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BESUMEN: Descripci6n del concepto de facilitador como agente de cambio
 
y de desarrollo comunitario y su impacto en 2as comunidades rurales del
 
Ecuador.
 



Esta serie de Notas Tecnicas ha si do producida por el personal del Proyecto
de Educaci6n NoFormal del Ecuador. CadaNota enfoca urito .oun una 
t6cnica pa ticularque ha sido desarrollada y probada en el-Ecuador. Las' 
Notas contienen la informaci6n disponible al momento de ser escritas y ciertos 
comentarios analfticos basados en los datos evaluativos disponibles. Sin
 
embargo, las Notas no son, de ninguna manera, una evaluaci6n del Proyecto.
 
Su prop6sito es el de compartir ideas e informac46n sobre nuevas t6cnicas
 
que se van desarrollando. 
 El personal del Proyecto desea recibir comentarios
 
y sugerencias de los lectores que hayan obtenido experiencia, con tecnicas
 
similares, en otros parses.
 

crEl Proyecto esta financiado por USAID, y es un esfu.erzo conjunto del Ministerio 
de Educacion del Ecuador y del Centro para Educacion Internacional de la
 
Universidad de Massachusetts. Las ideas y los materiales derivados de las
 
ideas, fueron creados conjuntamente por el personal de Massachusetts y el 
personal del Ecuador. Todos los materiales han sufrido cambios considerables 
en el campo, cuando su uso, en situaciones especfficas, asT lo requerfa. 
En lt Notas se da credito a los creadores de cada tecnica; sin e(-.argo, en
 
algunos casos, las ideas han sido modificadas por una gran variedad de
 
personas y esmuy duffcil asignar el credito. En muchos casos, varios
 
miembros del personal han dado su aporte substancial a la versi6n final de
 
los rateriales. 

Despu6s do tres afos de esfuerzos, son innumerables las personas de Ecuador 
y de los Estados Unidos que han hecho contribuciones sustanciales a este pro
yecto. En vez de tratar de resaltar las contribuciones particulares de cada
 

6
una de eias, nos gustarla m~s bien anotar aquf que ste ha sido un genuino
 
esfuerzo bi-nacional. 

Estas Notas Tecnicas son informes del trabajo en proceso y se emitiran pe
riodicamente, a medida que se vayan escribiendo. Se exigira un d6lar por
 
copia, para cubrir parcialmente los costos de reproducci6n y franqueo.
 
Las solicitudes tanto para la versi6n en castellano como para la inlesa,
 
pueden hacerse a:
 

Center for Ilnternational Education 

Ecuador Project, Hills House South 

University of Massachusetts
 

Amherst, Massachusetts 0.002 

David R. Evans
 

Series Editor & Principal Investigator
 



Deseamos dedicar esta Nota T~cnica al campesinJ ecuatoriano con quien
 
hemos trabajado. 
Estamos convencidos de que debido a su tole'rancia, a su
 
entusiasmo e iniciativa, las actividades descritas en 
este documento han
 
podido realizarse. 
A veces, nuestras propias contradicciones e insensibilidad
 
nos paralizaron. En tales ocasiones, la amistad, rtspeto mutuo y coljabora
ci6n de nuestros colegas campesinos fueron cruciales. 
Tan solo lamentamos
 
el no haber encontrado manera de que ellos hablaran directamente a ustedes.
 
En su lugar, hemos decidido presentarles diferentes puntos de vista acerca
 
del proyecto; unos de los campesinos, otros de los miembros del Proyecto,
 
con la esperanza de que tales perspectivas provean una idea m~s 
clara y
 
objetiva de nuestra labor.
 

-PERSPECTIVA-


Casi al termino de un prugrama de capacitacion en los Andes ecuatorianos 
llego un visitante extranjero. Mientras con evidente gozo en su

mirada, porque era un dla soleado, sub~a una colina para llegar al
 
sitio de reuni6n, se le acercaron varios facilitadores. Abajo se

extend~a la legendaria laguna de Colta rodeada de pequefas lomas y

al fondo se levantaba un macizo de nieve, el Chimborazo. Despues

de los saludos el visitante habl6 de la belleza natural del lugar.
Un facilitador le pregunt6 que significaba para el este panorama.
"Para mi, diJo el oficial, es la naturaleza generosa que se expresa con 
su maravillosa textura variada y esos retazos- enfatiz6, sefialando miles

de pequefias parcelas cultivadas--parecen una alfombra multicolor
 
tejida con z-odo esmero". 
El mismo hombre replic6'de inmediatol
 
"Pues,sepa se'or que esos retazos 
de tierra de distintos colores que
 
para usted significan belleza natural, para nosotros 
significan la

opresi6n, la explotaci6n en que hemos vivido".
 

-PERSPECTIVA-


Al caer la tarde, los cainpesinos salen de sus casas y caininan haciala escuela. No tienen luz pero conocen cada paso de la caminata de
media hora. A las 7:30 cerda de veinticinco personas estan congre
gadas frente al edificio. Uno de los campesinos Ilega con una linterna
 
pertromax y la llave. 
 Todos entran y luego de arreglar el sitio y la 
l-&mpara hay suficiente espacio.. Tres cainpesinos se hacen cargo; hasta ese momento no se distinguen en el grupo. Ellos son facilitadores, un
* grupo de educadores comnitarios dirigiendo y trabajando en actividades 
comunitarios. 

6
Varios segmentos de e
sta Noa T cnica han sf o publicados previamiente 
en otros informes sobre el Proyecto de Educaci6n m Formal en Ecuador . 

No~tav de la e-ditozra. 
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-PERSPECTIVA-


CONTINUADA 

Los campesinos forman dos c5rculos, 
unos en 
el suelo o en sillas.
Un grupo usara la adaptacion Ashton-Warner ("el m+'todo de Sylvia")
e.cribiendo 
en sus 
cuadernos y en el pizarr"n. 
 Cada.persona escoge
1;u prupo. 
 El Juego, entre tanto, continia con mucha aruda i
U iterpersonal
y paco espiritu de compotencia. Cada jugador est rod'ado de a]
inenos dos otras personas que actu'an como consejeros. El juego es,
intenso pero lieno de momentos de risa. 
 El grupo de Ashton-Warner
concentra en 
escribir ayudado por dos facilitadores que circulan
 
calladamente entre el grupo.
 
Ai termino de dos horas, los grupos se re.nen a compartir las ideas que
han surgido en el grupo Ashton-Warner. 
Esta noche la discus','n concentra
en la posibilidades de obtener agua corriente para la comunidad. 

facilitadores gu:Can la conversacion 

Los
 
a traves de preguntas. Los
participantes, de doce a cincuenta afios, 
presentan sus opiniones 
con el
est'mulo positivo de los facilitadores. No 
se llega a ninguna conelusion; ya se discutira el asunto de nuevo en 
sesiones futuras. 
 Al
Vinal de la sesion, uno de los participantes como presidente del concejo
municipal hace un anuncio y dirige una corta discusin. 
A las diez
la linterna se apaga. 
 Pequefios grupos se dispersan en 
diferentes
direcciones, cubriendose contra la fina lluvia. 
Su mueven r'pidamnente;


el nuevo d'a de trabajo comienza a las 5:00a.m.
 

Un grupo de campesinos ecuatorianos pasan la noche trabajando y aprendien
do 
 juntos en lo que nosotros habliamos dado en llamar educaci6n no-formalS.
 
Como muchos otros campesinos del pass, han servido a sus 
pueblos durante
 
los ltimos tres arios 
en calidad,.de educadores comunitarios. Enselaron el
 
alfabeto, destrezas de fluidez numerica, soluci6n de problemas. etc.
 

Pero esta noche ninguno de esos 
contenidos programa'ticos importaba.
 
Racer cuentas, leer el diario de la Capital, cul ivar mejor la tierra
 
propia y ajena hablan sido, 
entre otros, los sub-productos de nuestro
 
trabajo. La intenci6n trascendente, sin embargo, no 
se limitaba a de

sarrollar 
 laj nabilidades cognoscitivas, ni tampoco a promover la fun

s~iti~aj 
 . 

• / . i ..;,::. ,:L:.,?' ' i . . - .,.:_,
L~i{ , ,:'-;.!. :;. 
 :i ; :. j - ,-!, -... ..} ; ".,..:':!*
**...
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http:calidad,.de


cionalidad de los procesos educativos. No buscbamos fQrmulas refor
minta.; ni carminos quo non guiaran hacia alternativas do la escuela. 

El c to de Fducac in No Formal, que :u;so laW1, lwrn eruhf 

b~sic:untnI-t don ob jetivas; uno, crear o re-encontar metodl.'as !nra que
 
se produjera el 
 proceso de aprend zaje-crc cimient" y, don, demos trar 
que tal proceso tiene validez como inntrumuflto do cambi :,cr.iall', ain cuando 
tenga lugar en ambientes extraeocoares in :atendor de mtnera prio
ritaria a los esquemas y normas convenc;ionales, de A quo s e conoce com 

Educaci6n.
 

El experimento de Educaci6a No Formal on 
A Ecuador e'un iritnto
 
de utilizar la educacion como un Jnstrtunento de desarrolio social, ma:
 
que de crocimiento personal. El prop6sito principaliel Proycto 
Ora
 
demostrar quo la educaci6n, redefinida on torminon d ur contenido rele
vante y de un proceso de participacion, podra.lberar las wlercI as 
creativas
 
existentes en las comiuidades rurale.; del tuador. Ac enfati en A.
 
entendimiento cr itico man quo 
en al interc'imb o do informaci.'n; en la
 
participaci6n activa, en lugar de la wimpln 6
raceci n pasiva; en .a accion
 

comunitaria, mas bien que 
 en un incrcmento del poder adquisitivo. La meta final
 
era el aumento de la capacidad de la comumidad rural para comprender y 
transmitir sus 
deseos de aumentar su habilidad de regeneracion progresiva
 

de s 
misma y del mundo a su alrededor.
 

