos les ayudaría a comprender los cambios. La siste

matización de lns esfuerzos para erradicar el analfabetismo, ha coinci

dido con el interés de las Naciones Unidas, especialmente la UNESCO, 

que ha auspiciado conferencias internacionales y Congresos Regionales, 

para apoyar, recomendar e impulsar los proyectos de los países que bus

can eliminar el analfabetismo a través de distintos programas y proyec-
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tos de educación de adultos. 

La primera conferencia de educación de adultos fué en junio de 1.949 

en el Colegio Popular Elsinor, en Dinamarca. El 22 de Agosto de 1.960 

los delegados de 21 países y representantes de 46 organizaciones inter

nacionales se reunían en Montreal para inaugurar una conferencia de 10 

días sobre Alfabetización de Adultos, era la segunda organizada por la 

UNESCO. Estas conferencias representaban en su conjunto un programa 

de consultas internacionales sin precedentes en la historia de la Edu

cación de Adultos. Todas ellas marcan el paso de la etapa profesional 

en este campo, 

Estas conferencias dieron la oportunidad de examinar más a fondo y con 

mayor detalle, cuestiones y problemas de carácter especializado impor

tante para los educadores, permitiéndoles aprovechar plenamente y en 

toda su diversidad sus experiencias y preparación. 

En la mayoría de los países de América Latina por medio de campañas 

intermitentes y aisladas se han logrado cambios y hoy en varios de ellos 

hay problemas con una tarea de seguimientos y de enseñanza sistemática 

para adultos. 

Las campañas tuvieron como características : masivas con deficiencias 

pedagógicas, su acción no fué sisten1ática sino discontinua, su trabajo 

fué generalmente político, aislado, comprendía pocos meses, su conteni-



do era parcial, atendían sólo la lectura y sin 

crear motivaciones reales para satisfacer a los iletrados, muchos alfa

betizados volvían a su estado anterior, no sólo por ineficiencia de 

ellos, sino a que no se han cambiado las condiciones de vida, ha fal

tado la formación integral que ya es encaminar al analfabeto a lograr 

una superación cada vez mayor. 

La naturaleza y el proceso de la educación en Colombia a partir de la 

invasión española a nuestro medio, adquiere un carácter dependiente, 

como instrumento que a permitir y justificar la estructura económica 

que va dándose en cada época, para cimentar y facilitar formas de ex

plotación interna y externa. 

En cada período encontramos formas educativas que atiend�n las necesi

dades e intereses de los grupos y países de dominación, sin tener en 

cuenta la estructura educativa propia e independiente a raíz de un de

sarrollo social y autónomo que fué frustrado desde el mismo momento en 

que se impone por parte del imperio español instituciones con rasgos 

esclavistas, feudales _y capitalistas� reduciéndonos a un sometimiento 

económico e ideolóqico permanente, los cuales han condicionado planes 

educativos que nos alejan de la realidad histórica, social, económica 

y política del país. 

La Ley 39 de 1.903 introdujo una serie de reformas en la educación, di

vidiéndola en primaria, secundaria, profesional, artística y se estable-
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su alarde populista, donde se diseijaron y se permitió el avance de las 

políticas educativas diseñadas en los eventos anteriores. Estas consis

tían en buscar coyunturas apropiadas a nu€stros sectores sociales, dis

puestos u orientados en las órbitas de los planes atinentes a cambiar 

situaciones contrarias en favor de la rentabilidad y de la reproducción 

de la sociedad como tal. 

Para tal fin las misiones extranjeras diagnostican las precarias situa

ciones del sector educativo, planean la necesidad de modificar el apa

rato educativo, reconociendo los difffentes programas esbozados en las 

conferencias internacionales que después de la Segunda Guerra Mundial 

convoca la Organización de los Estados Americanris, de esta época data 

el llamado plan clecenal. 

Inicialmente, parece que existía una resistencia de las clases sociales 

más tradicionales del país a entender 1a educación como susceptible de 

rentabilidad. Pues la sociedad tradicional solía entender la educación 

como una misión de adoctrinamiento de la Iglesia, pero la idea es que 

a partir de la década 1.960 en la Conferencia Interamericana, se esta

ba señalando a la educación como una inversión de los recursos humanos. 

Por esto sólo es mirada la problemática educativa a partir de la teoría 

de la imperfección o de las limitaciones estructurales. 

Sabemos que existe una relación ent¡•e Educación y Economía, que equiva

le a decir Estructura Educativa y Estructura Económica, por cuanto pa-
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ra entender la estructura educativa hay que entender la estructura eco

nómica y los modelos de desarrollo que se han trazado en el País, en 

las últimas décadas incluyendo sus estrategias. 

En tanto la educación es un multiplicador del desarrollo se concibe por 

parte del Frente Nacional que se debe invertir en el sector educativo. 

El modelo económico que se ha agenciado por parte de los primeros go

biernos del Frente Nacional, consiste en un modelo de desarrollo que 

podríamos llamar Cepalino, porque está garantizado por la Comisión Eco

nómica para la América Latina -CEPAL-; el modelo de la CEPAL está ins

pirado en unos planteamientos de carácter Neo-Keynesianos los cuales 

tuvieron incidencia en la época de Roosevelt y el gobierno de Kennedy 

los heredó implantándolos tanto en la metrópoli como P.n América Latina, 

los cuales estaban relacionados con cierto tipo de alianza con las cla

ses medias para que hubiera aumento de demanda y se democratizara el 

mercado. 

En este sentido el plan de desarrollo trataba de incentivar el desarro

llo de nuestro medio aqrícola y Colombia es el primero que en 1.951 es

boza la Ley de la Reforma Agraria; entonces, es a partir de la época 

del gobierno del Dr. Alberto Lleras Camargo, donde se incrementa la in

versión en educación y la inversión en alfabetización; sin embargo, es

ta inversión no se hace por parte exclusiva del Estado, sino que juga

ban papel decisivo los dineros de la Alianza. 
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La Reforma Agraria trató de detener la ernigfación campo-ciudad, tratan

do de ofrecer una estructura rnfnima en el sector agrario; se trataba 

de invadir el campo con toda una serie de inversiones, no sólo en el 

aspecto de la redistribución de tierras; por la vfa de la pequeña pro

piedad hacer una pequeña burguesfa rural. 

La Ley de la Reforma Agraria es la espina dorsal del INCORA, que invier

te no sólo en la redistribución de tierras y créditos para la producción 

sino también en lo que se denomina "Educación Fundamental'' y que persi

gue alfabetizar el campo y desarrollar la escuela primaria, al igual 

que los Itas que son Institutos Agropecuarios, donde se trataba de in

cursionar en la educación vocacional del campesino, eludiendo incorpo

rarlos al bachillerato clásico, o en su defecto, alcanzarlos al estudio 

de agropecuaria, pecuaria, especializados y técnicos. 

En ese momento (década del desarrollo como se llamó el período de 1.960-

1.970 de la Alianza para el Progreso), se reestructuró el sistema educa

tivo colombiano, a todos los niveles para eaducar a la educación a la 

demanda del desarrollo del capitalismo dependiente. 

A nivel superior se tiene el Plan Atcon (del Asesor Norte-americano Ru

dolf P. Atcon). a nivel medio• ·1ct constitución del SENA y similares, pa

ra capacitar la mano de obra, y a nivel inferior campañas amplias de 

alfabetización 3 entre las cuales descuellan la de ACPO (Acción Cultural 

Popular); con el patrocinio de los Estados Unidos y de los gobiernos co-
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lombianos del Frente Nacional. 

Un alto índice de analfabetismo (más del 50% de la población adulta era 

un freno, un obstáculo para el desarrollo del capitalismo, en Latinoamé

rica. Las campa�as de alfabetización buscan convertir los peones en há

biles obreros de 1a producción capitalista. 

Al querer comprender el fenómeno del analfabetismo, debemos decir que 

no es siempre, ni prioritariamente un problema cultural; la realidad del 

analfabetismo en nuestros prueblos es una manifestación y consecuencia 

de la dependencia y explotación de nuestro contienente y del sistema so

cial que niega a la mayoría del pueblo sus derechos fundamentales, entre 

ellos el de la Educación. 

Dentrb de este esquema el analfabetismo de los trabajadores se convier

te en un instrumento y garantía de dominación ideológica de la concien

cia, sumergidos en concepciones mágicas y fatalistas de la historia y

la naturaleza. 

Con razón decía Bolívar : "La instrucción es la. felicidad de la vida y

el ignorante esta próximo a revolverse en el lodo de la corrupción, se 

precipita luego infaliblemente en el lodo de las tinieblas y de la ser

v1Jumbre. 

7
carta dirigida a su hennana María Antonia desde Lima, el 25 de Abril 

de 1.825 
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B.t POLITICAS EDUCATIVAS DE ALFABETIZACION EN COLOMBIA

Estas políticas sociales tendrían 

Una función esencialmente social, que consistiría en las relacio

nes que se dan entre las clases sociales. La educación prepara a 

la clase dominante para que exploten a los trabajadores, para que 

sigan siendo explotadores y opresores, y las clases marginadas sean 

adaptadas a la sociedad en que viven. 

2. Función ideológica política, de garantizar el dominio de las cla

ses dominantes, es decir, su manera de ictuar, pensar y comportar

se con la realidad, el mundo y la sociedad, buscando mediante la

ideología dominante ocultar o justificar la situación de explota

ción en que viven la mayoría de los colombianos.

Función económica buscaría garantizar la supervivencia del sistema 

de producción �ocial, garantizándose la acumulación de capital, me

diante una mano de obra calificada, abundante y barata, a los di -

versos niveles de la producción� su finalidad es preparar obreros 

técnicamente calificados y a la vez en gran cantidad, garantizando 

eficacia en la producción y salarios bajos. 

)<.como Trabajadores Sociales, debemos considerar las políticas sociales 

como un conjunto coherenfe de decisiones que conforman una estrategia 
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nacional adoptada por el sector pGblico, de 

y aspiraciones de la colectividad, e interpretada a través de un cono

cimiento de la realidad, a fin de que las intervenciones en el ámbito 

de la política global de desarrollo, posibiliten la realización de las 

transformaciones necesarias para procurar el mejoramiento tanto en el 

nivel económico como en el modo de vida de la población, asegurándose 

a su vez la participación popular en todos los sectores y aspectos de 

la vida nacional . .J 

Las políticas sociales deben ser dadas como un estudio a fondo de la 

realidad social en que vive la población más necesitada, con su parti

cipación, para que de acuerdo a éstas y segGn su importancia (jerarqui

zadas) dar un mayor bienestar social. Especialmente ésta se consigue 

con un mayor ingreso, factor fundamental para 16grar una mejor educa

ción, alimentación, salud, etc., buscando sie11;pre el mejoramiento de 

las clases menos favorecidas y no el dominio y desarrollo de clases do

minantes. 

C. rROGRAMAS DE ALFABETIZACION

En la década del 50, la UNESCO reGne y analiza por primera vez las es

tadísticas correspondientes a 198 países, que representaban altos índi

ces de analfabetismo lo cual permite conocer los fenómenos en su verda

dera dimensión. 
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En 1.950, la población mundial era de 1.500 millones de personas de las 

cualés 700 millones eran analfabetos y en 1.970 la población mundial as

ciende a 1.800 millones y se incrementa el nGmero de analfabetas en 40 

millones. 

En 1.970 la población aumenta a 2.333 millones de habitantes y los anal

fabetas a 70 millones. En 1.981 existen en Colombia 3 millones de anal

fabetas absolutos y 2 millones por desuso o funcional, o sea que lapo

blación analfabeta de Colombia es superior a los 5 millones, ubicándose 

3.000.000 en áreas rurales y 2.000.000 en áreas urbanas. 

En la historia de nuestro País se han hecho muchos intentos para dar sa

lida al problema del analfabetismo, veamos algunos de ellos, reseAando 

a continuación cronológicamente su expedición. 

En 1.903 se expide la Ley 39 que establece la enseAanza nocturna 

para obreros que no pudieron asistir en su edad escolir a un cen

tro de enseAanza. 

En 1.945 se crea la sección de alfabetización del Ministerio de 

Educación Nacional. 

En 1.947, se reglamentan las escuelas de alfabetización para los 

hijos de los trabajadores. 
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En 1.948, se establece el primer pensum de las escuelas de alfabe

tización y se le asignan a las empresas privadas el pago de maes

tros y gastos de las escuelas. 

En 1.948, inicia labores la Acción Cultural Popular (ACPO) por me

dio de la emisora Radio Sutatenza, dando origen a las escuelas ra

diofónicas. 

En 1.957, se crea el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en

tidad dependiente del Ministerio de Educación y del Trabajo, es un 

programa dirigido a los trabajadores en general. financiado con el 

20% de los salarios pagados por las empresas pGblicas y privadas. 

Para el ingreso a esta institución se requiere un minimo nivel de 

escolaridad, ya que su función es la de formar obreros calificados. 

En 1.958. se organiza la primera Campa�a Nacional de Alfabetización 

y se crea un fondo de alfabetización departamentoal, en esta época 

los maestros alfabetizadores recibian una bonificación mensual de 

$60.oo (sesenta pesos M/L), por nueve meses de trabajo. 

