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INTRODUCCION 

El objetivo de este trabajo es proponer una metodolog!a de 

educaci6n a distancia que consideramos es, en muchos asp~cto1 1 

alternativa frente a la metodolog!a que propone la corriente 

pedag6gica conductista: el texto programado. 

Esta propuesta fue elaborada para trabajar con ella el dise~o 

de un curso de educaoi6n a distancia para personal de campo 
'' ~. 

del Programa Salas de Cultura del I.N.E.A. 

Esta inetituci6n le solicit6 al Proyecto INCA RURAL-PNUD-FAO 

donde trabaj,bamos, el disefio de dicho curso y la elaboraci6n 

de los materiales escritos que lo constituirtan. 

El Proyecto INCA RURAL-PNUD-FAO, es una dependencia jel INCA 

RURAL que tiene por finalidad realizar investigaoi6n . en con

tenidos y m6todoe de capacitaci6n para el medio rural. El 

Proerama Salas de Cultura se encontraba adscrito al CONAfE y 

en 1981 pas6 a formar parte del I.N.E.A. Este programa fund6 

1800 Salao de Cultura en todo el país, a trav~s de convenios 

con las comunidades dondo 6otas aportan la Sala y o~ Progra

ma aporta los llamados bienes culturales (bibliotecas b~sic! 

·mente) y los sueldos de los promotores de las Sala•. El obj! . 
tivo Oltimo del programa consiste en contribuir a trav6a de 
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las Salas a la organizaci6n de la comunidad para que 6sta ele 

ve su nivel de vida. 

Los promotores de las Salas se encuentran coordinados en su 

trabajo por los asesores-capacitadores de Salas de Cultura. 

Estos .coordinan cada uno a un pr.omedio de 10 promotores. A su 

vez dependen en su trabajo de los Delegados Estatales del 

I.N.E.A. en H6xico y del equipo central del Programa Salas de 

Cultura que se encuentra en las oficinas· centrales del I.N.E •.. 

A. en Mhico. 

L« eetrategia general del Programa SalAs de Cultura coneist!a 

en entrar a las comunidades con servicios culturales y educa

tivos. (bibliotecas, alfabetización, primaria abierta, festiv!_ 

loa, etc.) para ir promoviendo la integración de la comunidad 

y tu or¡anizaci6n en torno al an,liai1 y bGsqued• de alterna-. 

. tiva1 a su problemltica general (productiva, de bieneatar so

cial, etc.). 

El curao a di1tancia ae dirigta a los aaesore1-capacitadoree 

del Programa y se eoperaba que tuviera un impacto multipliaaN 

dor en los promotores y en las comunidades donde se trabaja

ba. El univer10 de a1e1ore1-oapacitadores era de 160 dietri

buidot 1n todos loa E•tadoe de la República. 
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Los asesores-capaci tadol'es son en su mayoria universitarios 

con estudios avanzados o finalizados en distintas disciplinas 

(existian desde veterinarios hasta dentistas) y provenian de 

universidades de los Estados. Sus funciones consist!an en. ca

pacitar a los promotores en la estrategia y lineamientos del 

Programa, coordinar a nivel zonal y regional las acci'<;>nes del 

Programa y servir d~ vínculo en general entre los promotores 

y las oficinas centrales del programa. Su experienci~ en tra

bajo de campo era variable e. iba de 1 . a 5 aftos, y su antigue

dad en el Programa S~las de Cultura también variaba desde unos 

pocos meses hasta dos aflos que era el tiempo de fundaci6n que 

tenían las primeras Salas. 

Salas de Cultura solicitaba un curso que brindara el herrameu 

tal metodol6¡ico b&sico, necesario a un t~cnico en tareas de 

organizaci6n comunitaria, pues como vimos, el perfil del ase

aor-capacitador era muy heterog~neo. Solicitaba asimismo, que 

el curso se organizara a través de materiales escritos autos~ 

fioientes para el proceso de aprendizaje, es decir, no se co~ 

tarta con aeesor!as personales durante el proceso. La raz6n 

de esto era la dispersi6n geogr!fica de los des~inatarios y 

la necesidad de no distraerlos de su trabajo. 