Retrospectivamente, para A 
personal del Prorecto es claro que de
 
manera inconsciente hemos promovido en 
alunos casos nuestros valores
 

culturales, impuesto nuestras "innovaciones" educativas y utilizado a las
 
comunidades por interes de nuestra evaluaci6n cient'ifica, aunque conscientemente
 

so trat" de evitar inimposicion y/o la utilizacion. ]'stos resultados no
 
son menos deplorables por haber sido efecto de 
una acci6n inconsciente.
 

Son tolerables nicamcnte si 
nos ayudan tanto a noootros como a otros a
 
reconocer y resclver las contradicciones durante cuatro afMos; 
contra
dicciones entre el contenido filos6fico del !.royectoy el ambiente practico
 
de trabajo en el cual ncs desenvolv'amos; entre nuestra propia imagen y iA
 
imagen que suger'a la entidad patrociadora, entre nuestra ret6rica y la
 
norma de conducta que exhibiamos. Para sobrevivir hemos tenido que satisfacer
 
muchos intereses para diversas clases de gente, y a veces no logramos
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distinguir entre la realidad y su equ:yoca imagen._
 

-PERSPECTIVA-


El ambiente era amenzador. Diez, quince y m.s pobladores rodearon
 

nuetro veh~culo. Estaba demasiado oscuro para verles las caras.
 

" A que vienen?" grit6 una voz intoxicada. "Bftenla'" grit6"otra.
 
6
",C6mo puede una india maldita enseiar a leer?" grit Don Perpetuo, 

el ex-jefe poliftico del pueblo. Nuestro chofer tem'a por sus pasa. 

jeros. 
De repente, la blanca y moderna hija de Don Perpetuo habl6 indignada.
 

"Despues de todo, una maestra que ha sacrificado de su vida para 

obtener el diploma debe saber algo Lno? Pero no se crean, yo no 

quiero este trabajo. Io me voy a la capital." 

El coordinador de campo'del proyecto explic6 calmadamente la filo

sofia de la educaci6n no-formal y los diferentes metodos usados por 

el proyecto. "Quizas una india que acaba de aprender a leer esta 

mejor preparada para enseiar a campesinos que una maestra con un 
tftulo de la ciudad." Segiln hablaba, el grupo se tranquilizaba. 
Ifasta la hija de Don Perfetuo comenzaba a demostrar interns.
 
1,ntonces Enrique, el coordinador de camno, aiadi6: "Claro, yo
 
tambien soy indio puro."
 

Lo que siguio fue un silencio profundo. Se habia confrontado un 
prejuicio basico. 
A las dos semanas, regres6 a la misma comunidad en la Sierra, para 
conocer a Eugenia, la facilitadora bajo ataque aquella noche. Ella 
era una persona buena y atrevida. TodavI6 daba clases en su casa 
para aquellos que no le temlan a las amenazas de violencia. Las clases 
de esa noche fueron efectivas y emotivas. Obviamente, ella querla 
a sus estudiantes y gustaba de su trabajo. 
Los otros dos facilitadores de esa comunidad hablan abandonado su 
labor. Aunque le tiraron piedras a su casa, Eugenia no se asust6 
y perseveraba. En la comunidad de la sierra, la educaci6n no-formal 
es labor de valientes. Nos refiri6 como la hab~an insultado y llamado 
comunista con una leve sonrisa. 
El chofer y yo hablamos dejado el cami6n a las afueras del pueblo. 
Estaba muy oscuro. No hubleramos podido cruzar el puente sin la luz 
de su linterna. 
Segun caminaba, Eugenia coment6 que como todo era asi,quizgs la 
matarlan al regresar a su casa. Luego se sonri6. 
Seguin nos alejibamos velamos su linterna marcando el camino hacia su 
casa. 
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II. Contexto
 

El facilitador en la siorra ecuatoriana contactoentra en con muchas
 
dimensiones de opreiai6n social , politica y _0.n 6
o m i C. El rOto educatw.iVO
 
presente en tales situacione:s os mfU va-to Para ayudar a una mjejor sm
prensi6n de la amplitud do t~a] rtto, t.;tn ;cc]-1 de:;cri hir I la reaIdad 
educativa en el Ecuador .. su relaci.n con ,] concepto de educaci 6 n no-t'ormial 

del personal del proyceeto.
 

,aEducacion en Ecuador 

Ecuador es una de las nuinerosas naciones del Tercer Mundo que -e han 
propuesto la meta de la educacio'n irimar'ia univer.-al para el aFin 1980. 

A instancias de UNESCO, de',sde -I comienzo de la de'cada d- lo.; i.)6 lILan 
realizado esfuerzos i or toxiv*,dir los rrocrama:s oducativo:;. Para el l72, 
Ecuador habh.a aumentado el '-,upuesto educativo a 25.0 , do una ci f'ra 

del 1.8,n 1on8. 

on~t, 

a todos. El Plan &@uiniucnaL adiite 

safortunadam o, r)ore;u.)uesto mvs; alto no ha orovi:;to educaci6n 

:'(*), entre 
las 

que cerca de] de lo.- niiios 

edades de 6 a 12 no ,stn ,:n la escuela v que :-olo el 28.1% de los que 
comienzan escuela nrimaria terminan el sexto grad. P En realidad, casi 
la mitad abandons la escuela al final del segundo g-rado. Parad'jicanente, 
aunque hay un exct,:-o do inae;tros cali iicado::, los o: uor'zos para la con'

trucci'n do escuelas no cubrun la demanda.
 

Las disparidades entre la: ciudades 
y el canpo so. ocultan en las 
estad~sticas nacicnales. En realidad existen dos eulturas completamente 
diferentes: la urbana v la rural. El 61.),% de la poblaci6n total es rural, 

con el 86.5% de los analfabetas viviede on zona:s rurales. Probablement un 
porciento alto de los 13.5% restantes eran rociente inmigrantes a las 

ciudades cuando se ilev a cabo el censo. Aunque no existen datos exac
tos se 
asume que m's de una cuarta parte de los nifio:; en zonas rurales
 

iPlan Quinquenal de Educaci6n Funcional de Adultos 1973-77.
 
(Quito: Ministerio de Educaci6n, Julio 1972) p. 34
 

2lbid, p. 19-20.
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rwi van ,LIIIcU ,, A] inmnos en zorias, rbanas, com .liza estudios. 

Otroc to..mar en considracin son la disparidaf on calidad entre
 

lias e:eue~ar rurales y urbanas en terminos dC Tnateriales, nlanta f' sica y
 

relevancia del curr~culo.
 

Los programas educativos fuera del sistema formal ofrecen alternativas.
 

Los ccntros p'blicos de educaci6n de adulto, usualmente localizados en zonas
 

urbanas, ofrecen oportunidades educativas aunque la tasa de deserci6n es
 

alta. En cualquier aio, entre el 40% y el 70yo% de los matriculados no termina 

el programa de seis meses de duraci6n. Los programas privados de educaci6n
 
no-formal usualmente ayudan al entrenamiento t6cnico de trabajadores urbanos.
 

El concentrar en la realidad-educativa del Ecuador puede confundir u 
obscurecer la comprensi6n del proyecto y la red de condiciones interelacionadas
 

que nos motivaron. Es tambien importante el tener presente el contexto
 

economico, social y pollticco del. campesino ecuatoriano: grandes disparidades
 

en r-iqueza, prejuicio social, explotaci6n econ6mica, dependencias psico

l6gicas, etc.
 

LA EDUCACION NO FORMAL
 

Para poner al proyecto de facilitadores en el contexto necessario es
 

imprescindible elaborar un poco acerca del significado de la Educaci6n No
 
Formal, dentro de cuyos parametros se planifico y luego llev6 a la pr6ctica
se 


el proyecto en menci6n.
 

Opuestamente a lo que piensan varios te6ricos y "expertos" de ENF, esta
 

es definible y sus 
alcances pueden preverse con relativa exactitud. Sin
 

embargo, cuando alguien se sumerge en 
la b'squeda de definiciones ilega
 

inevitablemente a la confrontaci6n de asuntos 6ticos, morales y polfticos,
 

a menos que la intervenci6n sea aetica, amoral y apo1tica. 
LC6mo puede
 

alguien empefiarse en una empresa si no conoce lo que est6 haciendo y cual es
 

la magnitud de su gestion? Sorprendentemente, un enorme nrmero de instituciones
 

academicas y de consultorla actualmente involucradas en ENF, intentan, de
 

manera consciente o inconsciente, evadir la cuesti'n, 
se niegan a plantear 

sus motivos ulteriores. 

Puesto que buscamos el conocimiento como tal -dicen los acad'micos

- no podeaOs compadecernos de las implicaciones polfticas que, por su 

3Unidad de Planificaci6n del Departamento de Educaci6n de Adultos, 

1.968-.1969. -. 



naturaleza, interfieren el proceso de investigaci6n. 1~os asesores negoci

antes, en cambio, proclaman que "el cliente siemnpre tiene Ta raz6n";
 

entonces producen servicios de ENF que satisfagan los intereses y objetivos
 

de las instituciones que compran dichos progranas o pro,'ectos. 

En esta tramoya es que e.-tr creciendo y tomando formas l concepto, 

nada nuevo por cierto, de educaci6n no formal. Poco a poco aumenta mu 

demanda, pues se lo percibe como un sistema a, mas bien, un sub-sistema 

que va a complementar en unos y -uplementar on otros,casos, al sistema 

formal de educaci6n. Se considera que la tradicional escuela e-s demasiado 

costosa para palses pobres y muy poco ef'ectiva en trminos ecornimco5. "Las 

tasas de deserci6n estan por las nubes, y cada da se vuelve mas dif')cil 

capacitar mano de obra que alimente el complejo productivo do nuestiros 

palses". Esto ocasiona lamentaciones tanto en los sectores inversion

istas de la "democracia-industrial" como en empro;arLo; ujgrouecuario.. 