En 1.959 se crea en el Ministerio de Educación Nacional la división 

de Acción Conwnal, con una sección de Alfabetización y Educación 

Fundamental para Adultos. 
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En_ 1.960, se refuerza económicamente la campaña de alfabetización 

y se nombran alfabetizadores de tiempo completo en Antioquia y Cun

dinamarca, con una asignación de$ 400.oo mensuales. 

En 1.961, se crean equipos polivalentes de educación de adultos 

orientados a desarrollar programas tendientes a mejorar el nivel 

de vida de las comunidades. 

En 1.962, se establece el Decreto 2059 que obliga a los estudian

tes de los dos Jltimos años de educación media a prestar el servi

cio social en actividades de alfabetización y Acción Comunal (Ver 

Anexo No. 1) 

En 1.966, se supera el concepto de alfabetización y se ñbre la pers

pectiva de la  educación formal de adultos a todos los niveles. 

En 1.967 se crea el fondo de capacitación popular que se espe�ia

liza en brindar educación masiva a la población adulta. 

En 1.968, se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional, y se 

crea la división de Educación de Adultos, cuya función es promo

ver en cooperación con entidades privadas y oficiales, programas 

de educación funcional de adultos. 

En 1 .970, se establece la educación primaria para adultos con ca-
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rácter experimental, a través del Decreto No. 378. (Ver Anexo 3). 

En 1.972 se reglamenta el nombramiento, pago y supervisión de los 

alfabetizadores, conservando las características laborales esta

blecidas en 1.958, en este mismo año, por Decreto 1568, se decla

ra el año de 1.973 como el año de la "Alfabetización en Colombia" 

con lo cual se buscó impulsar nuevas acciones técnico-pedagógicas 

también se suscribe un convenio entre el Ministerio de Educación 

y el Ministerio de Defensa, para desarrollar programas de prima

ria al personal de soldados durante los dos últimos años del ser

vicio militar obligatorio. 

En 1.973, se dictan 28 cursos de capacitación que benefician a cer

ca de mil educadores de adultos, buscando con ello mejorar la cali

dad de la alfabetización. 

El Centro Regional de Educación para Adultos para la América Lati

na (CREPAL), realiza su primer curso para especialistas en educa

ción de adultos, fuera de México en la ciudad de Popayán, benefi

ciando cerca de 20 colombianos trabajadores de la educación con 

adultos en distintas instituciones. 

En 1.976 se crea la división de Educación no Formal y Educación de 

Adultos en el Ministerio de Educación, con funciones de administrar 

y supervisar. y la división de Curriculum de Educación Formal cuyas 
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funciones son las de planear actividades de Educación no Formal dirigi

da a los alumnos. 

C. ANALISIS DEL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO

La inequidad del sistema Educativo Colombiano radica en la imposibili

dad que tiene el pueblo de educarse; ésta parece ser la realidad a que 

el objetivo general del Plan educativo quiere dar respuestas y su for

mulación concreta es universalizar la educación para favorecer el 50% 

más pobre de la población. 

La estrategia del plan consiste en ampliar la cobertura del sistema 

educativo de manera que éste llegue efectivamente al total de la pobla

ción colombiana, dándole prioridad a la educación primaria. 

El objetivo real del plan educativo en las políticas educativas.de desj-

rro11o se puede detectar más claramente el fin que persigue el Gobierno 

es la capacitación de las fuerzas de trabajo. Un objetivo de todo pun

to de vista coherente.con el modo de desarrollo del país en función del 

cual está la educación. 

La estructura académica del plan tiene 3 niveles : el primer nivel está 

orientado a una mínima capacitación de lo� trabajadores que necesita el 

mercado de mano de obra, sobre todo en el sector rural. Como complemen-
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to para todas aquellas personas que tienen que abandonar la educación 

una vez terminado este nivel, se ofrecen programas de educación no for

mal organizados por instituciones tales como el SENA y similares. 

El _egundo nivel, denominado "Educación Media", está destinado a forlllar 

obreros especializados y técnicos intermedios; de este modo, se conso

lida el tipo de educación vocacional que se venía impartiendo en los 

INEM, el SENA y los institutos técnicos, como alternativas al Bachille

rato Clásico, cuyos contenidos solo capacitan para el acceso a la uni

versidad, creando espectativas que no son realizables para la mayoría 

de la población estudiantil; se advierte un énfasis especial del plan 

en este nivel, énfasis que resulta coherente con las tendencias del 

desarrollo capitalista, ya que aquí se trata de preparar personal es

pecializado que va a salir inlllediatamente al sector industrial. 

El tercer nivel se refiere a la política universitaria; esta no pare

ce ser de mucho interés dentro de las políticas educativas del Gobie, 

no, y se limita a dar algunas recomendaciones para el sector, se desa

rrolla lentamente por su propia dinámica e iniciativa. 

De este análisis, puede deducirse el concepto de "desarrollo" que está 

en la base del sector educativo y el papel que se le asigna a la educa

ción dentro de éste, por lo que respecta al primero se ve que para el 

plan, desarrollo es en la práctica sinónimo de crecimiento económico. 
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Lo anteriormente enunciado nos permite inferir que en el moderno capi

talismo la educación no tiene como objetivo el desarrollo integral del 

individuo, ya que está totalmente al servicio del crecimiento como ins

trumento capacitador·de la mano de obra. 

El plan busca que los esfuerzos por extender la escolaridad primaria 

alcancen también a la población que sobrepasa la edad escolar que se 

encuentra en estado de analfabetismo puro o funcional, particul armen

te en las áreas rurales, pero no se trata sólo de una Campaña Nacional 

de Alfabetización, sino de una verdadera capacitación de adultos para 

el incremento de su productividad y para facilitar su integración a la 

sociedad de la cual se halla"marginado". 

En ese marco conceptual se desenvuelve el interés del Gobierno del Dr. 

,Julio César Turbay Aya la, en celebrar y aprovechar el sesquicentenario 

de la muerte del Libertador Simón Bolívar, con una campaña de alfabeti

zación. Bolívar decía que "un pueblo ignorante es instrumento ciego 

de su propia destrucción 119 • Ante la necesidad de obtener incremento

en la mano de obra. este Gobierno le dió un carácter prioritario a la 

educación de adultos en las zonas rurales como de los pueblos margina

dos. 

9
Folleto Campaña Nacional de Alfabetización Simón Bolívar. Ministerio 

de Educación Nacional. Septiembre, 1980. pág. 1 
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3. LA CAMPAÑA DE ALFABETIZACION II SIMON BOLIVAR II EN 

COLOMBIA 

A. FUNDAMENTOS DE LA CAMPAÑA DE ALFABETIZACION "SIMON BOLIVAR"

En la historia de la educación de adultos se registra un avance en el 

concepto mismo de la alfabetización en la formulación de los ob.; 1 ti vos

que con ella se deben lograr en las estrategias. en las tendencias me

todológicas y didácticas para responder a las políticas que sobre el 

particular se han trazado. 

El avance es notorio a nivel teórico, porque se ha pasado de una con

cepción mecánica tradicional en la cual se hacía énfasis en la adqui

sición del alfabeto, a una concepción orgánica e integrada en la cual 

.se concibe a la alfabetización como parte de una acción educativa per

manente. cuyo propósito es que el iletrado se convierta en agente pro

ductivo económicamente y de transformación en un 11iedio físico y social. 

Los fines que persigue el Gobierno se enmarcan dentro de la lógica que 

acabamos de ubicar. Basta ver los objetivos de la campaña, para con-
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vencernos. Dice así el documento del Gobierno 

La erradicación del analfabetismo contribuirá a "Obtener incremento en 

la productividad del trabajo, tanto en las actividades agropecuarias, 

como en los sectores manufactureros, de comercio y de servicio", este 

objetivo hace eco al de la reforma educativa adelantada por el ex-Pre

sidente Alfonso López Michelsen en su programa "Para Cerrar la Brecha'\ 

donde se dice textualmente : "Varios estudios realizados en el país de

muestran que en Colombia la rentabilidad social en la inversión P.n pri

maria es superior a otros niveles educativos. Estas investigaciones 

concluyen que el gasto público en educación primaria es muy producti

vo en términos económicos, pues aumenta sustancialmente la productivi

dad de la fuerza de trabajo".1
º

El analfabetismo aumenta, pues su capacidad de productividad, lo que 

equivale a decir, en la economía capitalista, la ganancia; además, dJ

do el crecimiento del ejército de reserva de desempleados se garantizan 

bajísimos salarios. 

La erradicación del analfabetismo contribuirá "al desa1·rollo de la In

dustria y Comercio moderno, mediante la ampliación e interpretación 

del mercado nacional por la incorporación a él de Cinco Millones de 

lOLOPEZ MICHELSEN, Alfonso. Plan para cerrar la Brecha. Bogotá, 1974 
pags. 151-152 
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analfabetas, a través del mejoramiento de sus 

siguientemente, de sus patrones de consumo". 

y con-

La incorporación a la producción capitalista, va a permitir también 

la incorporación de los alfabetizados al consumo capitalista, al menos 

en sus niveles más bajos, con los "patrones de la sociedad de consumo" 

bombardeados por la publicidad transmitida por los medios de comunica

ción masiva. 

Por otra parte, en un momento en que el Gobierno aparece cada vez más 

antipopular y antidemocrático, esta campaña contribuirá a recuperar 

una imagen democrática y su popularidad. No por nada la campaña debe 

ser impulsada por los auxilios parlamentarios en un período electoral, 

por la empresa privada y el "Voluntariado Nacional de Alfabetización", 

integrado por la Primera Dama de la Nación, las señoras esposas de los 

Ministros y Directores del Congreso, de los Gerentes y Directores de 

Institutos Departamentales y Empresas Nacionales. 

La campaña va a ser entonces, un medio de reencauche político, más que 

una tarP.a de alfabetización. 

Dentro de los parámetros escogidos por los impulsores oficiales de la 

Campaña en la justificación, se encuentra : 

l. El derecho universal de la cultura letrada que tiene cinco millo-
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nes (5'000.000) de iletrados. 

2. Porque en un país hoy urbano en que predomina la cultura letrada,

es mayor la desventaja que en cualquier época pasada.

3. Porque a corto plazo debemos mejorar las condiciones de vida y de 

la productividad de los pequeños y medianos campesinos, quienes

producen hoy el 65% de los productos alimenticios del País.

4. Porque a corto y mediano plazo el n1ejoramiento de las condiciones

de vida de esta poblaci6n de 5.D00.000 trae consigo cambios hacia

nuevas pautas de consumo que presentan su integración a un merca

do moderno, de especial importancia para la industria nacional.

5. Porque debemos mejorar también a corto plazo la calidad y la pro

ductividad de las poblaciones de trabajadores independientes de

pequeños productores, comerciantes, de asalariados y subemplea

dos de las zonas urbanas, cuyo auge tiene importancia en las ge

neraciones de empleos y en la producción de riqueza nacional.

6. Porque a mediano plazo el País tiende a absorber su fuerza de tra

bajo debido a disminución Je su crecimiento demográfico y debe en

frentarse a ellos, por lo tanto, debe prepararse para el reto del

aumento de productividad de esta fuerza laboral.
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7. Porque la presencia de 5'000.000 de iletrados es una limitante

para el mejoramiento institucional, administr�tivo y politico.que

el Pais busca con la descentralización, la autonomia regional, la

planeación regional y local y la mayor participación en los pro -

cesas

Para asegurar el éxito de la Campaña Nacional de Alfabetización, el 

Gobierno diseña cuatro estrategias, las cuales son : 

Primera Estrategia 

Segunda Estrategia 

Tercera Estrategia 

Privados. 

Cuarta Estrategia 

Unidad Teénico-Pedagógica y de Alfabetización. 

Unidad de Movilización de Organización de Base. 

Unidad de Movilización de Sectores Públicos y

Unidad de Divulgación, InfonTiación y Publicidad. 

Estas cuatro estrategias diseñadas por el Gobierno, fué con el propó

sito de que estuvieran conformadas con una Campaña Nacional de Alfabe

tización, la cual tuviera las caracteristicas de una campaña nacional 

de Alfabetización, democrática, descentralizante y voluntaria. 

Esto se articula a la lógica del PIN, que entiende la inversión en el 

Frente Social desde el punto de vista de la optimización de recursos 



humanos, que recubre un recorte presupuesta1. 

De estas cuatro estrategias sólo nos referiremos a una de ellas, la se

gunda, para examinar los contenidos ideológicos del discurso oficial : 

"Esta estrategia de vasta y amplia participación democrática se funda

menta en hechos y principios de la 1ey de la institucionalidad del País. 

En primer lugar, el Estado Colombiano reconoce la importancia de la ini

ciativa individual, de la iniciativa de las organizaciones sociales de 

base de la comunidad, de la empresa privada, de las instituciones 11
• 

Este ahorro presupuestal gubernamental y el hecho de acudir al volunta

riado y al servicio social tratan de aludir el hecho del desplazamien

to del presupuesto hacia infraestructura y sector energético, por tal 

razón, agregan que "el Estado Colombiano quiere hacerlo y propicia la 

experiencia como movilización, participación a que tiene derecho todos 

los ciudadanos y sociedades de conjunto, especialmente cuando se trata 

de lograr propósitos comunes, como en este caso la erradicación del 

analfabetismo, que toca con la esfera de la solidaridad humana, por 

una parte, pero también con la esfera del bienestar individual y comu

nitario por la otra 11
• 11 

Continuamos en nuestro examen de la filosofía asumida por el Gobierno 

11Palabras textuales en Discurso por televisión del Dr. Jaime Niño Diez.
Director de la Campaña Nacional de Alfabetización. 
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que divide esta estrategia en tres grandes campos 

a. las organizaciones de base de la comunidad.

b. El Sector Público, y

c. El Secto� Privado.