Dieeftamoe as! 12 textos que llamamos m6duloa, pues a pesar de 

que guardan una coherencia entre d t pueden Hl' manejados in-
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dependientemcnte uno del otro. Los temas de los 12 rn6dulosA 

ion los siguientes: 

1. lnvestigaci6n Participativa. 
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2. Pro' lemhica Rural: Loa Principales Problemas en el Hl!clio Rural • . . 
3. Problem&tica Rural t Rlap\Jlltas del btado y"B(mqueda de Aitema-

tivaa. 

'4. La Promoci6n . . .. . .... 
· 5, La Comunicaci6n. 

8. Comunicábi6n Participativa. 

7. Capacitaci6n y Educaoi6n de Adultos. 

8. La Organizaci6n Campesina • 

9. La ·argani zaci6n de la Mujer Campeeina. 

10. Proyectos Produat i vos. 

11. Proyectos de Bienestar Social. 

12. Proyectos Recrea ti vos. 

Se elaboraron as! 12 textos de autoaprendizaje que pla1rnan la 

.. ~etodolocta de enseftanza-aprendizaje propuesta, Esta consiste 

en lá organizaoi6n de los contenidos, el tratamiento did&oti

co de los mismos, laa·aotividades de aprendizaje y 101 indio! 

.. 

*Loa 12 ~4dulos est~n editados por I.N.E.A., M6xico 1983 y 
fueron 1ltborado1 en equipo con Dominique Plvont y ~·· del 
Car111n Yel•l•o del Proyecto INCA-FAO. 
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dores propuestos _para la autoevaluaci6n de dichas actividades 

de aprendizaje. 

La propuesta fue evaluada parcialmente ya que, por ra~ones 

institucionales solo se pudo realizar una prueba piloto del 

primer texto. Al no haberse podido realizar el seguimiento 

del curso, la propuesta que aqu! se hace queda validada como 

hip6tesis solo en parte. Sin embargo, creemos que tenemos el! 

rnentoe suficientes para afirmar que esta metodología de en&e-
1 

_ftanza-aprendizaje a distanoia estimula una reflexi6n crítica 

y creativa en torno a la pr&ctica que el texto prozramado no 

logra. 

Nosotros entendíamos que el objetivo de la educaci6n es fund! 

mentalmente ~stimular eRta reflexi6n a trav~s de la confront! 

oi6n teor!a-pr&ctica para que el hombre pueda tener una pr&a

tioa m~s libre. El conductismo, por el contrario, parte de la 

hip6tesie de que la conducta del hombre puede ser moldeada 

de fuera a trav~s del uso de estímulos adecuados~ la libertad 

de elegir no existe para esta concepoi6n. En cuanto a educa

ci6n a distancia se refiere, el conduotismo reali11 una pro

puesta metodológica que conduce a que el •dugando pueda fija~ 

una respuesta col'l'eota. Es deoir, n- 11 1nter•aa promover un 

pensamiento creativo. cr1tioo, nuevo, lino lograr que ee me-
. ' 

morioe el texto. 



-6-· 

Por. esta raz6n el herramental del texto pr'Ogramado no nos ser 

v!a. Sin embargo, tampoco pudimos detectar una metodología 

~que corresponda a nuestra concepción del papel de la educaci6n 

y de las características que debe tener el m~todo de enseftan

za-aprendi zaje. fue as! que elaboramos.esta metodología que 

o~erativiza nuestro marco de referencia. 

Si bien el objetivo de la tesis es realizar una p~opuesta 

pedng6gica cnttdemos que es necesario que desde el campo de 

la sociologíaq la cducaci6n se desarrolle11 propuestas de 

herramientas permitan operativizar concepciones educati-

vas', La pedagog~a es una práctica social que trabaja, junto 

con otraa, para determinados modelos de sociedad y bajo .detei 

minadas concepciones del munto y del hombre. Creemos ad que 

la sociolog!a debe demostrar esta coherencia o incoherencia· 

qua existe entre las concepciones de la sociedad y las pr4c

ticas sociales, y hacer propuestas en aquellos oampoa donde 

la concepci6n sooi616gica no cuente co~ metodoloatas ·que po~

mftan eu opcraoionalizaci6n. 

tn el primer Cilphulo 'del trabajo desilrrollamos la 
0

d.iacuei6n 

·quo exinto en torno al papel de la eduoaci6n y desarrollamos 

nuostta s,i11dci6n frente a la misma optando p'or aquella que 

rcocat4 una.víei~n de la educaci6n como elemento que permite · 

al hombre tl"af)lifOl'lllat' au entorno en form& mb· ooriciente y nib 
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libre. Dcsarl"Ollamos auimismo, el papel de la educaci6n en un 

ámbito ya especifico: la educación no formal en el medio rural 

mexicano,y vemos c6mo la ooncepci6n m&s amplia de la educaci6n 

adquiere características y un papel determinado de apoyo ~ 

los procesos de cambio social. 