Por otro lado la presi6n social se incrementa por la deaocupaci6n, los 

fen6menos inflacionarios y la crisis do energ-a. 

La respuesta inmediatista es crear sistemas m~.s baratos y mas efi

caces que esten al servicio do los mismos intereses.-

La Educaci6n para nosotros es algo muv distinto y para definirla 

objetivamente es necesario plantear de antemano- Quo tino de sociedad 
6
 6
mo 

nuestros ingresos; en que forma vamos a gobornarnos. Con la ENF lo propio, 

si perseguimos la conformaci6n y el robustecimiento de una sociedad 

burguesa y feudal, individualista y descriminatoria, los. postulados 

educativos ser6n de la misma Indole. Si buscamos, en cambio, el estableci

miento de uan sociedad equitativa fundamentada en la entereza, la 

solidaridad y el respeto, las proposiciones tendran que ser congruentes.
 

Nuestra esperanza reside en la convicci6n de que el trabajo del
 

proyecto constituye un paso hacia adelante en el desarrollo de la
 

autodeterminacion y la educaci6n, las cuales una vez comenzadas no 


queremos alcanzar; c queremos vivir e interactuar; c mo distribuiremos
 

pueden
 

ser detenidas.
 

Nosotros, como educadores, confrontamos el peligro d convertirnos
 

en c6mplices inconscientes de la perpetuaci6n de tal status quo al
 



r,',v, arnH ; : i,, I c.i al,.: p'ra ,.( a ivil dc lo:; Iroblemas. D'.bemos, 

h ,:W I ,, ~oonc,:rtrar -n 1o-: :ambios estrucLtralc:; , on las debilidades 

wda'wiot a. dcl :iitja ii uede ser abierto al oroc-so de cambio. 

El Ccfllort, 

i';.to (jue cada m:i,:mbro df.l equipo provenia de dist.intas experiencias 
y rjE.confaba variado:; :j, :a veces, antaf 6 nicos -,rui)c humanos tanto por la 
cla (: ::rc iall do ori ce ()mo )orrazone; etnicas y oconormrcas, es muy 
d-i f*ci-I haidar de cOiis(riio 'ax cuanto al- concepto de la 121F. En uno de 
iso l fi mero; locum,. nt;o:, or .%lomplo, -e manifie:7l.a: 

"[,ao; [ nr:; Fec rn~c- ccacl Lanto ieara el do.; ;rrollo
 
gi -icativ(, como itara Ia expanshii') custanc 'al del. tamoaiio
 

de. :S iLema de educacoln I'c'rial del Ruador. FI Ecuador gasta
 
U (Siducaci]l'n i do :u orosunuesto nacional. qtuo cquivale
 

al 4% dol Producto 
 Naciontl Bruto. AWL las e"tima.ianes mas'
 
ol)tlrnstas do la tasa do dearrollo 
 econ'mico indican la 
imposibilidad de a umento :;i/0,n[catiyve on el nwrnero (1e persona," 
que puedan tener acceco al cistena de educaci'n formal. Cuando 
esto se combina con la incaoacidad de 1as escuelas de oroveer 
destrezas funcionalmento Utiles para los habtantec: rurales, se 
hace mas evidente la ntcesidad de una peria exi)erimentaci6n
 
con otras trcnicas de educacion rural.
 
Esta afirmaci6n obviamente r'uncionalista porju, tan solo atiende 

al aspecto cuantitativo de Iha oducaci6n, revela una o ,[i 6 n my difun

dida entre los i,ivesLigadores de la ETF. La opci,5n de croar sistemas 
alternativos a la educaci6n Fornal sin rovisar los valoris iml cits 
cn ella, tormillartin sirviendo a los mismos intere;e;. . Continuando 

en ecsta lnea, la ENT se convertirha en un sistema de ;efgundL 
eategori'a. 

Por ,I contrario, dos coordinadores del Proyecto afinnan: 

Creecmos que la educaci6n debe ser un cmnino hacia la
 
intel-racion cultural, politlca, econ6mica, en 
 el cualL
 
las personas que estan dentro de este proceso e in
clusive los que est~n fuera de 61, lieguen a hacer fuerza
 
mancomunada para que la lucha culmine en la igualdad, en
 
el respcto mutuo, en la conjunci6n de ideas.. .5
 

4D. Evans y J. lioxeng, "El Proyecto de Educaci6n Extraescolar en
 
Ecuador" Nota Tecnica No. 1, pag. 5 Traducida por Carla Clason
 
(Subrayado del autor).
 

C. Moreno y E. Tasiguano, "Proyecto Facilitador" (documento interno,
 
no publicado) Segunda parte, pag. 2, 1975.
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El enfasis en este caso est6 puesto, m's bien, en el proceso formasy 
de vinculaci6n entre los individuos durante la etapa inicial de organ
izaci6n antes que en el contenido. En verdad, que importa la aciunulaci6n 
de informacion o el puro aprendizaje de "destrezas vendibles" si los
 
individuos y los grupos contin'an dependientes en lo economico y slquico,
 
y sometidos en lo politico?
 

Creemos que, fundamentalmente, un programa de educaci6n

basado en la liberaci6n del individuo debe buscar la 
participaci6n de 6ste en su propia educaci6n, porque,

mientras encarguemos a personas ajenas o extraflas 
nues
tra educaci6n, vamos a seguir manteniendo este sistema,

este sistema de aislamiento, este sistema de tamizaci6n.

Mas parece que so ha creado este tamiz, precisamente para

evitar la integraci6n coro cambio social.
 

Podr~amos decir que en muy contados casos 
el campesino

hace libre uso de su palabra; es decir que rara vez el

campesino tiene la palabra. 
Casos aislados son el esfuer
zo de algunas organizaciones que han "permitido" que el
 
campesino haga uso de su palabra. 
Todava vemos organiza
ciones que supuestamente estan trabajando con el campesino
 
y no le permiten todavla hacer uso de su expresion.6
 

-PERSPECTI VA-


Usted sabe que todo el mundo cree que no valemos para nada,
 
que somos tontos e ignorantes, perezoso; y atrasados, pero

estan equivocados. Quisiera ver a una iersona de la ciudad

tratando de tejer una estera o pasar un dla cosechando papas.

Trabajamos duro, somos gentes 
 canaces. Podemos crecer y
volar alto como ese Pajaro quo ahoraewtii sobre la cara de
 
Juana. Tenemos esa habilidad. Debemos usarla.
 

El Proyecto se uropuso desdo el principio reafirmnr esta creencia,
 
que 
 el campesino posee la caracidad de impulsar su desarrollo y desenvol
verse dentro de sus propias formas de interrelaci6n.
 

Naturalmente, comenzamos de manera muy infenua. 
 Durante estos tres
 
aiios 
el equipos de trabajo ha confrontado n(, solo los valores inherentes 
al compromiso ambivalente que nos localiza on medio de los intereses de las
 
organizaciones patrocinadoras y las necesidades populares, sino tambien
 

6b. cit. Segunda parte, pg. 3.
 



ese estado de conciencia persinal frente a los demas seres humanos invo

lucrados en "loy que nunca los cient~ficos sociales se
la acci6n. ~mas 


yen abocados a tomar partido, a preguntarse con urgencia a que intereses
 

sociales y politicos sirven Sin haber logrado darnos una respuesta
 

definitiva, cada miembro del equipo, en distinta forma e intensidad,
 

ha bregado personal y comunitariamente con esta cuesti6n.
 

El Proyecto funciono inicialmente en unas 26 poblaciones de la
 

Costa y de la Sierra ecuatorianas, en cada una de la,; cuales se nombr6
 

de uno a cinco "facilitadores", que constituyeron el grupo inicial de
 

trabajo. El tipo de relaci6n de nuestro equipo con los pobladores y
 

los mismos facilitadoes fue muy variable, dependiendo de las condiciones
 

culturales de la comunidad y de las expectativas de ambas partes.
 

Existieron, sin embargo, tres principios constantes:
 

1) Respeto total e incondicional por las manifestaciones sociales y 

culturales de la poblacion, por sus valores y sus formas de vida. El
 

choque m~s fuerte se produjo al comienzc de la relaci6n, cuando los po

bladores por un lado, buscaban en nosotros un comportamiento que respondiera 

a su estereotipo del "agente de cambio". La primera reacci6n siempre fue 

de desconcierto, pues nuestra conducta no era asistencialista e intentaba
 

no ser condescendiente. Este desconcierto ten'a su origen, a nuestro
 

modo de ver, en el hecho de que la conducta del equipo no ca~a dentro de
 

ninguna de las experiencias pasadas que estos campesinos hablan tenido.
 

No pretend~a poseer la respuesta a sus problemas, ni traimos un curr~culo
 

articulado y explcito.
 

De todas maneras, tuvimos que bregar constantemente con los esfuerzos
 

de los pobladores que trataban de colocarnos en el rol, para ellos ya
 

conocido, del agente institucional. De esta manera, se hicieron presentes
 

las invitaciones tradicionales, las copitas de trago, los !Iagrados", el
 

compadrazgo, en fin, lo que puede llamarse hospitalidad campesina.
 

7Vease D. Bonilla, G. Castillo, 0. Fals Borda, A. Librernos, "Causa
 
Popular, Ciencia Popular, una metodolog'a del Conocimiento CientT
 
fico a trav6s de la acci6n". (La Rosca, Serie "Por ah! es la cosa", 
Bogota, 1972).
 