Lo cual no es otra cosa que una combinación de decisiones, de acciones 

y de mecanismos que buscan transformar la iniciativa oficial de hacer 

de la campara una decisión consciente de todos los colombianos. 

En el caso, por ejemplo, de la organización, movilización y participa

ción de las comunidades, se trata que la campaña sea de la comunidad, 

para la comunidad y en la comunidad. Se trata de que realmente la gen

te se vincule a la campaña, de que no se vea como una celebración a una 

iniciativa de carácter estatal, por esta razón el núcleo básico de la 

campaña para alfabetizar son los maestros, los estudiantes de 4o., 5o., 

y 60. año de Bachillerato y los dirigentes de las organizaciones de 

base, y los líderes de la comunidad, por ejemplo, la Acción Comunal, 

los sindicatos, las organizaciones femeninas juveniles, en fin tantas 

instituciones que existen a nivel de comunidad que son fundamentales y 

también, desde luego, las comunidades religiosas, funcionarios públicos 

y entidades privadas. 

Para los funcionarios oficiales la campaña de alfabetización requiere 
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de una amplia participación de todos los colombianos, y para que esta 

participación sea eficaz debe ser en acción, organización y moviliza

ción de los colombianos. Aquí se va descubriendo que a la postre los 

anicos imperativos capaces de suscitar tales adhesiones son los polí

ticos partidistas. Por ello, la Campaña de Alfabetización ''Simón Bo

lívar", requiere de una estrategia institucional de dirección, la cual 

hace parte de esta estrategia la Dirección Nacional, constituída por 

un equipo técnico distribuído en cinco unidades de trabajo, al fiente 

del cual está el Director Nacional de la Campaña, las Direcciones De

partamentales y las Direcciones Municipales, el andamiaje creado guar

da una estructura similar a un partido politico tradicional y da cuen

ta de intenciones ocultas por parte del Estado que se propone adicio

nalmente a una utilización política de la campaña. 

Desde el punto de vista técnico existe indudablemente una racionalidad 

por parte de las instituciones estatales que aparentemente riñe con la 

politización. 

Las cinco unidades de trabajo de la Dirección Nacional atiende activi

dades concretas, la unidad técnica pedagógica, además de la labor de 

carácter didáctico en la producción de material. 

En el campo del análisis del analfabetismo y de la formación de nuevas 

respuestas de politicas y de programas de educación básica de adultos 

en Colombia, la unidad de movilización, de organización de base y la 
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del Sector Público y Privado, tiene a su cargo la estrategia de la am

plia participación democrática que es esencial en éste. La unidad de 

divulgación, información y publicidad., tiene a su cargo la responsabi

lidad de mantener informado al país sobre el desarrollo de esta gran 

campaña, la unidad de programación de actividades coordina y ayuda a 

controlar las actividades que se realicen a tiempo. 

En lo que se refiere al plano regional, la red institucional se orga

.niza así : la Dirección Departamental y la Dirección Municipal, están 

dispuestos en una forma similar; dependen los Departamentales del Go

bernador y los Municipales del Alcalde Municipal. (Ver Organigrama) 

Todas estas estrategias institucionales tienen como punto de referen

cia eJ despacho del Ministro de Educación Nacional, donde se centrali

zan las decisiones académicas y políticas de la Campaña. 

Este recorrido descriptivo por la estructura politi�a y orgánica de la 

campaña, nos ha permitido identificar algunos de los elementos de la 

estructura politica que inciden causalmente con el sistema educativo. 

Examinaremos más adelante los contenidos ideológicos de los programas 

de Alfabetización para entender los mecanismos internos de esos proce

sos. 
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8. ANALISIS DE LA LABOR DEL TRABAJO SOCIAL Y LA ALFABETIZACION DE

ADULTOS EN COLOMBIA.

Las condiciones socio-económicas de la mayoria de la población colom

biana expresada por la extrema desigualdad y polarización de los in -

gresos, originados en una situación de dependencia, colocan a la po

blación en niveles de subsistencia e indigencia que inciden radical

mente en la educación. La. mayor parte de los problemas de educación 

que padece la población colombiana se derivan de problemas socio-eco

nómicos que sólo podrán resolverse con la eliminación de las causas 

estructurales que propician su surgimiento. 

Ninguna acción educativa puede prescindir de una reflexión sobre el 

hombre y un análisis sobre sus condiciones culturales; no hay educa

ción fuera de las sociedades humanas y no hay hombres aislados. 

El hombre como ser social y gregario, se ve obligado a distintas for

mas de relación con sus semejantes. Es este roce e interacción lo que 

le permite desarrollar su personalidad y conservar las características 

que lo distinguen de los animales .. 

El respeto mutuo, la comprensión y la simpatía son las cualidades que 

la ignorancia menoscaba y el saber favorece. Es por ello que la edu

cación de adultos en materia de comprensión internacional, tiene 
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nuestro wundo una nueva importancia, si el hombre aprende a sobrevi

vir, se abrirán ante él posibilidades sin precedentes de progreso so

cial y de bienestar personal. 

Los países de Asia, Africa y América que se desarrollan hoy rápidamen

te tienen hoy sus propios problemas. Para estos países la educación 

de adultos, incluyencio la alfabetización, constituye una necesidad 

urgente y tan decisiva que se impone a ayudar a hombres y mujeres de 

estos países a adquirir los conocimientos teóricos y prácticos que les 

permitirán adaptarse a nuevas formas de vida social; sin embargo, es

tos cuentan con pocos recursos inmediatamente inmovilizables, siendo 

sus necesidades inmensas. 

Una sociedad sana la forman hombres y mujeres, no autómatas y existe 

el peligro,sobre todo en los países avanzados, de que en la educación 

de adultos se conceda excesiva importancia a las necesidades profesio

nales y a los conocimientos técnicos, sin mantener el equilibrio debi

do. El hombre es un ser complejo con mOltiples necesidades, cuya so

lución no puede ser fragmentaria y los programas de educación de adul

tos deben atender el conjunto de las necesidades. 

Creemos que la alfabetización de adultos ha adquirido tal importancia 

para la supervivencia y la felicidad del hombre que se impone a su 

respeto una actitud nueva. 
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Partiendo de la totalidad histórica podemos de(ir que la realidad con

creto comprende un conjunto de elemtnos interrelacionados y determina

dos, en última instancia, por el modo de producción, es decir, en el 

trabajo, el hombre produce sus medios de subsistencia, produce rela

ciones sociales, ideas y se reproduce a sí mismo. 

En esta modalidad se distinguen el plano económico, social y el ideo

lógico; ellos se relacionan dinámica y didácticamente. El social e 

ideológico funciona en relativa autonomía en relación al plano econó

mico. Cada plano representa un sistema, una estructura que penetra 

en las otras, las informa, las condiciona. 

La ideología asegura la cohesión social, una homogeneización de la so

ciedad. Según Gramsci "es el elemento de la estructura social y está 

presente en toda vivencia humana". Tradicionalmente se ha solido in

terpretar desde el punto de vista de la ideología burguesa, a la edu

cación como un proceso que se realiza básicamente en la docencia o 

práctica de la enseñanza, excluyendo toda implicación política. 

Esta concepción que sigue las directrices de la sociología Durkeinia

na declara que los procesos educativos se empeñan en la aculturación 

de unos individuos que surgen en un medio natural, y que tiene como 

b
. . . 

t 1 . d d 
12 

o Jet,vo ,nser arse en a soc,e a .

12
BENTON, Ted. Educación y Política. Ed. Oxford University. Pag.2 
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En el fondo se acepta tradicionalmente que unas generaciones adaptan 

y educan nuevos conjuntos de individuos mediante la transmisión de nor

mas valorativa� propias de las generaciones precedentes, así mismo la 

ideología en su proceso de mistificación concibe "la educación como 

un canal de ascenso de las capas medias e inferiores de la sociedad.
13 

Esto ha implicado entender la educación en abstracto separada de toda 

determinación social. Así se ha sostenido por parte de los directores 

de las campañas de alfabetización que los propósitos alfahetizadores 

trasciende los linderos de las clases sociales, dado que solo una co

munidad organizada y orientada por sus dirigentes, sus autoridades y

sus.organizaciones podrá desarrollar la conciencia y el entusiasmo que 

general el grado de compromiso y los recursos necesarios para los obje-

t. d l - 141vos e a campana. 

Resulta así que la erradicación del analfabetismo es en el fondo una 

decisión de la "comunidad" haciendo caso omiso de las estructuras con

tradicciones de las clases. Así mismo haciendo alarde de una aparente 

neutralidad en la educación se presenta una idílica sociedad en la cual 

todos los miembros acuden a asambleas citadas para un aparente progre

so común. lo que suele ocultar detrás de los planes esbozados po� el 

Estado en el interés jamás confesado de establecer alineamientos co

lectivos de orden político e ideológico que giren en torno al gobierno 

13
POULANTZAS, Nicos. Las Clases Sociales en el Capitalismo Actual. Ed. 

14 
Siglo XXI, pág.232 

Campaña de Alfabetización "Simón Bolívar" Tarea de todos los Colom
bianos. Ministerio de Educación Nacional. 
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bipartidista y de sus planes de equilibrio y estabilidad, procediendo 

en la lógica del liderazgo comunal que se articula a todas las anacró

nicas teorías de carácter funcionalista que exhiben el rango de la for

mación teórico-ideológica, no de otra manera pueden interpretarse las 

expresiones del Ministerio de Educación cuando afirma que la Campaña 

de Alfabetización no se reduce a la enseñanza-aprendizaje, sino que 

adicionalmente se impartirá informaciones sociales, sindicales, reli

giosas, morales. Hemos visto pues, que la Educación es una califica

ción determinada por la ideologia dominante o sea en Gltima instancia 

por la clase dominante con la intervención del Estado, a través de sus 

aparatos especializados. 

A estos agregariamos el complejo de factores culturales y de dependen

cia que explican la utilización de un sistema de códigos linguísticos 

en una formación social como la nuestra, en el fondo esto implica la 

relación Lengua-Cultura para entender la persistencia de choques cul

turales y sociales que actaan como obstáculos para la enseñanza-apren-

d. . 15 1zaJe. 

Si reconocemos que la lengua es un producto social y que la sociedad 

está dividida en clases es lógico plantear la existencia de códigos 

que permeabilizan las representaciones que hacen en las clases domi-

15GONZALEZ, Ornar. Nota sobre Lengua y Sociedad , Investigación 
y Documentación. Medellín, Colombia, Ed. Graf., 1978, pág.15 
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nantes, de la realidad y el ejercicio de la hegemonia, porque a la pos

tre según señala Ornar González en el ensayo aludido, la lengua no hace 

más "que organizar procesos conceptuales de la realidad". Los diver

sos medios de comunicación (radio, cine, T.V.), no escapan desde lue

oo a los intereses capitalistas y, por ende, no obstante pretendan pre

dicar una neutralidad virginal en los procesos de alfabetización que 

a la postre cumplen con el cometido histórico que les concierne. 

Por lo tanto y en lo atinente a Trabajo Social, podemos afirmar con 

Carlos M. Vilas que éste se encuentra aprisionado por las contradiccio

nes que emanan de la dialéctica de la sociedad.
16 

El movimiento de critica y reconceptualización tuvo el mérito de seña

lar las caracteristicas en que la dinámica de la sociedad periférica 

aprisionó a la profesión y la lanzó a las contradicciones en que aún 

hoy se debate. "Sin embargo reconoce que tal movimiento no excede la 

etapa de la denuncia" .
17 

Se presentan entonces los mismos enfrentamientos entre Trabajo Social 

tradicional y la reconceptualización. El primero no ha podido demos

trar "la supuesta neutralidad ideológica de Trabajo Social y la condu

ce aún sin proponérselo conscientemente a un compromiso ideológico con 

16
vILAS, Carlos M. Politica Soci�l y Trabajo 

Estado. Universidad Nacional Autónoma. 
1-7

lbi d, pag. 5 
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el orden social dominante" y la segunda reconoce que "debería ser cla

ro que no existen respuestas profesionales para este tipo de problemas, 

sino respuestas políticas. De estas respuestas de su bOsqueda, cons -

trucci6n e implementación, el Trabajador Social debería y puede parti

cipar no por su condición de Trabajador Social sino en virtud de sus 

orientaciones ideológicas y políticas que obvian1ente superan e1 marco 

de cualquier profesión. 