En el segundo capítulo nos refe.rimoa ya a las propuestas me

todol6gicas de ensefianza-aprendizaje que operativizan en el 

campo de la educaci6n no formal· las concepciones desarrolla

das en el primer capítulo. Analizamos tambi~n las cara.:ferí!. 

ticas, alcances y limitantes de la educaci6n a distancia que 

es la modalidad bajo la cual se desarrollará la propuesta me 

todol6gica de edµcaoi6n no formal en el medio rural. 

La ·oonjugaci6n de estas características con la opci6n metodo-

16gica que hicimos dan lugar a la propuesta que se deaarrcllA 

en el te~cer cap{~ulo. Ejemplificamos dicha propuesta con uno 

de loa textos, el primero, que figura como anexo. 

En el cuarto capítulo denarroll&mos el diseno y 101 N!•ulta• 

dos de la P.ruaba evaluativa de la metodología. Por Gi.timo, 

en las conclusiones desarrollamos algunao constataoionea que 

podemos hacer a partir de la ·experiencia, así GOJllO lu pre-· 

¡untas que surgieron a partir de la mi-~1 y qu• deber!an ser 

motivo de fut\lr~s .inveati¡aaionH. 



C A P 1 T U L O I 

PAPEL DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL ÉN filtXICO 

l. PAPEL DE LA EDUCACION: 

1. Planteo del Problema. 

mada educac 6n no formal.- Es necesario por lo tanto de-

La propuesta que conforma esta tesis se desarr.olla dentro 

de un ~mbit¡· específico del campo educativo que es la lla-
1/ 

limitar nuc tro te~a. ya que otras serían seguramente las 

'aaracterístibas y exigencias de este trabajo si se desarl'2 

. llara en ,un ~mhi to de educación formal o informal. 

. '11 

Para ubicar el papel de la educaoi6n no formal debemos pre 

viamente reforirnos a qu~ conoopoi6n de cducaci6n maneja

mos, es decir, qu~ papel le atribuimos a la educaci6n 1 en 

general, dentro"del conjunto de ias · prActicaa sociales. ~o 

1e objeto de eata tesis una profundizaci6n cr!tioa acerca 

EntondemoG por cduc~ci6n formal al sistema eaoolarizado 
propod~utico (báaioa, media y nuperior), por educaci6n no 
formal a loa procesoo que tienen una intcncionalidad edu
oativa1 pero que so doaar~ollan fuera del sistema formal 
(oapac1t~oi6n para el trabajo, cducaci6n para la ealud 1 oto., y por educaci6n informal a los proocsoe que si b1en 
trasmiten informaai6n y provocan cambios en actitudes no 
tienen una .intencionalidad educativa expresa. 



de las teorías sociol6~icas de la educaci6n ni la . ~nnov~

ci6n a es te ni ve L . Sin embargo, nos debemos insertar núnf. 

mamente en esta polémica, ya .que la posici6n que adoptemo1 

permeará tanto el papel asignado a la educaci6n no formal 

como la prop.uesta metodol6gica que presentamos como al ter

na ti va, Por lo dem~s, desearnos que esta altern~tiva repre-
. . 

sente un intento.de insertarnos en un terreno de lucha i-

deol6gica dentro de nuestro Ambito de trabajo, la ~duca

ci6n. 

2. Dos Cohcepoiones Educativas. 

¿Qu' es y par~ qu~ sirve la eduoaoi6n? . 
En torno a estas preguntas se han di vi di do dos podo iones 

. que, a nuestro modo de ver ven a la educaci6n en drminos 

meo&niooa. Para unos la educaci6n, en nuestras sociedades, 

es la varia~le independiente del desarrollo, es aquel ele

mento que permitir& a nuestras sociedades pasar del atraso 

a la modernizaci6n, del subdesarrollo al desarrollo. Para 

otros, la eduoaoi6n cumple un papel integrador y reforza

dor del.sistema vigente como traamieora y reproductora de 

la ideología dominante. 