Todas estas actitudes son parte integrante do IA cultura, pero, a la ve, 
son manifestaciones de depenencia y, por el 
hiecho de purtenecer a iow mores
 

locales, resultado de una interaccion social le qcneracioes, cc que el equip)
 

de ENF nunca rechaz6 tales comportanientos oero tampoco low acept6 sin 

cuestionarlos.
 

2) Trabajar partiendo de la realidad tal 
 cual s, acornando t,,;
 

campesinos y aceptndonos nosotros mismo como parte do 
un Proce,o his .or. ()
 

dina'mico y cambiante. Este principio someti6 a Prueba nuestra paciencla
 

y nos enseho6 que nosotros mismos y el mundo con 
eA quo nos habuunon com

prometido est6bamos llenos de contradicciones. Que la teoa de ]a ENF 

era una cosa y que ia practica era otra. 

En medio de la frustracion cuando algo esperado no sucedia, estu

vimos a punto de manipular para que sucediera; en mas de una ocasi6n el 

equipo presion6 a los facilitadores de cierta regi6 n de manera que ellm; 

organizaran sesiones de alfabetizaci6n. S tarde, cuando coos centras
 

dejaron de funcionar por falta de asistencia, nos dimos cuenta de 
cuan
 

equivocados hablamos estado al haber forzado la situaci6n.
 

Partir de la realidad significa -cnblenbi admitir la existencia de
 

limitaciones institucionales y un ordenamiento de cosas 
que de ninguna
 

manera es accidental, pero que esta"ah 
. El conocimiento de ese orden
 

establecido y los obstaculos y resistencias para el cambio que este uponu
 

es lo que; 
a la postre, produce el deseo de cambio y luego lo transformaci6n
 

misma.
 

3) Proponer actividades educativas noformales orientadas hacia la
 

particinacion social, considerando siemre las necesidades de 
un cambio 

sustancial en las estructumas politicas y sociales; atendiendo adem6s, 

a la posicion de cada persona o grurno involucrado en la acci6n. Toda 

accion social implica una reaccion y ciertas reacciones pueden ir en desmedro
 

de los cbjetivos que conllevaba la acci4n inicial. Solamente los 
individuos
 

participantes tienen derecho a decidir si 
una empresa debe o no llevarse
 

a cabo. 
El facilitador puede proveer informaci6n, apoyar en el proceso de
 

toma do decisiones, pero la Altima palabra sera"de los afectados por
 

las consecuencias. 
 ET proyecto de facilitadores fue conceptualizado dentro
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de la ENF como un instrunento de participacion social.y cualquier actividad
 
intermnedia, como alfabetizaci6n, toeoradel ooperativisimo, mtodos agr.
 

colas, etc., no fueron mas que pasos encaninados hacia esa participaci6n.
 
Resumiendo, el proyecto de facilitadores 
es una estrategia de dinamizaci6n
 
de los procesos de transformaci6n social.
 

El Proyecto plante6 algunas suposiciones que intentaba validar ini
cialmente, y, mas tarde, demostrarlas 
en el contexto de la ejecuci6n y
 
cumplimiento de actividades.
 

1. Que los hombres tenemos 
diferente estilo de aprendizaje, para lo
 
cual contemplamos cuatro categor as 
de procesos definidos: experiencial,
 
de reflexi6n, de conceptualizaci6n y de validaci6n practica. 
Estos procesos
 
para algunos educadores son excluyentes unos de otros, pero con mas fre
cuencia 
en !a realidad del aprendizaje se presentan combinados. Por
 
consequiente,cada actividad educativa deberla contener estos cuatro elementos.
 

2. Que aprendemos mas f6cilmente en situaciones cuyo ambiente es 
de respeto,
 
de solidaridad y no amenazante. 
Es decir que el universo afectivo del
 
individuo no puede estar aislado de 
su crecimiento 
intelectual y cognoscitivo.
 

3. 
Que el conocimiento es interiorizado cuando se puede apreciar tan
giblemente la relevancia de la materia estudiada. 
Por consiguiente, tanto los
 
materiales utlizados como el contenido deben ser congruentes con esta
 

aseveraci6n.
 

4. Que aprendemos adecuadamente cuando nosotros mismos establecemos las
 
metas 
del aprendizaje y participamos en las decisiones sobre que aprender
 
y c6mo aprender. 
Esto significa convertirnos en 
sujetos de nuestra propia
 

educacion.
 

5. 
Que el hecho de aprender y a la vez constituir parte de la humanidad
 
conleva un compromiso en la accion de transformar el mundo que nos rodea. 

6. Que incorporamos conocimiento afectivo a nuestro ser cuando existe una 
situaci.n dial6gica; pues, de otra manera, solamente absorbemos informaci6n.
 

7. Que cada persona es 'an ser ileno de' inagotables experiencias de las
 
cuales todos tenemos algo que aprender. Y que esas experiencias compartidas
 

con 
el resto de la cornunidad generan acciones crf'ticas de cainbio social.
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Estos ultimos seih meses 
que he asistido al centro de educaci6n me
 
han servido para bien y para mal. 
Me explico. Han sido 6tiles porque

hay muchas cosas de los nfmeros, las letras y de la vida misma que he

aprendido, y esto me da gran satisfacci6n. Pero me han servido para

mal porque ahora tengo preocupaciones que antes no tenla y tambiin
 
proque me comporto de otra manera. Les cuento lo que me pas6 hace
 
poco. 
 Llev' a vender mi cosecha de arroz a la piladora. El encargado

peso mis ocho quintales, como 
siempre lo ha hecho'3ntes. Son quinientos

veinte sucres! dijo. 
 Yo, que lo habTa calculado de antemano, le
 
contest6 que estaba equivocado. Pes6 nuevamente sin decir una palabra,

escribi6o algo en un papel y e-ijo: 
 Ten~as raz6n, tu grano vale 620.
 
Mira6ndole a los ojos insisti. Seftor, todavla falta. 
Sorprendido me

pregunt6 que como yo sabra que estaba incorrecta la operaci6n. Entonces
 
tuve que explicarles que yo :sabra ya de los nmeros y que habla
 
aprendido adem.s otras 
cosas. Ah! -diJo perturbado-, estos montu
bios "le~dos y escribidos" 
se est6n poniendo respondones. Hizo
 
nuevos c
5lculos en su papel mientras yo le miraba sin pestafiar. Al
 
rato con enojo me grit6. Setecientos sucres..."Yo sabla que mi
 
arroz valTa mas de ochocientos sucres, pero tambien sabra que 41
 
estaba ya muy enojado y yo .no queria problemas. Recib el dinero 
y me fu . Como Ven compafieros, aprender estas cosas puede servir
 

!/ para bien y para mal.
 

Entrenamiento
 

Durante el transcurso del Proyecto se llevaron a cabo ocho progra

mas independientes de entrenamiento tipo Facilitador, cuatro ejecu

tados por el equipo, uno por el CEMA 
 y cuatro dirigidos por los
 

mismos facilitadores.
 