Se impone reconocer por ende que "e l papel profesional adquirido o ad

judicado en Trabajo Social, proviene menos de sus características pro

pias, técnicas que las necesidades globales y por lo tanto externas a 

la profesión, de la reproducción de la sociedad y de las consiguientes 

exigencias de las relaciones sociales y de prevención de los conflictos 

sociales. 18

Se dispone de aquí que la labor del Trabajador Social al interior de 

las campa�as oficiales de alfabetización estarán medidas y determina

das por el perfil impuesto en la política social, sólo por medios ex

trainstitucionales derivados de la movilización y de las reivindicacio

n�s de las masas es comprensible la práctica de Trabajo Social. 

En síntesis no existe un Trabajo Social en abstracto, sino en la diná

mica de su formación y de su práctica en procesos concretos de repro-

18
SALCEDO GALVJS, Salomón. Conferencia Política Social. Universidad 

de Venezuela, Julio de 1979. 

59 



ducción de sociedades específicas. 

Por lo tanto, una campaHa de alfabetización concebida desde arriba y

que conlleve colateralmente intereses ideológicos y políticos de do

minación no debe actuar como seHuelo, para una participación aparente 

y neutral de los trabajadores, sino que éstos a más de su participa

ción eventual en estos proceso: deben ejercer su práctica profesional 

en el marco dela práctica social, de las mayorías nacionales que nos 

comprometen en forma seria y responsable a luchar en función de los 

grandes intereses populares; a través de una toma de conciencia que ha

gan posible que las masas al comprender los procesos sociales puedan 

contribuír con su actividad a la transformación de la sociedad. 

El desarrollo del Trabajo Social en las últimas décadas, producto de 

características estructurales e histórico-sociales conocida : la refor

mulación de la dominación imperialista a partir del final de la década 

de 1.950, la difusión ideológica de teorías de la dependencia al ascen

so organizativo político de las masas, el triunfo de la Revolución Cu

bana, se encuentra aprisionado por las contradicciones que emanan de la 

dialéctica de la sociedad. El movimiento de crítica y reconceptualiza

ción tuvo el mérito de seHalar las características de la matriz en que 

la dinámica de las sociedades periféricas aprisionó a la profesión lan

zándola a las contradicciones en que aún se debate. 

Cuando las visisitudes de la práctica profesional están subordinadas 
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a la dialéctica social y global y en el caso del Trabajador Social, me

diadas por el perfi_l impuesto a la política social, no es difícil enten

der tales visisitudes que no encontrarán solución sin pasar los límites 

de aquella práctica. 

Es cada vez más obvio que la formación del Trabajador Social forma par

te de la problemática educativ� y más aun, de los cuestionamientos, pro

yecciones y transformaciones que de ella se operan. El mejoramiento 

creciente del "stat,1s" clf' la profesión y el acercamiento al estudio y

a la investigación en las Ciencias Sociales han contribuído a insertar, 

por lo tanto, a la preparación del Trabajador Social como parte inte

grante de un universo más amplio. 

Al interior de una formación social moderna, la educación en principio 

tiende a reproducir la ideología del orden social existente, pero el 

márgen de autonomía relativa implica que pueden introducirse elementos 

o factores de cambio social al interior de tales sistemas.

Cabe plantear ahora una pregunta : ¿Es posible ejercitar una educación 

liberadora de las instituciones de un sistema educativo o más de una so

ciedad de clases? 

Paulo Freile considera necesaria para desarrollar una educación como 

vehículo de cambio social a estas condiciones específicas.19 La edu-

19FREIL.E, Paulo. La Educación como práctica de la Libertad. Ed.Siglo XXI.
México, 1976, pag. 5 
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cación debe posibilitar al hombre a la discusión de su problemática, 

colocándolo en un diálogo que lo ponga en permanente situación de aná

lisis crítico, predisponerlo a una rebeldía nacional o consciente de 

identificarlo con procesos y métodos científicos. En fin, esta educa

ción debería ser una pedagogía política, concebida como proceso de des

mistificación de las situaciones de opresión, a través de una reflexión 

y de una acción que posibiliten adquirir una capacidad creadora de la 

historia. 

Sin embargo, a despecho de Freile, en una sociedad de clases se tratará 

de imponer valores educativos exactamente opuestos a los enunciados a 

los enunciados por este autor, para el ejercicio de una ideología de 

clases que facilitará y justificará la supremacía de los grupos domi

nantes. 

fEl Trabajo Social ha rstado ligado desde sus inicios a la Política de 

Bienestar Social; esta situación le asigna un campo de acción tanto 

en ámbito gubernamental o privado, definido por las exigencias de sa

tisfacción de las necesidades básicas : educación, salud, etc. Actua

ciones encaminadas a una acción preventiva o de desarrollo. Esta si

tuación le imparte a la profesión un carácter asistenciali9ta que impi

de en gran medida, el que como disciplina científica realice su propio 

desarrollo teórico, que le permita ver cómo se dirige su campo de ac -

ción real y su investigación en la tarea de estudio de la realidad. En 

esas condiciones, el conocimiento sólo es posible como resultado de 
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una expresión teórica que sea capaz de superar las necesidades inme -

diatas de la rraxis, como simple acci6n de la realidad, para ser resul

tado de la acción creadora, generadora de conocimientos al provenir de 

la penetración en estratos y niveles de la realidad cada vez más pro -

fundos y cuyos objetivos principales sean el desarrollo integral del 

hombre como agente y resultado de esa realidad. J--

Es asi como el Trabajo Social como disciplina cientifica y como acción 

profesional necesita tener como objetivo el desarrollo integral del 

hombre desde una perspectiva social, enfocar en primei �omento su in

vestigación, hacia el entendimiento del hombre como ser concreto-his

tórico y su desarrollo como desenvolvimiento de todas sus esferas de 

formación y expresión a nivel individual y social, y a dirigir sus pla

nes de acción, encaminados por la comprensión y explicación de este es

tudio previo de la realidad, hacia el hombre, es decir, orientar sus 

politicas de acción, donde el Bienestar Social y la Seguridad Social 

sean medios y no fines para alcanzar este objetivo. El Trabajo Social 

como disciplina en una sociedad concreta; ejemplo : Colombia, que es 

una realidad caracterizada como una sociedad capitalista dependiente 

subdesarrolladaª a pesar que intente extraer de una praxis generadora 

su propio desarrollo teórico, no puede hacerlo a partir de sí rn-isma 

dejando de lado los aportes de otras disciplinas, como el caso concre

to de los aportes de los científicos sociales que trabajan en el estu

dio de las características , propiedades fundamentales y generalidades 

del subdesarrollo. Este es un fenómeno no sólo económico sino social, 
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cultural, espiritual e histórico que compromete el desarrollo del hom

bre y el Dienestar Social aún cuando se manifiesta con determinadas ca

racteristicas en cada sociedad especifica. 

La función de la educación rle adultos consiste en proporcionar a los 

individuos los conocimientos necesarios para el desempeRo de sus fun

ciones económicas, sociale�, politicas y, especificamente, capacitar

los mediante la participación activa en la vida de sus respectivas co

munidades µara un vivir más completo y más armonioso. 'Z.

11:olombia cuenta con 5.000.000·de analfabetos; para estos compatriotas 

tal situación es sin duda una negación de sus derechos a la cultura 

que limita su desarrollo personal y el desenvolvimiento de sus funcio

nes familiares, sociales y laborales. Básicamente representa una des

ventaja social y económica con respecto a sus conciudadanos, pues ser 

hoy analfabeta en medio de una sociedad que pugna por desarrollarse, 

es a todas luces, una desventaja mayor que en cualquier época pasada. 

No hay ninguna razón para posponer un derecho universal que deba impe

rar por igual para todos los colombianos, en especial cuando su ausen

cia agurliza las diferentes condiciones de Bienestar y en las oportuni

dades de progreso para tan amplio número de compatriotas. 

�s por el lo que como Trabajadoras Sociales, nuestras funciones dentro 

del grupo de alfabetización son, en principio, pro -
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blemática social y familiar del iletrado a través de un seguimiento 

del grupo, con el objetivo de ayudar a las personas de ambos sexos a 

comprender los elementos de inestabilidad de su vida respecto a la so

ciedad, adquiriendo actitudes transformadoras que se basan en la flexi

bilidad y en la voluntad de cambio. 

'1 objetivo de la educación de adultos no consiste tanto en instruír

como en formar, en tratar de crear un ambiente de curiosidad intelec

tual, fomentando en cada persona el deseo y la capacidad de participar 

en el desarrollo de su vida cultural, para que de esta manera el indi

viduo no sólo sea objeto sino sujeto de su propia transformación, y

así lograr una efectiva prevención, rehabilitación y promoción.Y 

El Trabajador Social debe por ello trazar una programación, tend1ente 

a responder por las inquietudes y satisfacer en parte los problemas 

presentados por los iletrados, sin desconocer las inmensas limitacio

nes derivadas de la situación marginal de los analfabetos.� 

Es evidente que uno de los mayores desafíos es el de buscar nuevas for

mas que renueven y dinamicen los esquemas excesivamente tradicionales, 

dentro de los cuales hasta el momento se ha movido la educación de 

adultos en el pats; se hace necesario entonces que el Trabajador Social 

participe en la elaboración de las estrategias mancomunadas de trabajo 

intersectorial e interinstitucional que den agilidad y posibiliten cu

brir ·amplios sectores de la población más necesitada. Debe el Traba

jador Social pretender que su acción concertada 1legue a la formula-
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ción de nuevas políticas nacionales de educctción de adultos, coheren

te y Jinámica que posibilite eficazmente al Ministerio para cumplir 

la función constitucional que le compete como orientador y coordinador, 

más que el ejecutor directo de los distintos programas de educación de 

adultos que se desarrollan en el País. 

En el contexto de la educación permanente, la educación de adultos no 

puede restringirse a los procesos iniciales y 1 imitados de la alfabe

tización, no es la educación regular y menos la que se tiene prevista 

para ni�os la que se debe impartir a los adultos. Todo lo contrario, 

desde la dimensión de la educación de adultos y la formación permanen

te debe reestructurarse. 

Son los problemas y las necesidades de los adultos de hoy lo que debe 

mover a µensar en la manera cómo se va a educar a los niRos de hoy. 

quienes serán los adultos del maRana. La educación no formal debe con

tribuir a superar el mito de la escolarizáción y entrar en la convic -

ción de que cada individuo es protagonista de su propio proceso educa

tivo y dejar abierta la posibilidad de fomentar y desarrollar por fuer

za del sistema tradicional, otras formas de educación. 

El aporte profesional del Trabajador Social en el área de la educación 

de adultos ha de garantizar como integrante de un equipo interdiscipli

nario en el cual co�dyuve con sus conocimientos a lograr una atención 

integral en la población con la concepción moderna de Alfabetismo de 
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Adultos. Consecuencialmente consideramos importante la presencia de 

los Trabajadores Sociales en los nGcleos de alfabetiiaci6n, para que 

a través de su trabajo, no s6lo a nivel grupal, sino también indivi

dual, desarrollen el espíritu de la acción cooperativa con eJ cual se 

fomenta el sentido de la unidad entre los individuos, grupos, comuni

dades y se alienta o se impulsa el deseo de una promoción no sólo in

dividual sino colectiva, estimulando al grupo y comunidad, para así 

lograr la ejecución de proyectos a corto plazo, con el objeto de ofre

cer resultados concretos que sirvan como punto de apoyo y esfuerzo pa

ra evaluar las ventajas de la cooperación entre ellos, adem�s de lograr 

una adecuada LJpacitación de la comunidad para que se haga un diagnós-

tico crítico e integral de la realidad en que se vive. 

Centro de la Alfabetización de AdulLos el Trabajador Social a través 

de estudios socio-económicos hará tratamientos individuales, dando 

prioridad a aquellos que presenten mayores conflictos y a aquellos q11e 

por su voluntad busquen orientación. 

Creemos necesario que el Trabajador Social como agente transformador 

debe participar de la educación de adultos, no sólo a nivel comunita

rio sino institucional, como guía. orientador. organizador y moviliza

dar de las masas para lograr a través de éstas que el hombre no sea 

objeto sino sujeto de su propia transformación y tenga bases sólidas 

para resistir la seducción de la ideologización y la politización pre

sente en la campaRa. 
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Todo� los paises, aGn con diversas características económicas, socia

les, culturales y políticas presentan similitudes en el concepto ínti

mo de comunidad. En el caso de Colombia, por ejemplo, ocurre asi. Por 

lo tanto, una comunidad es completamente diferente a otra, aunque se en

cuentre en el mismo departamento y aGn en la misma zona cultural. En 

estas condiciones el 1,·abajador Social no debe perder de vista el con

tenido intrínseco de los aspectos culturales en los grupos humanos y 

partiendo del reconocimiento de la ambiguedad del concepto descriptivo 

de comunidad. Atendamos, sin embargo, algunas de las definiciones que 

�0 han planteado : "Una comunidad es un grupo de individuos unidos por 

vínculos ge0gráficos, de lengua, de forma de vida, de necesidades e in

tereses. La comunidad se puede referir a los vecinos de una vereda, 

una aldea o pueblo, o también al barrio de una ciudad, país o continen-
< 

te". 

Sin embargo, con respecto a la relación comunidad-educación, se suele 

afirmar que "la educación de la comunidad es una moda 1 1dad orientada 

a lograr el mejoramiento del nivel socio-económico del individuo sin 

distinción de edad, sexo, raza, credos políticos o religiosos". 