Por el somero anUisia que haremo1 .de l.11 do1 poaioionee 
' 

veremos el papel Hignado a la ttduoaoi6n por ambH aonoep-

.. 
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cienes, asi como los supueétos sociológicos de los que se 

parte y las consecuencias que para la práctica educativa 

tienen. Este último aspecto, no siempre· explicitado y 

analizado, nos conducirá, cuando veamos en el apartado 

siguiente nuestra posi·ción frente a. la educaci6n, a los 

principios peda~6gicos que guiar&n nuestra propuesta • 

. 
a) La Concepción Funcionalista. 

El eetru¡ural funcionalismo de T. Parsons, así como 

la teoría del capital humano1.1· le asignan d la eductt

ci6n bási amente tres funciones: 

i) Socializadora, en la medida en que transmite pautas 

de qonducta, valorea y normas que cohesionan a la 
t 

so'ciodad, ad como la adaptaci6n a la misma a travh 

de las expectativas de movilidad social. 
'· 

U) Econ6mica, en la medida en que la aapaoitaci6n ade

cuada es el elemento que permite tanto el avance 

tecnol6gico de la producción como el aumento del 

produoto y de ·la riqueza de un pata •. 

1 

2 /Peaoador, Jo6' Angel, "Teoría del Capital Human.o" en 
-Sooiolog!a de la Eduoaoi6n, C.E.E,, 1981, 
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iii) Democratizadora 1 en la medida en que la educaci6n 

.act6a como igualadora de oportunidades entre los 

miembros de una sociedad. Las diferencias de ingre

sos se explicarán por diferencias on el rendimiento. 

escolar y en la cantidad de capital invertido en la 

educaci6n. La eduoaoi6n cumple as! un papel redistri 

butivo de oportunidades· e ingresos. 

Los supuestos sociol6gicos de esta concepci6n de la eduoa

ci6n son claros: la sociedad en o!, s4 estructura y orga11i 

zaoi6n no se cuestionan. La educaoi6n parece estar inserta 

en una soeiedad de iguales donde todos tienen la misrna po

sibilidad de acceso y rendimiento escolar. Aqu! parecer1a 

que no influyen variables como la situaci6n familiar cco

n6mica, social y cultural, o los niveles de alimentaci6n. 

Sabemo1 sin embi'lrgo, que eeto no es as!. Numerosos!/ estu

dios han demostrado oomo influyen estas variables en el 

ingreso, deseroi6n y reprobaci6n . Asimismo, se ha estudia

do el acenso diferenciado por clases sociales • loa nive- . 

las educativos euperiore• que refutan la idea de ~~· .la •d!! 

oaci6n democratiza pues gran parte de la aociedad no puede 

acceder a estos niveles. ' 1 

.. 3/ 'Labarca Guillermo, v•r Econom!a de la Eduoti,i&n, Ed. Nueva 
- Imagen, 1980, · 
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En segundo lugar esta concepción supone que el salario que 

alguien gana corresponde exa~tamente al capital invertido 

· en la educaci6n. Sin embargo, es sabido cómo influyen "fa.= 
•1 

torea exógenos como el··-sexo, la estructu~a oligopóUca de 

la economía y el segmento del mercado de trabajo en el que 

se .ubica el individuo -como m,iembro de una clase-" 41 

*~ Por Gltimo, esta concepción supone una ecuación perfecta 
~\ 
I~ .'. t entre oferta y demanda de fuerza de trabajo o qu~ al 'desem 

pleo y subempleo responden a la falta de oferta y no a la 

de demanda de mano de obr~ No considera así las altas ta

, eae de desempleo de personal calificado o la creciente de

valuaci6n del certific~do escolar donde por la escasa ofeE 

· ta y gran demanda de trabajo se exigen para trabajos de P2 

ca calificaci6n, niveles acad,micos cada vez m's altos. 

Cuando esta teor!a se aplica en nuestro continente, a 

trav~s de la teor!a de la modernizeci6n 1 se convierte al 

problema educativo en la piedra .1np,ular dd des.1rrollo. El 

razonamiento es m!s o menos el sieuiente: Las nuestras oon 

sociedades atrasadas que deben transitar hacia la moderni

z1oi6n tal como lo hicieran las sociedades industriales. 