qplecci6n - Primera Generaci6n 

U,.)ni *Ieo pin,-'r pi,,: ,,iginales .del.Iproyeolo facil itador consit'af 

c cogierozi. .: .1 mi su equipo de tees o cuatro 

* .anera, ',mos qw sus respe,-tivas comuni

* ~~~~ontro d~Mo-bivarci6n y Asesoz~.}raiaind oslo~
 

* -.- con domicilo en Quito. 
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dades losi Lceptarlan con mas facilidad y que, formando parte de un 

equipo, podrlan desarrollar relaciones horizontales con juo compa

ieros y revisar los autoritarios patrones tradicionale's (It=l4de

razgo. Numerosas experiencias en el pasado nos han indicado que
 

cuando elementos 6xternos escogen l'deres, sus compaieros los re

chazan a corto o largo plazo. Por consiguiente, dado que la mayor
 

parte de la actividad del facilitador se basa en la conflanza comu

nitaria, el proceso de seleccion participatorio parece ser de vital
 

importancia.
 

La selecci6n de facilitadores efectuada por este programa de entre

namiento funcion6 de la siguiente manera: Uno o dos miembros del
 

Proyecto visitaron cierto numero de comunidades, dentro de un area
 

geografica, durante un per'odode dos o tres d'as. El equipo se

leccion6 comunidades utilizando estos criterios:
 

* 	 Escasa intervenci6n previa de agencias de desarrollo
 

* 	 Acceso relativamente facil a trave , de caminos de penetracion
 

y contactos entre elLas.
 

Deostraciones de previa participacion activa en asuntos de la
 

comunidad. 

* 	 Receptividad a los postulados del Proyecto. 

Seleccionadas las comunidades se proced a informarles sobre os 

postulados del Proyecto y, si la poblaci6n en pleno mostraba intere's, 

se invitaba a que eligiera facilitadores. 



Las motivaciones para ser facilitador :'ueron divergns. 
Para aigu

nos fue importante la expectativa de renamreraciln econklmica.; ,i rot; 

lo tomaron como experiencia educativa para mejorar so capacidad y, 

trabajc v acci 6n en su poblado. El prestigio vincul.ado con ol ti

tulo de "racilitador" y la asociacio'n con personas de aparente co

tatus urbano, fueron tambi.n elumentos estiulanto Al cmienzo 

muy pocos comprendieren las impi cn ci ones ite su envovi miento, pues 

el conceoo estaba totalmonte fuern sunt exper inoins pasada;.
 

A raht de una visita inicial del personal ,el Proyecto a Tutupala, 

provincia de Chimborao:, un grupo de campesinos en la plaza comen

taba: %Q mismo buscaran estos blancos? Por qu do pronto se 

AnLeresan en nosotros?
 

"Han de ser evangelistas o comunistas
 

"Hace dos afios asomaron otros parecidos y fueron prometiendo 

agua potable y Tun electrica. Total nada... 

"TAnrn que meternos otra voz 

"Porn viste al de los lentos? Be tom6 todo el mate de chicha. 

Uu n srbee...!
 

"Despus de todo, el 
que no siembra no cosecha, veremos A.
 

que pasa".
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El primer contacto consistio n platicas informales con miembros
 

de la comunidad y, en especial, con las figuras de autoridad. El
 

prop6sito fue determinar el grado de inter6s que generaba la expo.

sicion del proyecto. Si los asitentes expresaban entusiasmo por
 

los planteamientos del equipo visitante, se convocaba una reunicn
 

de toda la comunidad para,nuevamente, y ahora en mas detalle, expre

sar los prop6sitos del programa en mientes. En esta ocasi6n el e

quipo presentaba una serie de sugerencias con respecto a las cua

lidades que deberla poseer un candidato. (Mas tarde llegarl'amos
 

a entender que esta polftica significaba, de por si, una forma de
 

manipulacion o intervencio'n). La lista de caracterlsticas que in

genuamente presentamos a la comunidad fue la siguiente:
 

* Que sepa leer y escribir 

* Disposici6n de trabajo 

* Residencia en la comunidad 

* Aceptaci6n por parte de la mayor'a de la comunidad. 

La comunidad, entonces, decidla si el concepto era valido y escogla
 

quienes iban a ser facilitadores.
 

En la pr'ctica, cada comunidad utilizo distintos procesos de toma
 

de dec.siones. En alg'anas partes, los lideres oficiales simplemente
 

nombraron a las personas que serla, facilitadores. En otros sitios
 

la eleccion fue mas participatoria, se celeb'raron reuniones amplias,
 

pero hubo casos en que se decidio a favor de .quieness e presentaban
 

de voluntarios.
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Proceso de selecci6n: Segunda y Tereera Generacic'n
 

El proceso de selecci6n llevado a cabo por1 facilitcires para expoar

dir el proyecto vari6 en algunos aspecto:.. Prim-ro, Nue rn, prol, ,

gado. Los facilitadores (de primera generaci6n) visitaron fr, cuen

temente aldeas vecinas por un per'odo de seis o siote meses, para 

informarse del progreso de sus proyectos.
 

Discutian problemas comunes, participaban en .7imulaciones d2 apron

dizaje, cantaban canciones y asist'an a las t'iestas do Tas comuni

dades. Este contacto no ten~a mayores precedentc-i;, ps, a psar 

de la vecindad, haboa rivalidade,; que impedian una ccmrinicac[i(n e:a

trecha.
 

En segundo lugar, fue un proceso m~s natural y espont'neo en el
 

sentido de que los facilitadores no visitaban comunidades tenien

do en mente la seleccion o capacitacion de nuevos facilitadores.
 

La propuesta de efectuar nuevos cursos naci6 de manera natural;
 

como resultado del entusiasmo de los facilitadores, ios poblado

res de las comunidades visitadas insistieron en tener una experien

cia similar. La propuesta so consc'.i 6 gracias a lo novedoso de la 

sinergia que evidentemente se estaba generando en las primeras cc

munidades y los resultados concretos que ya se pod'an apreciar.
 



Tercero, unu variaci6n notable entre el proyecto original y el 

inonducido p(r flci]itadares;, u que en eA primero !as comunida

des fueron .;oleccionadas en lase a criterios establecidos por el 

equipo y en Ai segundo, la intervencion se justifico tan solo con 

el intere's expresado por las comunidades. 

Finalmente, en los programas subsecuentes, disefados y conducidos
 

por los mismos facilitadores, la selecci'n de participantes fue ms
 

directiva. La asistencia a un curso dependia, mis bien, de la em

patfa generada durante el lapso de visitas de promoci6n, cuando al

gunas personas hablan expresado inter6s en las actividades del fa

cilitador y deseo de comprometerse dentro de su propia poblaci6n. 

Algunos de los facilitadores de segunda generaei6n hab'an sido an

tiguos amigos y parientes de los facilitadores originales. 

Aunque en eA segundo caso los 'acilitadores nuevos fueron escogidos 

/
unilateralmente por Jos facilitadores criginales, estos siempre ty

vieron cuidado de informar a ]a comunidad y a los lderes formales 

acerca del proceso y los propositos que motivaban todas sus acti

vidades. Adem6s, solicitaban sugerencias y comentarios en basque

da, no tanto de un consenso, pero sT de una aceptaci6n mayoritaria 

por parte de las personas mas activas en la comunidad. 
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En una sesion de reflexi6n del personal del Pro,ecto, al diseutir 

sobre la diferencia de estilos de selecci6n y cal,i-citaci6n que el 

equipo utiljiz6, frente a los procedimiento- que usarco los i'ac ii

tadores, un miembro dijo: "Llegabamos a las comunidadcs manejando 

unos inmensos carros llamativos, llevabamos puestas Csa bot.a) ; de 

ciudad, fumando Marlboros y tratabamos de explicar una idea que ,n

tonces todav'a no habla bido conceptualizada por completo. Nos ves

tfamos de manera diferente a los cainpesinos; nos comportabamos dife

rente, y, aunque habl!'bamos el mismo idioma, nos comunicabarnos de
 

manera diferente. A veces intentgbamos imitarles v cal'amos 
en la
 

condescendencia; pero eso 
es todo lo que eramos capaces en ese enton

ces. En tales circunstancias LQu6 confianza pod.amos inspirar cuan

do exponlamos nuestras ideas sobre ENF y hablabamos de justicia so

cial? 
Solamente cuando la primera generaci6n de facilitadores di

sefi6 y promovi6 sus propios programas, se perfil6 la elaboraci6n du 

un puente natural entre el Proyetto y las aldeas campesinas".
 

Entrenamiento
 

A pesar de que los terminos capacitaci6n, entrenamiento y adiestra

miento tienen una connotacion etnocentrica y deshumanizante, por
 

el uso quo se les ha dado en el pasado. Nosotros empleamos estas
 

palabras a falta de otras para describir las actividades ilevadas
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a cabo. En realidad, el significado implica una serie de experien

cias de aprcnlizaje basadas en el dia]ogo y la interacci 6 n crftica. 

Los cursos y seminarios fueron siempre dise:iados y ejecutados con 

la participacion activa de los mismos campesinos.
 

En cuanto a estilo es posible diferenciar el entrenamiento organi

zado por el equipo, frente a la capacitaci6n conducida por facilita

dores. En el primer caso, el flujo de experiencia fue mas sistema

tico y estructurado, algunas veces artificial. Nuestra procedencia
 

de la "cultura institucional" fue una circunstancia que inevitable

mente influy6, para bien o para mal. El entrenamiento disefiado y
 

llevado a cabo por facilitadores tuvo la autenticidad de todo lo que
 

emerge esponta'neamente de la misma cultura. Con frecuencia direc

tivo y hasta un poco autoritario, siempre estimulaba la comunicacion
 

honesta y abierta.
 

Estas distinciones no obstaron para que e] concepto en gestaci6n
 

estuviera presente en aivjs tipos de capacitaci6n. El prop6sito
 

que tenfamos en mente fue desarrollar las capacidades existentes
 

en la comunidad, para romper el mito de que el cambio debe pro

venir siempre de las esferas m6s altas dende se concentra el po