La UNESCO, por su parte, define la educación de la comunidad así "un 

movimiento encaminado a 1..011seguir el mejoramiento del nivel social de 

aquellos sitios donde las malas condiciones de vida, mantiene a amplios 

sectorés de la población marginados del proceso".2
º

2ºoivisión de Educación no Formal y Educación de Adultos. Educación pa
ra el desarrollo No. 71. Serie Bogotá, Julio, 198O,p.15 
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La intervención del Trabajador Social en todo proceso de educación de 

adultos, debe considerar varias etapas las cuales debe saber manejar 

en coordinación con el maestro alfabetizador, las que sintetizaremos 

en las siguientes etapas de : investigación, planeación, ejecución, 

supervisión y evaluación, 

l. Investigación

Para que un trabajo de Educación de Adultos en la comunidad pueda rea

lizarse con éxito, exige una planeación muy cuidadosa de lo que se de

sea hacer; pero esta planeación es imposible si no se conoce el campo 

donde se desea trabajar. La investigación nos permite : 

a. La recolección de datos que comprende todo lo obse1-vado por cual

quier t§cnica que se emplee.

b. La comprobación y análisis o sea la confrontación de datos reco

lectados para probar su validez, con el objeto de analizarlos co

mo fenómenos reales que son.

c. La determinación de proL,.;;nas. Analizados los datos empíricos

se determinan los problemas más sentidos de la comunidad en orden

prioritario.

d. La determinación de recursos. Establecidos los problemas y sus
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posibles soluciones, se debe realizar un inventario de los distin

tos recursos humanos, físicos, económicos y así planear el trabajo 

concreto que se va a realizar. 

2. Planeación

Consiste en la previsión de actividades según los recursos disponibles 

para la solución de problemas. 

Todi.planeación requiere fijación de objetivos generales, específicos, 

selección de recursos acordes a cada problema, determinación del méto

do_y etapas según el tiempo y el espacio. 

Esta� etapas nos llevan a la ejecución, que es la etapa donde se pone 

en marcha el plan que se ha trazado. 

3. Supervisión y Evaluación

Dos actividades que deben estar implícitas en todo el proceso de educa

ción de adultos, ya que la primera es un medio de orientación y la se

gunda es la forma de determinar la marcha del programa y hacer los ajus

tes necesarios. 

La población de iletrados de la ciudad de Barranquilla que proceden en 

su mayoría de barrios tuguriales, nos obliga a mencionar las relaciones 
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de dependencia económica, política, social, etc., en que viven los ha

bitantes respecto al sistema político dominante. 

Es importante que el Trabajador Social y el maestro alfabetizador en 

la comunidad antes de emprender la tarea educativa ( educación de adul

tos), conozca las leyes que rigen el proceso de la enseñanza, y para 

lograrlo debe conocer la esencia y el proceso del conocimiento humano 

en su aspecto general, la forma como el hombre desarrolla sus capaci

dades, habilidades y hábitos; este es uno de los obstáculos más os -

tensibles de la campaña, dado el carácter masivo que suele imprimirle 

el Gobierno. 

Cada adulto ordena sus capacidades y conocimientos adquiridos de acuer

do a su propia experiencia. Muchas veces el adulto tiene discrepan -

c1as en sus conocimientos viejos, a veces de poca profundidad e incom

pletos, aprendidos de su vida cotidiana. Las contradicciones de la vi

da real se reflejan en la conciencia del alumno adulto, en forma de 

oposición entre conocimientos científicos y conocimientos empíricos. 

El Trabajador Social debe tener en cuenta estas contradicciones y ha

cer que los a_dultos sean conscientes de ellos, de manera que sean 

solucionadas; debe hacerle Vé1 a los miembros de la comunidad que la 

edad no es un factor limitativo de la capacidad para aprender y que 

hay que eliminar ese prejuicio arraigado especialmente en la gente 
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21 
del campo , ya que ésto puede causar trastornos emocionales al sentir 

la inseguridad ante algunas situaciones que se le presentan, en las 

cuales es necesario conocer los símbolos que se utilizan para facili

tar la comunicación de la sociedad en que se vive. Por lo tanto, el 

Trabajador Social debe ser conscier1te de los posibles problemas que 

se presentan en cuanto a manifestaciones de susceptibilidad extremada 

por parte del adulto. Por el contrario, el Trabajador Social debe 

responder prodigándole confianza, de m�nera que le permita inducirlo 

a aceptar que él como cualquier persona puede conocer todo aquello �ue 

sea de su interés. 

( I 1 
El Trabajador Social a través de centros de alfabetización en las co-

munidades debe perseguir, despertar y fomentar el espíritu crítico, 

conseguir la vinculación del individuo a la vida nacional y su parti

cipación a ella como elemento activo, ayudándole a desarrollar aptitu

des apropiadas para su trabajo, logrando �ejorar niveles de vida en la 

población, en el campo de la salud, vivienda, recreación, trabajo, etc., 

sin embargo, este empeño tropieza con las dificultades propias de la si

tuación de miseria imperante en la población iletrada. ✓ 

Como se presentan dificultades con el uso de los métodos tradicionales 

el ·Trabajador Social debe orientar al educador de los centros de Alfa-

21
sORIA, Luis Eduardo. 

zación funcional. 
pp.24-25 

Nuevos Proyectos y Fundamentos sobre Alfabeti
Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, 1961, 
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betización la utilización del Método Psicosocial. Este método hace 

parte de la necesidad, que el aprendizaje de la lectura facilita al 

educador las herramientas básicas para que tome conciencia de la rea

lidad. Este método se caracteriza porque desarrolla en la persona la 

capacidad de análisis y síntesis de lo que es su realidad, conducién

dola a buscar la transformación de su mundo en base a la autodetermi

nación. 

Permite además, descubrir la problemática del hombre y su medio, per

mitiendo construír todo un CONtenido programático que conduzca a es

tructurar unidades de instrucción. El Método Psicosocial parte de la 

premisa de que sólo a través del diálogo se puede efectuar una educa

ción liberadora donde el maestro y el alumno se enseñen y aprendan mu

tuamente. Debe también el Trabajador Social, en cuanto a la Alfabeti

zación de Adultos en las comunidades, utilizar el método de trabajo 

que consiste fundamentalmente en captar los problemas esenciales del 

grupo de analfabetas y codificarlos para luego devolvérselos de mane

ra que al ser leídos por el grupo éste los descubra como propios y to

me conciencia de ellos. 

Si la Edu-cación debe considerarse como un proceso continuo, a lo lar

go de la vida, entonces la educación de adultos habrá de responder a 

las necesidades que tengan en esta materia todos los adultos, una vez 

que hayan terminado su período de escolaridad obligatoria. En los paí

ses en vía de desarrollo, donde no existe una tradición e iniciativa 

73 

) ________________________________________ _



privada en materia de educación de adultos y donde los problemas peda

gógicos son urgentes, debe tomar la iniciativa el Gobierno. 

Una mayor participación de las instituciones creadas por la comunidad 

no implica necesariamente que hayan de tener menos importancia a la 

función desempeñada por las organizaciones privadas ni que se limite 

su libertad de acción. Es necesario entonces que si los gobiernos es

tán dispuestos a reconocer que la educación es algo que debe durar to

da la vida y que la educación de adultos es parte integrante y esencial 

en el conjunto del siste�a educativo, tiene que producir cambios en la 

distribución de funciones entre las organizaciones privadas y las ins

tituciones públicas. Si los gobiernos asumen responsabilidades de cos

tear los servicios de educación de adultos, tendrán que hacerlo de un 

modo sistemático. 

Las organizaciones p1·ivadas concentran sus esfuerzos en determinadas 

esferas y en ciertos sectores de la población y ello puede traducirse 

aún cuando se descuiden otros sectores de la comunidad y queden desa

tendidas necesidades importantes de la misma; se trata de que toda la 

comunidad que tiene su expresión·en las instituciones estatales exis

tentes y que se deben tomar en cuenta todas las necesidades e intere

ses y asumir la responsabilidad de garantizar �ue todos los adultos 

tengan acceso a las distintas y diversas posibilidades de educación. 

En muchos pafses los establecimientos docentes de primera y segunda 
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enseHanza proporcionan durante cierto tiempo servicios de educación 

de adultos. En las zonas rurales o en las pequeHas ciudades se pre

tende hacer una buena labor de educación de adultos, utilizando algu

nos maestros de escuelas públicas, extensibles las limitaciones de in

fraestructura y audiovisuales particularmente en las zonas distantes 

de los centros u1·banos. Para que se d� una educación de adultos efi

caz, es necesario la acción interinstitucional; en Colombia se enun

cia la acción Fondo de Capacitación Popular, el Inderena, la Univer

sidad Pedagiogica, el Programa PAN, el CIMPEC, ACPO, el SENA y espe

cialmente con la División no Formal de Adultos de la Dirección General 

de Inspección y los distintos centros de Educación Primaria, Secunda

ria y Universitaria, pero a menudo no se trasciende el nivel de los 

propósitos generales y de la campaíla publicitaria. 

Se plantea así mismo que el Trabajador Socictl debe solicitar a las dis

tintas instituciones su colaboración en el proceso de desarrollo social 

dirigido a los adultos que se vieron privados del servicio educativo 

durante su infancia con el objeto de lograr a través de las distintas 

actividades su participación dinámica. 

Procurando motivar, promover y orientar a las instituciones de carác

ter privado grupos de alfabetización de adultos dentro de sus trabaja

dores; sin embargo, no es fácil hallar una solidaridad real en un país 
' 

con grandes desigualdades sociales, donde se explota con crudeza a los 

obreros. 



El Trabajador Social dentro de las instituciones debe fincar su acción 

transformadora en las experiencias y conocimientos que poseen los alum

nos (adultos analfabetas), de manera que puedan ser ordenadas, sistema

tizadas, perfeccionadas y enriquecidas para que a través no sólo de la 

percepción, sino que ya a un nivel de abstracción a esa misma realidad 

busque no sólo conocerla y comprender1a sino transformarla en la búsque

da de soluciones a sus problemas concretos. Teniendo en cuenta que el 

Trabajador Social se mueve dentro de un sistema capitalista dependien

te como lo es el nuestro, su labor dentro de las instituciones se en

cuentra doblemente limitada tanto por las politicas dadas por el Estado 

y las politicas de cada institución. Sin embargo, deben entonces apro

vechar todos los momentos coyunturales que se le presenten en su queha

cer profesional, correspondiéndole analizar las politicas, planes y pro

gramas. 

El Trabajador Social para realizar cualquier tipo de trabajo que vaya 

en pro de los individuos, ya sea capacitación o alfabetización u otro 

tipo de enseñanza en una institución, 1e corresponde formar grupos por

que a tra�és de ellos es que participan en la motivación,·formación, 

organización, selección y formación del mismo. Para asi alcanzar sus 

objetivos de inculcar en los adultos el sentido de la dignifidad y el 

valor del trabajo productivo, preparándolo al ejercicio de sus funcio

nes para que aprovechen sagazmente el tiempo libre, se ayuden económi

camente, satisfagan sus necesidades y logren el mejor desempeño en la 

sociedad, conscientes de que sólo ellos pueden realizar el cambio con 
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FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL CAMPO DE LA ALFABETIZACION 

l. Estudio de la Problemática Social y Familiar del individuo, me

diante un seguimiento del grupo con el objetivo de ayudar a las

personas a comprender los elementos de inestabilidad de su vida,

respecto a la sociedad, adquiriendo actitudes transformadoras.

2. Debe tratar de crear en el iletrado un ambiente de curiosidad fo

mentando en cada persona el deseo y la capacidad de participar

en el desarrollo de su vida cultural, para que se esta manera ·no

sea objeto sino sujeto de su propia transformación, logrando una

efectiva rehabilitación prevención y promoción.

3. Debe trazar una programación tendiente a responder las inquietudes

y satisfacer en parte los problemas presentados por los iletrados,

sin desconocer las inmensas limitaciones de su condición marginal.

4. Debe participar en la elah1ración de estrategias mancomunadas de

trabajo intersectorial e interinstitucional que posibiliten cubrir

amplios sectores de la población más necesitada.

5. El Trabajador Social debe pretender que su acción profesional lle

gue a la formulación de nuevas políticas nacionales de Educación

de Adultos, coherente y dinámica, que habiliten eficazménte al mi

nisterio que le pennita cumplir su función constitucional que le

complete como orientador y coordinador más que ejecutor de los dis-
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tintos programas de Educación de Adu1tos. 

6. Debe formar parte de un equipo interdisciplinario en el cual coad

yuve con sus conocimientos y su práctica a lograr una atención in

tegral de la población con la concepción moderna de Alfabetización.

7. Debe participar en la educación de adultos no sólo a nivel comuni

tario sino interinstitucional como guía, orientador, organizador,

movilizador de las masas, despertando en ellos el espíritu crítico

y conseguir su participación en la vida nacional.

8. Debe lograr como agente de cambio, que posibilite al hombre, que

lo incite a la discusión de su problemática, a través �e un diálo

go que lo sitúe en pennanente análisis crítico de la realidad en

que vive y lo lleve a participar activamente en su cambio.

9. Formar grupos y asesorarlos en ese proceso, que ellos sigan como

grupos, a través de una planificación, organización, control y eva

luación de los mismos.