E1te pasaj@ lineal se producirá en la medida en que las P2 

~/ .Pescador, Ibid, 
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blaciones internalicen el deseo de progreso y se capaciten 

para emplear la mo.derna tecnología. Ambas condiciones se 

hacen posible a través de la .educación. 
' · 

La siguiente. cita del sooiológo Medina Echavarrtal1 
e& 

buen ejemplo de la conocpci6n funcionalista en nu~otro cou 

tinente: 11 L4 educación oo un medió dfJ J>rV.Jf'.rt!rJO tllcn{co, do 

selecci6n y ascenso social, rompe y quiebra loo estados 

tradicionales y abre las puertas de un r~pido diry4mismo a .. 
la movilidad oocial.,,, la eocuoh iJJ1.ir·ocr1 como un mnc,·m1!!. 

mo distribuidor a la larga de la potici6n social". 

En el apartad9 siguiente, cuando veamos el papel de la ed~ 

caoi6n no formal, analizaremos m&1 el problema • . . 

Por ahora basta una mirada atenta a los problemas del sub

desarrollo para constatar que ~ate no se debe a la falta 

de capacidad para emplear moderna tecnologta sino •l es

trangulamiento eoon6mico a que H 10111etido po.r lo.•. pahea 

desarrolladoa1 deuda 0Kterna . impo1ible de pagar, meroadoo 

!/ Jimdnez, Edgar, "Persr.ectívaa Latinq1rnerioanaa de la Sooio 
log!a de la EducaQi6n 1 , en S09iolog!a de la &dyc1oi6n, e.
E.E,• 1991:· 
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cerrados a los productos de nuestro continente, irnposibili 

dad de industrializarse por costos de la tecnología, etc., 

etc. 

Casos como el de Uruguay refutan la tesis de Echavarría 

pues 'ste constituye un país.que logr6 abatir el analfabe

.tismo y logr6 niveles de escolaridad similares a · los de 

· los pa!ses "modernos" y sin embargo, tiene una situaci6n 

de subdesarrollo similar al continente: la mitad de su P. .• 

E.A. ha debido emigrar en busca de empleo y posee !ndices 

de desnutrioi6n, mortalid<.d infantil, ·subempleo y desem-

• pleo cada vez mayores. 

Ahora bÍen, consideramos importante ver qu6 implicaciones 

pr&cticas tiene esta conoepci6n de la educaci6n, ya que 

muy posiblemente no encontremos defensores pGblicos deª! · 

ta teoría, pero sin embargo, la veremos permendo concep

ciones, planes y programas educativos. 

Nos parece en esta línea interesante el an!lisia que hace 

al respecto Mar.fa de Ibarrolla!/ · y que retomamoa a conti

nuaoUn1 

6/.De Ibarrola, Marfa, "Enfoques Sooiol6gicos para el Estudio 
- de la Eduaaai6n", en Sooioloata de la Educaci6n, e.E.E. 1981. 
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"Vemos reflejada esta difusi6n de la sociología 
11 

dominante en_tre los intelectuales, entre aquellos 

ejecutores de la plane~ci6n educativa, nacional 

e internacional, con su connotaci6n de ajustar 
1 

el sistema escolar a las necesidades de un sis-

tema social que no se cuestiona; en la formáci6n 

de recursos humanos, tanto para la educaci6n 

como para la productividad, con las mismas carac

ter!sticas: buscar la ·adaptaci6n de 19s ~ccursos 

humanos a la estructura ocupacional dominante 

distinguiendo entre recursos humanos dirigentes 

(~nfasis en ciertas carreras "modernas" vs 

"l.iberales" -ingeniería y administraci6n vs 

medicina, derecho-) técnicos medios (ct-eaci6n 

de carreras cortas) obreros calificados, eto. 

Adaptar al sistema escolar para que proporciono 

aquellos recursos humanos que necesita una deter

minada estructura ocupacional Ca pesar de la 

ariois manifieota en que se encuentra la relaci6n 
,• : 

entre sistema escolar y aparato productivos 

desempleo y subempleo ilustrado)". 

"Vemos esta prolongaci6n de h 1ooiedad dominante 

entre loe maestros baSÍCl~•nte a trav4s de BU con 

cepfualizaoi6n del !raoaao •&colar entre cie~tos 

-15- . 