der. Querlamos, con nuestra participaci6n, alcanzar un nivel de
 

activismo que permitiera la auto-gesti6n de la comunidad en cuanto
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a estableccr por si misma la:, prioridades de obras comunales, or

ganizaci6n de 
-rupos para tomar decisiones y ejecutarlas, redet'i

nici6n de relaciones con la estructura del poder -casi siempre I.o

calizada en 
zonas urbanas- e incremento de la comunicaci6n con las
 

poblaciones vecinas.
 

Inicialmente el proceso de capacitaci6n, tanto el ejecutado por
 

facilitadores como el que el mismo equipo llev6 
a cabo, estuvo
 

inspirado en 
el modelo de "aprendizaje a travs de experiencias",
 

que considera las siguientes fases:
 

1) experiencia, 
 2) reflexi6n sobre la experiencia
 

3) conceptualizacion 
 4) pr6 ctica (acci6n)
 

5) interiorizaci6n
 

Supuestamente, este flujo debe repetirse indefinidamente en forma
 

de espiral ascendente, alcanzando en ca.da revolucion um nivel de
 

conciencia m'as crftico. 
Casi todas las actividades disefiadas para
 

una experiencia de capacitaci6n tomaban en 
cuenta esta secuencia
 

de aprendizaje. El entrenador o facilitador asum'a la responsa

bilidad de elaborar y preparar las experiencias, envolviendose 
 en
 

el proceso que se desarrollaba y de sus consecuencias.
 

El flujo conten~a los siguientes elementos:
 

1. Desarrollo de confianza mutua y confianza en 
el grupo.
 

2. Acuerdo por consenso en los objetivos f horario de la reunion. 
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3. 	 Formaci6n de equipos de discusi6n y anm'lisis.
 

4. 	 Analisis crftico de la realidad.
 

5. 	 Metodos de alfabetizaci6n.
 

6. 	 Juegos y simulaciones de aprendizaje, previamente desarrollados 
por el Iroyecto. 

7. 	 Establecimiento de metas comunitarias e identificaci6n de pro
biemas.
 

8. 	 Solucion de problemas.
 

9. 	 Medici6n de resultados.
 

Todas las diferencias culturales, lingalsticas y 'tnicas de las re

giores en que trabajamos, cada seminario fue unico, con caracterls

ticas de forma y auin contenido, distintos. De todas maneras trata

remos aquI de describir el flujo y din6.mica del proceso, que basica

mente era constante y valido para casi todas las reuniones.
 

Despues de una breve introducci6n sobre los antecedentes del Pro

yecto ENF y los motivos por los que estabamos ah', mas o menos
 

sucedla lo siguiente:
 

1. 	 Los facilitadores (entrenadores) comienzan a crear un ambiente
 

de confianza a traves de ejercicios que incrementan la comunicaci6n.
 

Para que cada miembro sea conocido por los dem's, se forman parejas
 

entre las personas que menos se conocen y, asT, conversan durante diez
 

* veinte minutos hablando de cualquier cosa que consideran relevante
 

a ese punto. De inmediato, en asamblea, se solicita que cada partici
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pante e eoC4. ' j.,a CLa)Irt prFe entjtC,'on r ,i . nt.er lflutor Es tI -. 

periencia 1er.:'e qut, el gr.,o c on ccxlr ]I .-.;bro cada part i ' i ant , y, 

adicionalmen'o , comiom',a a t'comper la Iarrt.ra de I:i "Yu Lurn tIl si 

lencio", donde esta' la mayor parte do la poblaci(rl. 

2. Con el objeto de disfi-ar .)a reunion basada en ias necesidade-, 

del grupo, los facilitadores piden que los participantes so rei'nan 

en subgrupos, de acuerdo a ]as poblaciones o regiones de donde pro

vienen. Ahora se decide que es lo que se espera aprender durante 

el programa. Las expectativas de los organizador-s y de los parti

cipantes se confrontan unas con otras para identificar puntos de 

coincidencia o discrepancia. Los puntos de vista de cada grupo so 
es

criben en un pizarr6n o en grandes pliegos de papel; esta practica
 

par una parte permite que todos puedan mirar los pensamrientos expre

sados por eserito y, por otra, proveen el apoyo -muy necesario al
 

comienzo-, asegurando que los conceptos d.! todos los participantes
 

son v'lidos y dignos de discutirse piblicamente.
 

Si los organizadores creen que algunas metas no podran ser acan

zadas durante la reuni6n, se explican las limitaciones existentes.
 

Y si, al contrario, los participantes no consideran relevante agui

no de los objetivos de los organizadores, igualmente se lo discute
 

hasta alcanzar un consenso. Un ejemplo de lista de objetivos de
 

participantes es el siguiente:
 

http:Iarrt.ra
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I. 	 Quertmos; saber mIs do al Cabot i zaci On. Como ensefiar y c6mo
 
apreriIr
 

2. 	 Hacerncz re petar de los blancos y defend-ernos de elos. 

3. 	 P'erdor ',] miedo. 

4. 	 Ap eri'dr' a,.pensar. 

5. 	 Aprendei t IlaUxll'- bien, para que los ilancos nos escuchen
 
con rte *ei(O~.
 

6. 	 Pract.iei.t, ,stio.esel para adelantosw con gobierno conleguir 
como afua potable, luz electrica. 

7. 	 Aprender a )rganizar reuniones. 

En alguinos casos se Ilevan a cabo sesiones previas al curso, con (-l 

objeto de establlecer las metas de aprendizaje en contacto directo 

con los l'deres de ].a comunidad. 

3. En este momento se acuerda tambi6n el horario de trabajo y
 

otros detalles de menor cuant a. Lo ma's importante de esta fase
 

es el hecho do que cada campesino participante se va sumergiendo 

en una :2i.uaci6n en que su opini6n cuenta, y descubre que, cuando
 

lo intenta, las situaciones a su alrededor pueden cambiar como
 

efecto do su intervenci6n.
 

En un curso se adopt6 la modalidad de resumir las actividades de

sarrolladas y de eypresarlas a traves de dibujos. El primer dla
 

los organizadores apareclan de tamafio gigantesco; 
 pero, a medida
 

que el curso prosegu'a, la altura de participantes y organizado

res fue igualandose.
 



4. Dependiendo de la atm6sfera existente, los organ i-adore; ,

cogen entre continuar con eJercicios de din' dea de gruo t,:': r'.. 

Jajar mas el aibiente c entrar ya al an.linis crt, ico de la rea

lidad. En el primer caso, se utilizarla, por ejemp-lo, La simulu

ci6n del en la que los participantes p-r par',jas tw

tenden, por varios minutos, ser, atrernat.:*vamente, el urio ,:leg, y 

lazarillo, el otro. Luego se comparte y reflexiona para genura] 

zar la experiencia en relacion a las p.Thaciones de c1.onde cada 
 uno
 

viene y los conflictos que ellos acaban de deJar atrr. Tn ca-o
 

de que se decida entrar mas directamente al desar.ollo de la con

ciencia, tal vez se comience el cuestionamiento con preguntas como:
 

LQuien soy yo? ZQue capacidades poseo? LSirvo para algo?
 

Estas pra'cticas tienen cierto caracter introspectivo, que tiende
 

a robustecer la autoestimaci6n, pues, 
comc efecto del fen6meno
 

de colonizaci6n, la auto-confianza fue casi totalmente destruida.
 

Los organizadores toman el rol de gulas antes 
que de conferencis

tas; constantemente tratan de estimular la participaci6n y estu

dio minucioso del concepto que cada uno tiene sobre s mismo. Por
 

primera vez, en muchos casos, los participantes comparten secietas
 

frustraciones, deprimentes experiencias que han tenido en su 
pasado,
 

veJaciones, situaciones humillantes, etc. 
 Esta fase es importante
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prirlue, en cierta manera equivale al parto dei grupo. En este pro

cso de veri,111 iaci6n del prisado se van encontrando miserias romu-

nes, que producen cohesi
6n y dan identidad. A veces se producen
 

habla con calma y las palabras adquieren un
targos silencios, se 


profundo rsent-ido de acercumiento humano. 

5. Sentados on c'rculo los participantes permanecen una, dos y
 

lasta tres horas analizando su relaci'n con el ambiente social, 

Los organizadores,economico, politico y geogr'fico que les rodea. 


n del homdurante este lapsc, enfatizan el iechu de que !a condici
6


bre, quien intr~nsicamente nace libre e igual a los demos, va cam

biando como efecto de ]as relaciones de explotaci
6 n y por la cuna
 

de donLe cada uno proviene. Esas diferencias, se dice, en manera
 

alguna hacen a un ser inferior a otro. Se 3ubrayan las caracteris

"La sangre que corre por nuestras
ticas universales del hombre: 


venas es roja".
 

Los blancos, los cholos, los negros, los indios, los chinos, todos
 

nacen con dos manos, pies, ojos y la capacidad de pensar. LPor
 

qu deber'axnos sentirnos inferiores? IEn qu' momento de nuestra
 

vida perdimos la condici6n de seres humanos? LSera.que eso suce

di6 el. da que nacimos indios? LAcaso nos falt6 algun miembro
 

vital? Un profundo silencio invade el sal6n hasta que alguien
 

dice: "No, nuestras vidas son diferentes porque somos capesi



Ics, en mi pueblo ni siquiera tenemos eso via, los n:t. t en 
que andar !.".-etros hasta la escuela (b' imi Say ., 'ich,' v: 

ces el. mlfest- . !,o so asoma. En. la ciudad, P cinblo, hay t.,
 

las grand,.., m bibliotecas buses, qu
v mr,'--portan los g ugwt:"a 


Poec, a ".'ncian lat aontradiccion ,: 
 , tanto dentro de lani-

na rural , '21,rel a(iudad y el canipo. 

Inicialmentr se nroducen manifesta ioncs de racionaliicir,. "El 
hacendado es rico y tiene tanta tierra heredada que hwce inevitable 

que nosotros trabajemos para 'l. Todos se aprove cin de nosotros y 
nos tratan mal. Los abogados agarran el dinero y no hacen nada por 
nosotros; los m6dicos nos 
dicen que el hfgado esta malo y nos 
_'e
cetan medicinas carlsimas; los vendedores en el mercedo nos cobran
 

mas 
de lo debido".
 

Aunque de manera ingenua r superficial la reaJidad es descrita en 
sus propios te.rminos, as-
 se justifica la actual situacion pasiva
 

y esta'tica. 
 En cierta manera 
esta parte implica un riesgo de 
ca
tarsis; que se produzca una purga de las emociones reprimidas. 
Por
 