10. Dentro de los grupos dé iletrados debe captar los problemas ese11-

ciales para codificarlos y lue�o devolvérselos de manera que al

ser leídos por el grupo los descubran como propios y tome concien-

cia de ellos.
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11. Analizar los conflictos y resolver problemas conjuntamente con los

grupos.

12. Analizar las políticas, planes y programas dados por el Estado, en

relación a la problemática de la institución y adecuar sus propó

sitos institucionales en los intercicios que se brinden en los pro

gramas
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ORGAN 1Gl1AMA DE LA CAMPAÑA DE ALFABETl ZACION "S lMOt� BOll VAR" 

- Comité Nacional
- Corni té Dotal .
- Comité Municipal

- Ministerio de Educación
- Gobernador, Intendente

Comisario
- Alcalde Municipal

- Director Nacional
- Comité Asesor Na c i ona 1 ______ _j - Director Dptal.

- Director Municipal- Comité Aseso,- Optal.

l 
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Secretaría Administrativa 
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Campaña 

l -- --
UNIDA(- --

ORGANIZACIONES DE IlASE 

- Acopio información sobre
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- Elaboración Estrategia de
movilización y participac.

- Ejecución estrategia
- Apoyo a direcciones del si-

guiente nivel
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i ns trucc i om,s

Apoyo Administrativo a todas 
las actividades ele la ca111uaña 
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su participación activa y eficaz. 

C ANALISIS DE LOS CONTENIDOS PROGRAMATICOS DE LA CAMPAílA DE 

ALFABETIZACION "SIMON BOLIVAR" 

Emprendemos este literal con el análisis estructural de la Cartilla 

"Leo y Escribo 11
, producida por el equipo pedagógico del Fondo de Capa

citación Popular -Inravisión que conforma la Unidad Técnica Pedagógi

ca de la Campaña de Alfabetización, adelantada por el actual período 

pl'esidencial. 

En principio, es pertinente decir que el hecho básico que constituye 

nuestro análisis estriba en la relación del eje Lenguaje-Ideología y 

Política. Además partimos de la consideración de que la práctica pe

dagógica es un proceso de comunicación linguística en tanto todas las 

prácticas sociales están atravesadas por discursos. 

La Socio-Linguística es una disciplina llamada a estudiar las relacio

nes lengua-sociedad, dado que ésta utiliza códigos específicos deter

minados por el contexto histórico. 

Buscamos por tanto, investigar la relación Lengua-Ideología en los con

textos asignados a la campaña con el fin de establecer los contenidos 
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y el tipo de conocimiento que se imparte. 

Para Sanssure, el signo es una estructura compuesta de partes interde

pendientes. La mutua relación son las significaciones 

Significado 

Significante 

del fonema. 

y se asocian en el cerebro constituyendo el fenómeno 

El significante es lo exterior, el afuera, lo sensible o la for

ma. 

El significado es el adentro, lo intelegible, lo interior. 

Hemos dicho que la unidad Linguistica es una dicotomía que une 

a. Un concepto, y

b. Una imagen acústica

La imagen acústica es una huela psfquica, los significantes hacen re

ferencia a la audición que correlativamente tiene una representación 

gráfica de la escritura que constituye la línea especial de los signos. 

El valor del signo e' también convencional, es la colectividad la que 

crea valores que tienen que ver con el consenso y el uso general, por 

lo tanto es arbitratio que una porción acústica dada (A y B) tenga un 

valor asignado. 
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En este preámbulo metodológico 

La Primera Unidad Temática que encontramos en la Cartilla "Leo y 

Escribo", trae imágenes que sugieren la presencia del trabajo re

presentada para la imaginación occidental por el panal de abejas, 

a su vez se encuentra la jerarquía de las abejas : Reina, Obreros 

y Zángano. 

La segunda imagen representa a la célula familiar : padre, madre 

y dos hijos, que están en situación de paseo. La familia también 

se jerarquiza y se estructura como piedra angular de la sociedad. 

El deliberado propósito gubernamental se expresa en términos de Unida

des Temáticas de Aprestamiento o preparación para el aprendizaje bási

co de la lectura y escritura, buscando trabajar sobre "Técnicas rela

cionadas con las necesidades, intereses y problemas básicos de la co

munidad colombiana, tales como : 

Dimensiones del discurso 

Organización natural y organización humana 

Trabajo animal y Trabajo humano 

Trabajo rural y T�aba.o urbano 

Naturaleza y Cultura 

Según los objetivos pro�uestos por el mensaje de los emisores del dis-
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curso buscan apoyar a los iletrados con s1tuaciones económicas comunes, 

vividas por ellos, que coadyuven a la adquisición de destrezas manua

les, auditivas y visuales a la vez 4u0 el incremento de su habilidad 

mental. El método combina : Ayudas Audio-Visuales e intervenimos en 

diálogos del alfabetizador que busca dinamizar la interacción en el pro

ceso de comunicación que se entabla. 

Se han diseñado las �iguientes Unidades Temáticas extraídas de la Praxis 

del Iletrado y se enuncian así 

Enunciados Básicos 

Esta es una Familia 

Esta Familia trabaja 

Ana trabaja en la casa 

Luis trabaja la tierra 

La Familia trabaja en el campo 

Ana y Juan cuidan los niños 

Luis limpia la tierra 

Julio es hijo de ana y Luis 

Luis y Julio siembran el maíz 

La cosecha está buena 

Luis vende la cosecha 

Luis comrra mercado 

La familia gana poco dinero 
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Julio busca trabajo en el pueblo 

El pueblo se reane en la plaza 

En el pueblo hay una Iglesia 

Luis y Ana visitan la ciudad 

En la ciudad hay fábricas 

En la ciudad también existe el desempleo 

A la ciudad llega gente de todo el país 

Es lógico reconocer en los técnicos del programa su especial percep

ción acerca de las palabras o términos claves y que se encuentran con

tenidos en las Unidades Temáticas que son oraciones cortas y que coma 

características "conservan una secuencia en el contenido y tiene sig

nificación social para adultos
22

. Sin emhargo, lo que no pueden o�ul

tar los planificadores de la campaña es el hecho evidente de que al 

pretender descender al pueblo raso, al querer superar las barreras lin

guísticas e identificarse por la vía del idioma, tienen que recurrir 

a unos enunciados precisamente de sentido coman y que sacan a flote 

contenidos latentes de índole ideológica que actaan en la reproducción 

y eternización de las clases sociales, ubicando en el proceso emisor

receptor, un mundo estático e inmóvil donde presuntamente nada cambia 

porque el verbo que se predica denota una·actividad permanente, así 

enunciados como Esta familia trabaja - gana poco dinero - va a la 

Iglesia, atiende a un tema que limita todas las posibilidades de cam-

22
cartilla "Leo y Escribo". Comité Nacional de la. Campaña de Alfabeti

zación "Simón Bolívar" Ed. El Espacio, 1980. pp. 28-73 
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bio en la historia personal de los iletrados y, a la postre, terminan 

conservando la estructura familiar que se presume eterna. 

Si seguimos examinando : Ana trabaja en la casa y Juan trabaja en la 

tierra, se comportan de igual forma, en el sentido conservadurizante, 

según el cual la mujer está destinada a las faenas hogareñas y el hom

bre al trabajo material; asi también encontramos mensajes ideol6gicos 

que reeditan atavismos religiosos como el que expresa :. "El pueblo se 

reúne en 1a Iglesia"o el que hace aceptar hechos inevitables como: "En 

la ciudad también hay desempleo". 

Estos mismos enunciados se plantean en la Unidad Temática No. 7 que se 

titula "Esta familia trabaja" : trabaja el ama de casa cuando hace los 

oficios domésticos, trabaja el niño cuando estudia, trabaja el padre 

cuando va a la fábrica, ara la tierra, vende el periódico. No existe 

la más leve sombra de duda y confrontación sobre esa realidad contunden

te que se le ofrece al iletrado, inerme para modificarla. 

Arriba ahora a la "Etapa de Afianzamiento del Aprendizaje" que contie

·11e ci neo Uní dades Temáticas que versan sobre

Trabajo - Salud y Recreación 

Trabajo - Capacitación y Recreación 

Familia - Educación y Comunidad 

Salud y Saneamiento .1-\mbiental 

El Trabajador y la Ley 
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El mensaje lanzado por los emisores para la comprensión �el iletrado
alcanza ya la categorfa de juicios de valor especffico sobre los na
cleos temáticos ofrecidos así : encontramos mensajes más sofisticados
y más directos que actúen desde el punto de vista ideológico

"El Trabajador debe aprender a realizar bien su oficio".
"Para trabajar mejor necesitamos capacitarnos".
"La recreación sirve para descansar del trabajo diario".

Se presenta por otra parte el afianzamiento de los enunciados expresados en las Unidades precedentes :

"La gente del campo visita el pueblo, compra o vende mercado, vi
sita al pueblo, va a la Iglesia, descansa del trabajo de la serna-
na". 

Detengámonos un poco en la Unidad Temática No. 2 que contiene estos
enunciados 

"La Nación Colombiana es una república soberana y libre, regida por un
Gobierno independiente y democrático elegido por el pueblo 11• 23

La definición de la Nación colombiana se hace en términos de "Nación
Soberana" y se califica a priori al Gobierno como "elegido por el pue-

23Ibi d, p. 75

87 



blo''. Después pasa a una breve lección de Cívica que afianza el sen

tido formal que asume la democracia. Igual se procede con la enuncia

ción de temas económicos y sociales, tales como el desempleo y sindica

lización (Unidad Temática No. 23), fábrica y obreros que se considera 

producto de leyes y tendencias naturales casi inmodificables.
24 

A partir de la Unidad Temática No. 27 y 28, se pretende inducir la lec

tura y la redacción de pequeílos trozos o proposiciones sobre valores 

ideológicos encabezados por los términos ; De 4ué?, Por qué?, Para qué? 

Comó qué?, que denotan finalidad teleológica. 

Estos aspectos valorativos se expresan más claramente en la magnifica

ción de la familia, su eternización� extraemos algunos juicios que se

leccionamos : 

La familia es la primera comunidad y base de la sociedad. 

Dentro de la familia se aprende a vivir en comunidad : "Hay par

ticipación, ayuda mutua, solidaridad, afecto y respeto entre to

dos sus miernbros 11

•

25

La Unidad Temática No. 29, introduce temas como el saneamiento ambien-

24
Ibid., p.68 

25
Ibid., p.84 



tal y la salud, que serían plausibles, si los trabajadores fueran los 

responsables de la contaminación ambiental, siendo los empresarios de 

las diferentes factorías los que contaminan el aire y las vías emplean

do tóxicos, plaguicidas, fumigantes, desodorantes, aerosoles, etc. 

Los iletrados no lienen acceso a los automotores, ni son responsables 

Je las deficiencias de "alcantarillados y servicio sanitario 11

•

26 

Por último, abordamos la Unidad Tem§tica No. 30, que dSume el tema 

"El Trabajador y 1 a Ley". Extraemos enuncia dos seleccionados 

El Gobierno se preocupa por los trabajadores y procura prestarles 

atención. 

"Existe una Legislación Laboral que contiene los derechos y debe

res de los trabajadores". 

Todu trabajador tiene derecho a : salario justo, seguridad social 

y prestaciones, a fundar un sindicato. 

Debe cumplir seriamente el Reglamento de Trabajo. 

Obedecer las instruccion-s para evitar accidentes y enfermedades. 

26
Ibid., pp.88-89 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

No obstante se ha tenido oportunidad de demostrar los objetivos políti

cos, ideológicos y proselitistas de la Campaña de Alfabetización "Si 

món Bolívar''. sería un gravísimo error quedarse en la simple denuncia 

o pennanecer con los brazos cruzados; se debe tomar la alfabetización,

sea durante el período de la campaña del Gobierno, como después, como 

una tarea que responda a los verdaderos intereses y necesidades de las 

clases trabajadoras y marginadas de nuestro país. 

• 

Indudablemente los objetivos y los medios para lograrlos deben ser di

ferentes. 

Si se realiza un trabajo de alfabetización, se debe hacer 

l. Como una reivindicación democrática del derecho que tiene el pue

blo a la educación, derecho que le ha sido secularmente negado.

Se debe hacer de la educación una reivindicación popular y no só

lo para la alfabetización, sino también para las etapas siguientes

de la educación.
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2. Debe ser un instrumento de concientizaciGn tanto para los alfabe

tizados como para los alfabetizadores, en una enseñanza-aprendiza

je recíproco, se debe aprender la realidad. ver los problemas que

se viven y explicarlos en su causa, tomar conciencia de los verda

deros intereses de clases de los trabajadores y del papel protagó

nico en las transformación históricas.

Los alfabetizados deben aprender a decir su palabra y hacer sen

tir su voz de protesta para reclamar y defender su� derechos. 

3. Con la campaña de alfabetización se debe lograr que el máximo de

compatriotas adquieran este instrumento capaz y eficaz de comuni-·

cación que les permitirá expresar su conciencia de clase y les

abrirá las puertas a un universo cultural que posibilite compren

der científicamente la naturaleza y la historia para poder así

transformarla.