ello los organizadores se privan de insinuar soluciones o de emitir
 
criterios evaluativos que pueden estancar el proceso. 
 Mas bien, se
 
recalca las preguntas LQuien soy yo? 
 ZCugl es mi papel 
en el medio
 
en que vivo? 
 Le manera que, con distintos grados de conciencia, los
 
participantes exponen los elementos de su propia vida en relaci6n
 

con la sociedad.
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Esta pr~ctica de abstracci6n de la realidad a nivel dial6gico, se la 

hace a tra ,; de ejercicios o simu'laciones como "',a Hac.iend u , que 

tienen por ob.,,tAo proyectar ]as contradicciones d,. es I realidad. En 

este contexto -e reflexiona acerca de aspectos scc'Iales, pol'ticos y 

econ6micos, &, manera que, paulatinamente, las Ci: diciones en que vi

ve el campnesino dejan de aparecer accidentales - ,'ecto de la "volun

tad de Dios". La pobreza y el retraso se desmitif-ican a rnedida q-te
 

los participantes 
se sumergen en este an6lsis. El juego "La Ha

cienda" 
a veces toma todo un dla, pues el proceso se detiene cuando
 

se abordan asuntos claves para el grupo.
 

6. En un d~a posterior, fundamentandose en la experiencia de
 

"La Hacienda", se analiza con ms deteriim,.ento algunos temas generados
 

de este di6alogo. Usando una fotografla, por ejemplo, se discute la
 

pregunta "Por que somos pobres?" 
 Se descodifica al estilo de Paulo
 

Freire la imagen de pobreza captada en la foto. Los participantes se
 

dividen en grupos pequefios, en donde es 
ma's facil la interacci6n y
 

cada uno tiene oportunidad de presentar sus opiniones. 
 Al cabo de
 

una hora de trabajo, el grupo entero 
se redne para compartir el pro

ceso que cada grupo llev6 a cabo y las conclusiones y/o nuevos in

terrogantes. Algunos participantes tienden a culparse a si mismos
 

por las condiciones y circunstancias en que viven: "Bebemos dema

siado, somos apaticos, no sabemos pensar, no 
estamos organizados".
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Le ignorav, consciento, inconscienternente, las presiones Ost.rw,'ef

rales que ,=] s:'otema co-scal :;.!.it_11--.,nomiszohue3Thro tis,. 

En este pt;nto nuevamiete Io: organizadorcu, reac ,unan .. c'Lii %.1 t, 

esas afirir ,,lones: : r qu ?" , "1 ntent an alc! n:Lr una red F n'

cion de .lu- condicionz: do su vid.i, cada unio a
empi.e-a .3ituar:;, ,._U sn 

unvrso, intorrogando a su propin :onciencia (:ml comicnzo mnirica), 

para lucg, vyr las rolaciones de causa y efecto y deseubrir las con

tradicciones u. . 

7. La indagaci6n mas profunda lasde razones de la pobreza clari

fican algunas a5reas de la vida campesina que necesitan robusteolmien

to: Lideratc, organizacion, relacion 
con autoridades, comunicacion,
 

conocimiento de los sistemas de explotaci6n. Con el objeto de re

flexionar sobre estos t6picos seleccionados por el grupo en asamblea,
 

se elaboran nuevas experiencias: sociodramas para demostrar distin

tos tipos de liderato, juegos de.eficacia para auscultar los grados
 

de toma de riesgo, ejercicios de comunicaci6n interpersonal, presen

taci6n de tfteres que denuncian la estructura del poder en la comuni

dad, canciones de contenido social. 
En fin todos estos elementos y 

muchos otros mas ayudan a mirar la realidad de sus existencias de 

una manera no racionalizada; se comienza a poner en duda los tables 

sociales en los que se fundamentan las relaciones de opresi6n.
 

8. Al cabo de una seinana de reuni6n, los articipantes se juntan
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por comunidades de procedencia ot.ra vez para discu .ir, analizar y
 

redefinir '1-:., pr,Alems m~s urgentos de Qada T.t ,i6n. En oca

siones s (1.1V,]' mapas ,I l]as aldoas sus nor AiPc ones ci
y con 


objeto de vima1 izar las reluciones e lntY( ! prr l emas, las prio

ridades y la, ralidre]( s circundantes. ,a il a- i $rn (Ientro del
 

<contexto gc v rico oe do gran Jmpc-tanc a y c. , re. hamente 

vincu.lada con cl, proceso anterior de loc lizacicr' siquica en el.
 

ambiente soi lo- conrnico.
 

En resumen, la primera semana del curso crea confir'i;.,. respeto 

mutuo a nivel. individual, espfritu de solidaridai !! nivel de grupo,
 

un conocimiento crftico de las fuerzas sociales i.n, inciden en la
 

vida rural 
y practica en destrezas anallticas relacionadas a la re

flexi6n en grupo y toma de conciencia. Un aspecto interesante de 

esta semana es que, inientras el grupo se surnerge en el proceso dial6

gico donde va subvirtiendo su cociencia, cada individuo participante
 

va tambi~n interiorizando los mecanismos de trabajo que m s tarde los
 

utilizara'en su propio pueblo. Este es, entonces, un proceso en el
 

que uno se concientiza (incluyendo los organizadores) y, a la vez,
 

practica destrezas que propician el dialogo y la acci6n.
 

La segunda semana esta'dedicada a proveer a los participantes de
 

experiencias de trabajo con conceptos educativos y materiales con

solidados por el personal del Proyecto. Esta semana puede comen

zar con la discusi6n de la educaci6n tradicional y los efectos que
 



ella tione en ,:,poblaci6n campesina. Este analivis ya no :;,,el

cuentra on -'io como al -rincipio de la pri eIera semana, pues
 

la aproximac (Cn crfti.ca quo ccurri6 
 cntoncos dota al g7rupo I(.til 

marco de re'ir,ncia mas wnpli, y, consiguientemente, as relaei-,

nes de l-os Iarticipantes son car6oter
de m;,madurn. La an:; i ,lad
 

inicial cu1,i, 
 .o.: ro] s estaban 'o.av-a i!'uso; Ia desaarcid,, 

casi por comp] t a y ha sido rempiazada poi un china de cordial idad. 

Aunque los participantes no pueden predecir an la nnturale.a l,-Ins 

experiencias venideras, ya no se sienten amenazados por Io descono

cido; se ha aicanzado un ambiente de confi.anza y --e .,,perfiianlo 

una actitud de antereza. Hay varias actividades que pueden idonti

ficarse:
 

La transacci6n educativa: 
LQue trae cl maestro y qu6 trae el 
alum

no al proceso de ensehianza-aprendizaje?
 

A traves de unp cempestad de ideas se forman dos listas de las ca-


racts-o"Licas y contribuciones de cada uno, el maestro y el alumno.
 

En cuanto al primero se dice cosas 
como: "trae conocimiento, sabi

durra, materiales de ensefianza, etc." El alumno, en cambio "trae
 

ignorancia, suciedad, indisciplina..." El ejercicio es tan r~pido
 

que deja poco tiempo para racionalizar; se reinicia un nuevo pro

ceso de estudio de la realidad confrontada con las percepciones de
 

http:crfti.ca
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los que particiiamos en la reuni6n. Es una especie de diagn's.

rico que el grupo hace de s mismo.
 

Sociodramas; en los que, alternativamente, participantes y orga

nizadores domustran estilos de maestros autoritarios, quemimpor

tistas, benignos, paternaiistas, etc. De esta manera se va per

filando un idal de "ensehador" que no solo insiste en el apren

dizaje de asuntos cognositivos,sino tambidn auspicia el crecimien

to afectivo.
 

"Un metodo combinado de introducci6n al alfabeto basado en e' Me

todo do Qylvja Ashton-Warner (sistema org~nico a trays de palabras
 

claves) y el mntodo Paulo Freire de "bemas generadores"
 

Esta combinaci6n bastante sistemtica sugiere seis o siete pasos
 

en el periodo critico de iniciacion en la expresion escrita. Se
 

efectua una demostraci6n frenteal grupo. Despues de reflexio

nar, criticar y conceptualizar, los participantes espontaneamente
 

comienzan a practicarlo. En ocasiones estas practicas han tomado
 

lugar en Centros de Alfabetizaci6n con la aquiescencia de los maes

tros del programa de Educaci6n de Adultos, que siempre nos presta

ron su colaboraci6n, aunque a ratos no estaban de acuerdo con for

mas "tan heterodoxas de educaci6n".
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Relaci6n di't1 con puncionarios de institucienes v.vdaL_h 
gobierno. Con f'r'.:ucncia durante la seg-inl sImana Lc, r, II~ i$ 

nos visitan representantes de organizaciones, movidoi por , 
sidad de conocer qua est6 sucedjendo o s LmpIemente pO! mout avl;:i

ministrativos. Su presencia constituye 11a coyunritu f decOLW1 [),La
ra poner en acci6n !a capacidad de hregar. con d'eguralle ,ut,or'.idi. 

Un supervisor del Mlinisterio de Educaci6n caomen:(' su discurso do 
auto presentaci6n de esta ma .era: "Es un placer estar aqui hoy TTLn 
y poder atestiguar la dedicaci6n que usteaes ponn p. - ,,, ciud.u

danos ms inteligentes, 
 de manera que intervengan efectivamente en
 
la vida de nuestro pars. 
 El desarrollo del inte]ecto del ser hurna

no depende de los esfuerzos del individuo..." 
 Los campesinos se mi

raban unos a otros con evidente incomodidad, hasta que uno de ellos 
levant6 la. mano: "Dliculpe doctor, yo no creo que eso es cierto.
 
Nosotros somos intel.ijentes aunque hemos vivido en 
la pobreza de nues
tros pueblos humildes y aunque nuestros padres no hablen el espaiiol. 

La 'nica diferencia es que no 
tuvimos las oportunidades que otros 
mas afortunados tuvieron, pero esto no quiere decir que somos tontos
 
y nuestros hijos tampoco". La situaci6n tensa que este incidente
 

caus6 fue considerada como elemento de aprendizaje para los facilita

dores en formacion. 
El riesgo es un ingrediente de la educacion pa
ra la libertad. 
Maestros, supervisores, funcionarios, todos estamos
 
envueltos -aunque de distinta forma y otro grado de conciencia- en
 
la buisqueda de un camino viable hacia una sociedad equitativa.
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La divisifhjl en grupos de trabajo, tanto para la introduccion dJe 

coneew anm ) ij:jra ],,t practica de destrezas es-,:c'ficas, es un 

artificio ; que se recurre constantemente duranta un curse de 

fac,1 itaI('-;. Casi todas las experiencias per 1,9s que atraves6 

el gruji) (-i ambiente de dialogo viven.cial son altmente in

tensas y ,aeni w) tienen precedentes fn 1,a vida do un campesino. 

1For ello es imprescindible retirarse a estos pequef*,os grupos con 

ei objeto de rTtlexinnar y conceptualizar en un ambiente m~s fami

liar. La composici6n de estos grupos difiere de acir(,-r" 2 la cir

cunstancia, los participantes se reunen a veces por intereses, a 

veces al. azar, a veces entre coterr,-neos. 

Interferencias
 

Una de las premisas en que se fundamentaba el entrenamiento de faci

litadores rue 
la creaci6n de una atm6sfera de confianza y sinceridad.
 

Desafortunadamente, dadas las presiones externas, a veces era 
inevi

table la presencia de funcionarios cuyo papel fue ms que nada de ob

servadores, Ic cual caus6 dificultades para alcanzar ese ambiente de
 

mutua confianza y cohesi6n tanto intergrupal coma interpersonal. Es

tas visitas a veces conllevaban promesas de empleo o provisionamiento
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de materiales que reforzaban las relaciones paternalistas que, en 

Proyectosi, el trataba de eliminar. La presently, do observadores 

tambien signific6, en ocasiones, cainbios en el tiujo de activwiaidea 

que modificaron el diseio de las experiencias subsiguientes.
 

El temor entre los campesinos de que nosotros fue'ramos corunistas
 

o evangelistas 
fue otro hecho que limit6 la participaci6n do variau.s
 

comunidades. 
 La Feria Educativa, una actividad independiente a]
 

proyecto de facilitadores, puede ilustrar este punto con un 
 inciden

te que sucedi6 mientras utilizgbamos un cami6n con equipo audio

visual y que pertenece al Ministerio de Educaci6n. 
Cada costado es

t6 rotulado "Bibliobus, Departamento de Educaci6n de Adultos"; (I
 

cami6n fue apedreado, pues la palabra "Bibiiob's" para ellos 
evoca

ba actividades b'blicas, procelitismo religioso "anti-cat6lico",
 

cuando en realidad lo que el nombre querla interpretar era s6lo el
 

concepto de biblioteca rodante,en un s
6lo termino.
 

Los pequehos problemas log~sticos que se 
suscitan con las necesida

des de capacitaci6n, producci6n de material, transporte, etc. crea

ron inconvenientes de menor cuantia.
 

En los primeros cursos de Bafios y Cachisagua se produjeron dificul

tades en la presentaci6n de metodologlas. 
 El grupo en el primer ca

so no capt6 el concepto de alfabetizaci6n a trav6s de las palabras
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claves. y tuvo que espe!.'ar hasta que todos fueron a Quito y pudie

ron practicar -r: Centres de Alfabetizaci61 l. 

En 
Cachisagua, (el primer grupo quichua con que trabajamos) los
 

participant,:.s rio on.rendieron las traducciones quichuas de "La Ha

cienda", pues, aunquo habiaban y escriblan bien el castellano, en
 

quichua no podlan leer ficilmnente. 
 Nunca hablan visto material es

crito en su propio idioma. En otro lugar e] juego llamado "El Mer

cado", que enseia destrezas para la negociaci6n de productos, no fue 

muy bien recibido, pues el comercio se realizaba a travs del truecue.
 

Conflictos de religi'n cat6lica y protestante a veces tendfan a
 

fragmentar el grupo, igual que diferencias raciales y de apertura
 

individual. 
 En cierta manera el concepto de facilitador puede 
ser 

tornado como un mecanismo de reconciliaci6n entre los pueblos opri

midos quo, 
por falta do comunicaei6n, han permanecido aislados,
 

ignorando quo otros 
seres 
como ellos atraviesan penurias similares.
 

Delimi
Laci(ndol Modelo del Failitador
 

LI modelo do racilitador 
 eo un concepto que no puode ser definido en 
tecielLnos ciertLII co8 (, di-cutido con caracteristicas espec'Ficas o re
dot orminada-,. 
 :.t'a los :iderri-,os dleL P royec., e:;o"un concepto dial6c-6[co, 
en co: ; ate i redl ii cion. E.1 a:;umirI e !.oM. ,oeicerpto es una parte inte
rranfte do uri ntod.W,) 1.. .rtxejinienfo iiirnegarr J,. creatividad y la habili
dad que j,:, c camul,::.n e,rn.I an' I',-ri:r ,ji io" .a r ealidad. 

A::i ru,:. , , r,':nii oto n, :r'.'s"(2juq'do ver comono una serie de 
'.1 rc[<,i.'(1 ' I 1.1I,''- Iii' l I !110 ciorid, L ,.in , camLbia el comportamiento 

I oal. f i.8!: n ici. in 1 s28wi.alI,:; dc Lin Lndlvi duo () comunidad. 'Pal cambio 
tom.t a n s y go tciorws.,eei 
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-PER S PECTIVA-

Perfil del Facilitador
 

Tiene aproximadamente veinticinco afios y trabaja una o dos hectareas 
de tierra en las montafias de Chimborazo o Tungurahua. Gana aproximada
mente di'ciseis a veinte d6lares al mes cultivando papas, poroto3 0 
habichuelas, maiz y cebada que vende en el mercado local. Tambi(.n 
siembra otros productos para consumo familiar. Es casado, con uno o 
dos hijos y vive en una casucha de adobe. No tiene ni electricidad 
ni agua, pero el esta'orgulloso de su casa y trata de mejorarla. Se 
siente optimista acerca de si mismo y de su futuro, aunque no tieue 
ilusiones de riqueza. Sus suefios son el obtener mas tierra para ganar 
mas dinero, mejorar su casa y darle mejor vida a sus hijos. Aunque 
comenzo escuela primaria, se salio en segundo grado para trabajar con 
su padre en la finca. La escuela no le pareci6 agradable aunque 
aprendi6 lo suficiente en lectura y escritura para podcr ayudar a
 
otros en sus clases de facilitador. Se siente esceptico acerca de
 
1o cque el gobierno puede hacer por ayudar a la poblacion rural del
 
Ecuador, - desde que es facilitador se ha dado mas cuenta que la 
responsaoilidad cae sobre sus propios hombros. El programa lo esta
 
convirtiendo en un hombre nuevo. Sus puntos de vista sobre la vida,
 
que quiere hacer con ella y como lograrlo estan cambiando.
 

i ; 

El "buen facilitador" 

En la actualidad se estan efectuando esfuerzos para establecer las
 

caracter'sticas de un "buen facilitador". Varios investigadores intentan
 

identificar ls componentes del Proyecto de Facilitadorcs con afanes
 

de reproducirlo en otros palses.
 

Nosotros vemos tales ensayos con escepticismo ya que niegan, por defi

nici6n, la participacon consciente de la comunidad en el proceso de 

selecci6n. Tales caracter sticas solo pueden ser establecidas por las 

comunidades que las escogen. Igualmente, tal p;zoceso es v6lido solo cuando 

las personas afectadas deciden el procedimiento adecuado. El educador o 

agente de cambio puede, basado en sus experiencias, decidir que tal o cual 

proceso es inadecuado, pero no tiene derecho a imponer su opinion a otros. 

Muchas organiz.ciones rurales de desarrollo que funcionan en America
 

Latina, al igual que el Proyecto, an estado bajo la influencia de cierto
 

tipo de "modificacio'n de conducta". Aunque aparentemente inofensivos,
 

tienen contenidos de reformismo y pacificaci6n. Es por tal razon que los
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evaluareducadores latinoamericanos deben mantener una conciencia crtica y 

constantemente las implicaciones de los proyectos que patrocinan.
 

Hace un ado, m.s o menos, visit6banos un curso de facilitadores en la
 

regi6n de Colta, y como era el a1timo dfa de actividades el grupo estaba
 

en el
reflexionando sobre lo que cada uno crela haber logrado de provecho 

transcurso del encuentro. En el calor del dialogo y en medio de frases como 

"Yo he aprendidc esto" o "Ahora tengo los ojos abiertos", un campesino duo: 

"Lo mas importante para m ha sido 1-legar a ser capaz de mirar a los ojos 

del blanco mientras 'l habla conmigo", y sin pestaftar, con la mirada clavada 

en uno de nosotros afiadi6 "y esto nunca voy a olvidar porque a cualquier 

hombre blanco podr6 verle sin sentir el miedo que sentia antes". 

El agudo investigador social de inmcdiato exclamara "I Y c6mo evaluar 

estos postulados que implican subjetividad y donde intervienen tantos 

imponderables!" 9 Camus nos da luz al hablar de la contradicci6n del hombre 

(existencial) que rechaza el mundo tal como es, sin aceptar la necesidad
 

de escapar de e6l. Tanto 61 como el revolucionario, dice, demandan unidad 

con el fin de-existir.
 

C mo evaluar cienTgficamente 1E, justicia, la equidtd y la busqueda de
 

la libertad? Quiz6 es mas bien tarea de un historiador:'"
 

La libertad es un camino que se hace .l andar... (El facilitador es) 

el que vive concentrado y comprometido con el mundo de los hombres 
interpretando y miando los signos hist6ricos de su tiempo, sin rechazar 

su biografa ni el lugar en donde debe hacer crecer la vida. En esto
 

consiste la libertad: vivir en la radicalidad, estar en continua
 
revision,. comprender .laanarqua del amor, arrebatar la verdad que
i -?i. ilas C0Sas y l16s. signos esconden desafiantes viycelosos. ::.Vivir la,:: .. .'

libertad es querer)hacer la propia-historia,,; 10
 
II 

AletCaMuIs, An Essay ,onhMan in Ievol-L (Neuva York: Vintage, 1956) 

Educaci6n Hoy, Pers pectivas Latinoamericanas, "Una educacion para la 
libertad.. * Julio-Agosto 1971, Numero h, Editorial, pag. 1. -.. 
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-PERSPECTIVA-


Una noche fria, en lo alto de los Andes, iu grupo de amigos so 
reuni6
 
a cantar una cancion que acababan de componer. Las voces llenaban el valle
 

con un reto:
 

Cwpesino ecuatoriano
 
de la costa y de la sierra
 

Lucharemos siempre unidos
 
separados no podemos.
 

Es la voz de nuestra raza
 
que grita liber'aci6n
 

Si no nos dan le arrancanos
 
porque somos valerosos.
 

Andan diciendo los blancos
 
que nos.van a liberar.
 
Para liberar a otros
 
hay.que ser libres primero.
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