4. La alfabetización, debe se1 un instrumento para la creación y re

creación de la cultura popular, sus diferentei formas simbólicas

y artísticas; con la alfabetización las clases trabajadoras deben

no sólo.adquirir el código escrito para expresar y comunicar su

expresión y comprensión de la realidad y su práctica, sino tam

bién debe recuperar la capacidad de comunicarla en forma artísti

ca creadora, es decir, como arte.
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5. A lo largo del trabajo de alfabetización liberadora debe irse

creando y desarrollando una alternativa pedagógica popular, con

objetivos, contenidos y métodos propios. La alfabetización no

tiene fin en sí misma, debe insertarse deritro de un proceso más

amplio y orgánico de educación popular.

Es pues, sólo el punto de partida de una tarea profunda. Además, 

la práctica alfabetizadora, críticamente analizada y evaluada, de

be ir gestando los grandes lineamientos y métodos de la educación 

popular liberadora. 

6. Como Trabajadores Sociales, frente a la obligación que imponen las

clases dominantes, se tiene la responsabilidad de crear la necesi

dad de una educación de adultos que responda a los.intereses de las

clases trabajadoras del país.

7. El fenómeno del analfabetismo en Colombia es expresión de la inca

pacidad de las instituciones oficiales para ofrecer respuesta a las

elementales necesidades educativas de los sectores socio-económicos

bajos de la población.

8. Los datos cuantitativos señalan que la región de la Costa Norte

presenta altas tasas de analfabetismo, razones que requieren la

intervención de instituciones oficiales y privadas, a la vez que

de profesionales diversos para contribuír a su futura erradicación.

93 



9. El analfabetismo en Colombia permanecerá hasta tanto persistan

las condiciones socio-económicas de desigualdad social que se tra

ducen en precocidad de vinculación a actividades laborales de gran

des contingentes de la población en precario acceso al sistema edu

cativo formal y a la deserción forzada de la escuela.

10� Los Trabajadores Sociales y demás profesionales del área, deben 

participar, no obstante no compartan las directrices oficiales, 

en las campanas de erradicaci6n del analfabetismo, para signifi

car y elevar la condición de vida de los colombianos . .......-----

11�'/Los Trabajadores Sociales pueden desplegarse adicionalmente en el 

levantamiento de datos y análisis socio-económico de los analfabe

tas para tecnificar y dirigir la actividad institucional y extra-

institucional./ 

La importancia del capftulo III como Trabajadoras Sociales r�dica en la 

necesidad de establecer una real comunicación con los analfabetas bus

cando con nuestro trabajo integrar dos tipos de elementos básicos. 

Por ur1u parte una visión general de análisis de la sociedad que rigen 

los procesos económicos, soci , ;S �ducativos, inscritos dentro del ma-

terialismo histórico y dialéctico, acompaAados de los principios lógi

cos que conciernen a dicha teorfa. 
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Buscamos establecer conductos de comunicación entre los emisores y re

ceptores del discurso utilizando mediante esta articulación metodoló

gica una posición critica inicialmente con respecto a los procesos y 

en segundo lugar, establecer estrategias que nos permitan participar 

directamente en el trabajo de comunidad mediante el conocimiento del 

lenguaje propio de los sectores sociales en que intervenimos esta ar

ticulación de métodos nos permitirá no sólo incursionar a nivel teóri

co dentro del área problemática sino estJ!1lecer un análisis global de 

la problemática conglomerado social en que intervendremos para que se 

agencien nuevos procesos de comunicación que conduzcan a reivindica 

cienes propias de los sectores margin�dos en que trabajamos. 

Dentro_ de , ;te marco conceptual consideramos que conocer es ubicar los 

procesos de transfor�ación y cambio social y participar activamente co

mo Trabajador Social en la alfabetización. Nuestro trabajo de investi� 

gación se desplaza en dos dimensiones fundamentales de carácter espa

cial y carácter temporal. 

Espacialmente nos atenemos al sector sur-oriental de la ciudad de Ba

rranquilla, que incluye al INEM,donde se formó y organizó el curso de 

alfabetización, constituidos por miembros de diferentes sectores, los 

cuales buscan a través de é iesarrollo integral como persa -

nas con proyección a la comunidad. Desde el punto de vista temporal 

se circunscribe a la coyuntura del Frente Nacional. inscrita dentro 

de la fase general de reproducción ampliada del capitalismo y concre-
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tamente al período presidencial del Dr. Julio César Turbay Ayala, don-

de se origina la Campaña de Alfabetización "Simón Bolívar" dentro del 

programa general del Plan de Integración Nacional. 

SUGERENCIAS 

Como Trabajadoras Sociales, profesión que busca la transformación y pro

moci6n del hombre frente a la educación que nos imponen las clases domi

nantes tenemos la responsabilidad de crear la necesidad de una educación 

de adultos que responda a los intereses de las clases trababajadoras de 

nuestro país que parta de los problemas concretos que se viven a diario 

de nuestra realidad y que lleve a la concientización crítica, política 

y a la organización de nuestro pueblo, que le permita mediante luchas 

transformar esa realidad. 

Debe construir una educación en la cual todos tengan participación y

que cada uno valore su experiencia y su aporte donde todos sean educa

dores de todos. 

Los Trabajadores Sociales y demás profesionales del irea, deben parti

cipar, no obstante no compartan las directrices oficiales, en las Cd1ll

pañas de erradicación del analfabetismo para humanizar y elevar la con

dición de vida de los colombianos. 
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A lo largo de las campañas de alfabetización debe.irse creando y de

sarrollando una alternativa pedagógica popular con objetivo� conteni

do� y métodos propios. Las campañas de alfabetización para que alcan

ce objetivos que verdaderamente respondan a los intereses y necesida

des de las clases populares deben contemplar las siguientes condicio

nes 

l. Basada en una realidad concr·eta, es decir, mediante un develamien

to objetivo de la realidad que se dá por intermedio dt una concien

tización unida a un proceso de alfabetización íntimamente ligados.

2. Debe estar integrada a la vida de la comunidad para conocer sus

valores, su cultura, su vocabulario, sus problemas, estimular la

participación de todos los alfabetizador8S y la integración del

grupo, fomentar las relaciones de respeto e igualdad.

El Gobierno debe realizar campañas permanentes con personal altamente 

capacitado, bien remunerado, utilizando una metodología para la forma

ción no sólo para leer y escribir. 

Procurar no sólo el desarrollo y adelanto de la educación primaria pa

ra lograr la erradicación del analfabetismo sino adelantar la enseñan

za sistemática a los adultos paríl que se incorporen al proceso de desa

rrollo porque los pobres analfabetas no logran entender la necesidad 

de la escuela, esprcialmente los niños en el sector rural. 

97 



SUGERENCIAS AL ESTADO 

a. La adopción de estructuras docentes, administrativas y curricula

res propias para la educación del adulto de todo nivel y modalidad

conforme a las características psicológicas y socio-económicas del

adulto.

b. La coordinación general y eficiente de todos los organismos y enti

dades pGblicos y privados a los que les preocupa la educación del

adulto en función de la educación permanente.

c. la formación de recursos humanos especializados para la educación

de adultos.

d. El aumento progresivo de partidas presupuestales para la educación

de adultos, paralelamente a un esfuerzo en el mejoramiento de la

eficiencia del siSLema que posibiliten cubrir la demanda del ser

vicio educativo en ésta área.
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DECRETO No. 2059 

(Julio 27 de 1.962) 

Por el cual se-establece el Servicio Social de Alfabetización y de Ac

ción Comuna 1 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COL OMBIA, en u�o de sus atribuciones 

legal es y,

CONSID ERAN.D O 

Que todo ser humano tiene derecho a poseer los intrur:1entos primordia

les de la cultura, como son los que 1� otorgan la alfabetización inte

gral. 

Que este derecho implica la obligación de la sociedad de contribuir 

con el esfuerzo personal de sus miembros al bienestar social mediante 

la eliminación del an¿¡lfabetis1no. 

Que los principios citados antcrior111ente est5n contenidos en la Decla-
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ración Universal de los Derechos Humanos y Pn la Declaración Americana 

de Derechos y Deberes del Hombre. 

Que por virtud de la "Carta de Punta del Este" la nación ha adquirido 

el compromiso internacional de eliminar el analfabetismo en los adultos 

y con el proyecto de toda la nación colombiana en edad escolar. 

Que corresponde constitucionalmente al Gobierno procurar el cumplimien

to de los fines sociales de la cultura y la mejor formación intelectual, 

moral y física, de los educandos y reglamentar, dirigir e insµeccionar 

la instrucción pública. 

Que los recursos humanos y fiscales de que actualmente dispone el Esta

do son insuficientes para mantenerlas a las necesidades de desarrollo 

económico y social del pueblo colombianó. 

Que la función educativa de los planteles de enseRanza debe abarcar ac

titudes de cooperación y de servicio social de los educanJos, y

Que espontáneamente varios p -lanteles educativos y grupos de estudiantes 

han iniciado cc111ipai'ias contra el analfabetismo y de /\cción Comunal. 

D E C R E T A 

ARTICULO PRIMERO.: A partir de la fe�hb de iniciación del primer pe-
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ríodo de estudios del año lectivo de 1.963, en el sector centro-orien

tal del país y del primer período de 1.962, en el sector sur-oriental 

todos los alumnos de los dos últimos cursos de educación media, norma

lista y enseñanza superior no universitaria, deberán prestar y comple

tar durante el lapso correspondiente a esos dos últimos cursos el equi

valente a 72 horas de adiestramiento en técnicas de alfabetización y 

acción comunal y de prácticas en dichos aspectos con la re glamentación 

que expidan los Ministerios de Educación y Gobierno. 

ARTICULO SEGUNDO Los establecimientos educativos podrán destinar al 

adiestramiento y prácticas a que se refiere el ar

tículo anterior, horas, de lo que el Decreto No. 45 de 1.962 dedica a 

actividades coprogramáticas a art-s industriales. 

ARTICULO TERCERO Todos los planteles éducativos comprendidos en este 

Decreto tendrían la obligación de organizar cursos 

de alfabetización integral o programa de acción comunal en los locales 

de sus dependencias o en los que estimen conveniente o destine el Go -

bi erno, durante los días y horas más adecuudas ¡1., ra es ta l abar. 

PARAGRAFO Previc1111entc a ias prácticas; los institutos docentes con 

la colaboración del Ministerio de Educación y Gobierno, da

rán a sus estudiílnLcs cufsos o instrucciones sobre alfabetización o ac-

ción comunal par¡¡ el 1nejor desempe,10 de su labor, de acuerdo con las 

orientaciones qur impartan los Ministcri.,·:. 
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ARTICULO CUARTO Desde la vigencia del presente Decreto, el cumplimie� 

to de las disposiciones en el contenido por parte de 

los planteles educativos, será requisito indispensable para permitir su 

funcionamiento, obtener o continuar con la aprobación oficial o hacer 

efectivo los auxilios nacionales. 

ARTICULO QUINTO Para el registro o inscripción de los títulos de ens�-

ñanza media, normalista o superior no universitaria 

será indispensable presentar certificación del Instituto docente donde 

se hizo el servicio de alfabetizació-n o de acción comunal, refrendado 

por el Jefe de la zona de la Inspección nacional o a la cual pertenez

ca dicho -Instituto 

PARAGRAFO Los institutos educativos dejarán constancia de esto en las 

libreLJS de los alumnos de l�s horas dedicadas al servicio 

social de alfabetización y de Acción Comunal. 

ARTICULO SEXTO Los Ministerios de· Educación y Gobierno, mediante la 

acción coordinadora del personal de las zonas de la 

inspección nacional y de los promotores regionales de acción comunal, 

vigilarJn el cumplimiento de lJ� disposiciones del presente Decreto. 

ARTICULO SEPTIMO En todos los locales de las actuales escuelas prima-

rias o en aquellas que se constituyari o establezcan, 

funcionarán cursos nocturnos de al fílbetización y educación de adultos. 
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ARTICULO OCTAVO Los Ministerio de Educación y Gobierno, establecerán 

estimulas, tanto para los planteles educativos como 

para las personas que se hayan distinguido en estos servicios y se da

rá cuenta de ello, anualmente, en informes especiales. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D. E., a los ventisiete (27) dfas del mes de J.unio de 

1.962 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

(Fdo) ALBERTO LLERAS CAMARGO 

EL Mltl ISTERIO DE EDUCAC ION NACIONAL 

(Fdo) JAIME POSADA 
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/AITTIIEI<@ �o. 2 

DECRETO 378 DE 1.970 ( MARZO 13) 

Por el cual se establece la educación primaria funcional para artultos 

en todo el territorio nacional. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, en uso de sus facultades, en 

especial de las que les confiere el numeral trece del artículo ciento 

veinte de la constitución nacional. 

O E C R E T A 

ARTICULO PRIMERO Establ�cese el si�uiente plan de estudio para la edu

cación primaria de adultos en todo el territorio na

cional·. 

Lenguaje 

Matemáticas 

Intelección del lenguaje oral, expresión oral, expre

sión escrita, lectura, gramática. 

Aritmética y Geometría 
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Sociales Geografía, Historia, Educación Cfvica, Seguridad In

dustrial. 

Ciencias Naturales Ciencias y Educación para la Salud. 

Formación Religiosa Religión y Moral 

ARTICULO SEGUNDO La Educación primaria para adultos se cursará en cin

co ciclos, cada uno de ellos con 372 períodos de cla

se. 

PARAGRAFO El período de clases tendrá una duración mínima de treinta 

(30) minutos, según lo cual establezcan, y con u1� 111 ívi1110 de

cuarenta y cinco minutos {45), según lo estipulen las respectivas Secre 

tarfas d� Educación. 

ARTICULO TERCERO La distribución de: asignaturas se fijará de la siguie!2_ 

te forma, entre los cinco cursos : 

I I I I I I IV V 
AREAS Por Por Por Por Por Por Por Por Por Por 

Sem Curso Sem Curso Sem Curso Sem Curso Sem Curso 

Lenguaje 10 184 8 146 7 128 6 110 5 93 
Matemáticas 5 94 5 94 5 94 5 93 5 93 

Sociales 2 38 3 57 3 57 4 74 4 74 
Naturales 2 38 3 57 3 57 3 57 4 74 
Et. y Rel if)ión 1 18 1 18 2 36 2 28 2 3B 

PERIODOS 

TOTALES 20 372 20 372 20 372 20 372 cO 172 
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ARTICULO CUARTO Autorizase al Ministerio de Educación Nacional para 

reglamental el presente decreto. 

ARTICULO QUINTO Este decreto rige a partir de la fecha de expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, O.E., en Marzo 13 de 1.970 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

(Fdo) CARLOS LLERAS RESTREPO 

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL 

(Fdo) OCTAVIO ARIZMENDI POSADA 
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REPUBLICA DE COLOMBIA - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCION No. 5269 

(27 Octubre de 1.970) 

Por el cual se reglamenta una disposición. 

EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, en ejercicio de las facultades 

contenidas en los Decretos 1.830 de 1.966 y 378 de 1.970, 

R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO La Educación primaria funcional para adultos difie-

re sustancialmente de la elemental para nifios por 

los aspectos cronológicos, ·sociológicos, culturales, psicológicos, oc� 

pacionales y prácticos de los nuevos sujetos de este tipo de instrucción 

y cultura. 

ARTICULO SEGUNDO Establécese el funcionamiento de Centro de educación 

de adultos así 
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a. Oficiales que sustituyen a los tradicionales Centros de Alfabe

tización.

b. De voluntariados, que estarán adscritos a los establecimientos

que cuentan con los dos últimos afias de Educación Media, Norma

lista y Superior no Universitaria.

c. De proyectos especiales, organizados por empresas, Institutos

Descentralizados, Universidades, Grupos de Fuerzas Armadas, Jun

ta de Defensa Civil, Acción Comunal, Patronatos, Asociaciones,

etc.

PARAGRAFO lo.: Según lo disponga el Ministerio de Educación en algunos 

establecimientos educativos podrán funcionar proyectos 

especiales o experimentales para lograr'a través de ellos, el perfec

cionamiento técnico-didáctico y operacional del sistema. 

PARAGRAFO 2o.: los centros de que trata el presente artículo deberán 

incluirse e inscribirse en las Oficinas coordinadoras 

de Educación de Adultos, dependientes de la Secretaria de Educación. 

PARAGRAFO 3o.: Los Centros a los que se refieren las letras b) y c) de·1

presente artículo, una vez organizados, deberán solici

tar licencia de funcionamiento a las respectivas Secrctarí,1s de Educa

ción, acreditando minimas indispensables en el orden locativo. de maes-
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tras y de material de enseñanza que garantice un normal funcionamiento. 

PARAGRAFO 4o.: La aprobaci6n la impartirá el Ministerio de Educación. 

previa visita de inspección realizada por la Oficina de 

Inspección y Evaluación Educativa de dicho Mit1isterio, en coordinación 

con la División de Educación de Adultos, los Inspectores Departamenta

les de Educación y el personal técnico de las oficinas coordinadoras. 

ARTICULO TERCERO Reconócese por el año de 1.970, los estudios rea

lizados en los Centros de Alfabetización de Adultos 

con anterioridad a la vigencia de la presente providencia siempre y cuan 

do se hubieren ceñido a las normas del Decreto 37R de 1.970. 

ARTICULO CUARTO La Dirección Técnica del programa estará a cargo de la 

División de Educación �e Adultos del Ministerio de Edu 

cación, con la colaboración de las Oficinas Coordinadoras Seccionales. 

ARTICULO QUINTO La apertura de los Centros de Educación Funcional para 

Adultos o la de uno o varios ciclos puede.efectuarse 

en cualquier época del año, sin consideración del calendario escolar vi-

gente en el respectivo sector, siempre y cuando se puedan superar los 

372 períodos de clase, cuya duración oscila entre 30 y 45 minutos, y sin 

perjuicio del previo cumplimiento de los requisitos exigidos para su co

rrecto funcionamiento. 
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ARTICULO SEXTO Tienen acceso a los centros de Educación Funcional pa

ra Adultos las personas que hayan cumplido 14 años de 

edad. 

ARTICULO SEPTIMO Establécese la siguiente escala de calificaciones pa-

ra la Educación Primaria Funcional 

Cinco (5) : que equivale a excelente 

Cuatro (4) : que equivale a bueno 

Tres (3) que equivale a aceptable 

Dos (2) que equivale a deficiente 

Un área se considera aprobada con la calificación de tres (3). 

Cuando la nota definitiva en una sola área, distinta de Matemáticas o 

Lenguaje sea inferior a tres (3) habrá iugar a habilitarla. 

PARAGRAFO lo.: Durante el período lectivo habrá cinco calificaciones 

parciales a las cuales se sumará la calificación obteni

da en la evaluación final. La nota definitiva será el promedio de di

chas calificaciones. Las calificaciones definitivas se consignarán en 

la libreta individual del alumno. 
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Af\Jt:.XOZ 

DECRETO NUMERO 2346 DE-1980 

(septiembre 5) 

Por el cual se adopta la Campaña de Jl,lfabetízación de 
Adultos "Simón Bolívar" y se dictan otras disposicio
nes. 

EL PRESIDEf\lTE DE lt--\ REPUBUCA 
DE COLOMBIA 

en ejercicio de las atribuciones que le confiere el nume
ral 12 del artículo 120 de la Constitución Poi itica, y 

CONSIDERANDO 

Que pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno Na
cional en los últimos años, se registra un porcentaje de 
analfabetismo en la población adulta, especialmente en 
las zonas marginadas del país; 

Que el Plan de Integración Nacional define la educación 
como un bien social y como factor decisivo del desarro
llo económico; 

Que .de acuerdo con la política educativa y los requeri
mientos de desarrollo de las distintas regiones del país, 
se hace necesario que cada entidad territorial impulse 
las acciones tendientes a educar al pueblo colombiano 
mediante la participación decidida de la comunidad en 
general; 

Que las conferencias de Ministros de Educación de Amé
rica Latina y el Caribe, celebradas en México en 1979 y 
en Bogotá en 1980, declararon la necesidad de adoptar 
una política decidida para erradicar el analfabetismo en 
lo que resta del presente siglo y ampliar los servicios 
educativos a la población adulta; 

Que la reunión de secretarios de Educación celebrada en 
la ciudad de lbagué en et presente año, recomendó la 
erradicación del analfabetismo corno un propósito na
cional, mediante un gran esfuerzo de solidaridad c(vica 
y social; 

Que por Decreto No_ 2059 de 1962 se estableció el ser
vicio social de alfabetización y acción comunal para los 
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r.studiantes de 5o. y 60. de bachilieréJ,u y Liue h �íi' 1n1 . 
periosa necesidad ampliar la prestación de este servicio, 

DECRETA 

Artículo primero. Por el término de un año y corno 
homenaje al Sesquicentenario de la muerte del Liberta
dor, el Gobierno Nacional y las autoridades locales con 
el concurso de la comunidad en general, promoverán y 
adelantarán en todo el territor10 de la República, la 
"Campaña de Alfabetización de Adultos Simón Boli
var", la cual formará parte del Plan de Alfabetización 
que ha puesto en marcha el Ministerio de Educación 
Nacional. 

Articulo segundo. Declárase como jornada cívica de di
vulgación de la Campaña, el 8 de septiembre, d(a Mun
dial de la Alfabetización, la cual será or!'.janizada en ca
da entidad territorial por los Gobernadores, 1 ntende ntes, 
Comisarios y el Alcalde Mayor del Distrito Especial de

Bogotá. 

Artículo tercero. Para efectos del desarrollo de esta 
Campaña y del Plan Nacional de Alfabetización, créanse 
los siguientes comités: 

a. Un Comité Nacional, Coordinador General de la
Campaña conformado por:

El Ministro de Gobierno, 
El Ministro del Trabajo y Seguridad Social, 
El Ministro de Educación Nacional, 
El Ministro de Comunicaciones, 
El Director General del Servicio Nacional de Apren-

dizaje, SENA, 

La Directora de COLCULTURA, 
El Gerente General de la Caja Agraria, 
El Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, 
El Jefe de la Oficina Sectorial de P laneación Educa-

tiva del Ministerio de Educación, 
El Director del Fondo de Capacitación Popular, 
El Presidente de ANDIARIOS, 
El Presidente de ASOMEDIOS, 
El Director General de ACPO. 

Este Comité estará presidido por el señor Ministro de 
Educación Nacional. 

b. Un Comité Técnico Asesor, conformado por funcio
narios de las entidades que desarrollen programas de
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:\lfabetización y educación de adultos. ,¡'-,·:.- c1,-e�ord
rá al Comité Nacional y a los Comités Técnicos Re
gionales. Este Comité estará presidido por un funcio
nario nombrado por el Ministro de Educación Na-· 
cional. 

c. Un Comité Regional, Coordinador de la Campaña,
presidido por el Gobernador, Intendente, Comisario
y el Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá,
según el caso.

d. Un Comité Técnico Regional, conformad o por per
sonal que desarrolle programas de Alfabetización y
Educación de Adultos en cada Departamento, 1 nten
dencia, Comisaría· y el Distrito Esoecial de Bogotá,
que asesorará a los Comités Regionales y Municipa
les. Este Comité estará presidido por un funcionario
nombrado por la respectiva autoridad regional.

e. Un Comité Municipal, presidido por el Alcalde y del
cual formarán parte las autoridades locales. íntegra
do por Comités de Base con la participación de los
corregimientos y veredas.

Parág-afo. Los comités a que se refieren los literales b, 
e, d y e .del presente artículo, serán conformados me
diante norma expedida por la respectiva entidad; conta
rán con grupos de promoción y divulgación de la Cam
paña y sus funciones serán las que establezca el Ministe
rio de Educación Nacional. 

Artículo cuarto. El Ministerio de Educación Nacional 
adoptará el emblema que identifique a nivel nacional la 
Campaña de Alfabetización de que trata el presente de
creto. 

Artículo quinto. Extiéndese a todos los alumnos del 9o. 
grado (4o. de bachillerato) de los planteles oficiales y 
privados del país, el servicio social de alfabetización 
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establecido mediante el Decreto No. 2059 de 1962. � 

Artículo sexto. El presente decreto rige a partir de la 
fecha de su expedición y modifica el distinguido con el 
número 2059 de 1962. 

PUBLIOUESE, COMUNIQUES E Y CUMPLASE 

Dado en Providencia, Isla, a 5 de septiembre de 1980. 

(Fdo.) JULIO CESAR TURBAY AYALA 

El Ministro de Educación Nacional, 
GUILLERMO ANGULO GOMEZ 
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DESPACHO DEL GOBERNADOR ' 

l.JECRETO NO. _______ �-�-��--?-��-- __ DE 198 1

1:.L GOBERNADOR DEL DEPART_l-,MgNTO DEL ATLANTICO 

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 

l:loju !·!o. :.l 

... G�.::rtr::n.te c!o COLPUERTOS .... 
.. G�re;ntc cl·e C:U:COH.A. 
.. DJ.r�-ctor Program;::¡, D1U •. 
... Gerente o.e CODAFE • 

.. G c;r�.nto lti:.�gion.u.:.1 C ::,Ja /i.grariu ... 

- Dil�úctor H.egiont:l SBHA.1
• Directo1•a B.fbllott:-:cu Dep:0.1."'tamen:toJ .•

- Ddeg:::u1u r.:: ineduco.cittn c1ntf;l el :FEH.

, .. Diraotor del :Porlodico Bl Hcruldo.

- 0ir�ctor dcl PE-rlód.ico Diario del c:e.rlbe.
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EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 
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Uojo. No. 4 l 
1 

¡�. - Jefes de C,:1.paciti..cir.».i de la S�retarta del Dosar,,ollo t

tlo la comunidad. 
- Jcles do Accifli1 Con:uruil •. r,1 unicipio del Atltntiel.:i.

<l) Co::nil:t dti> 1i ovi'Uz:acibn <le Entictadc.a dol Servicio 
co y Privado. 

- Secretu.rio G,'.l!10ro.l de l.a Oobernu.cirm.. •
.. S·..:tb-Secret,rio de Educo..citm Dep .. irtc...r11 .. u1h'1. 
- 'T,-.(J',,. ,.:i .,, r.: ....... � .. �'""" n�,_,_.,.,,,,:,

PC1.bll•i. 
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