• • ;:. 1 

1 . • 

grupos de la poblaci6n: aqu~l es consecuencia 

de la determinación socioeconómica sobre ren-

dimiento escolar. conforme a la cual se ha 
• 

comprobado que c'iertos grupos esdn incapaci-

tados para aprovechar o beneficiarse de opor

tunidades escolares po~ sus condiciones de vida, 

d~ficit cultural o linguístico. desorganiz~ci6n 

familiar, etc. Cesta conceptualizaci6n exonera 

al sistema escolar de toda responsabilidad en 

su ·contribuci6n al fracaso ~acolar)." 

"Entre la poblaoi6n en general, vemos esta pro

longaci6n de la sociología dominante a trav's 

de la conceptualizaci6n que tiene el "hombre de 

la oalle" de que la esencia del problema 1ocial ,, 
en el pa!a es la falta de educaci6n¡ de que es 

por un d~ficit educativo -que año con a~o se 

supera- que subsisten las desigualdades rrnciale1 

en el paf1 y que, En la me~ida en que la poblaci~n 

se eduque, esas desigualdades sociales van a de

saparecer~ Vemos esta prolongaci6n on la propagan 

,da que se hace a la escolaridad como determinante 

G•~ ~xito ooupaoional y eoon6mico y que·encontra

mo.1 en anuncios de radio y postora pegados en loa 

camiones o en el metro, y én ' el concepto de que 

-16-
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el ~xito escolar está determinado por las habili 
-; 

dades natura¡es y que la escolaridad debe ser 

seleotiva sobre todo en cuanto al acceso a la 

universidad". 

b) La Concepci6n del Marxismo Ortodoxo. 

. -17-

Analizar el papel que cumple la educaci6n para Marx no 

es tarea fácil, pues el autor no explicita como tal el 

tema. Creemos que un análisis mecanicist~ del p~blema 
.'. · ... 

es el realizad~ por Althusser cuando a partir de la 

concepci6n marxista do que la estructura de la sociedad' 

determina en Última instancia la superestructura, desa

rrolla su teor!a de la ideolog!a como conocimiento de

formado de la realidad y ubica a la educaéi6n dentro de 

'8ta como "aparatoº del Estado que cumple una funci6n 

de gendarme de los intereses de la clase dominantc.11 

1 

A trav's del sistema escolar se interiorizan valores y 

normas (al igual que en el funcionalismo) neceaarioa a 

la olase dominante para reproducir las condioionea de 

do mi naci6n. 

1f Xitfiu1111" 1 'Luía 1 Ideolos!a >' AHratoa Ideol6aiooa del Es
tado, Ed. Bi1lo xxt. Mlxioo. 1 4. 
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Debajo de estc'l concepci6n educativa subyacen los supue~ 

tos del materialismo hist6rico de una sociedad dividida 

.en clases con intereses contrapuestos y en pugna, y de 

que son las condiciones materiales las que determinan 

11..,. ideas. Si bien compa~timos estos conceptos b~sicos, .. 
creemos que esta línea de análisis 'olv1du el aspecto 

dialúctico del materialismo que ve a la lucha de olasea ·:1 

permcando a toda la sociedad y que ve a las ideas o a 

la ideología influyendo tambi~n en . la modificaci6n de 

las condiciones materiales . Recu6rdense al respecto lao 

Tesis sobre Fouerbach de Harx.!1 Profundizaremos en esta 

línea en el apartado siguiente. 

Este análisis mecanista no nos sirve para explicar la 

realidad. ¿C6mo explicar loe Movimientos magisterialu, 

la educaoi6n cardenista 1 la escuela rural post-revolu

cionaria y los movimientos estudiantiles latinoamerica

nos a partir de una escuela exclusivamente integradora? 

Igucllmcn te, si la funci6n ruproduc tora dol s ie tema se 

concentra en aparatos como la educaci6n, habría que 

pensar que la luoha de olases tendría que transcurrir 

entre esc:olarizados y no eaoolarizados; y que en con ti-

. . 
!IA&rx,Carioa·, Tesis sobre Feuarbach, Ed. Calden 1 Buenos Airu.1969. 
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3. Un 

nentes como ol nucslro, la mayoria de la poblaci6n por 

no haber pasado por la escuela, se vería libre de la 

·influencia de la ideología dominante (salvo la que se 

trasmite para Althusser por la familia, perq rebati~ a 

hta como aparato ideológico rebasa las posibilidades 

de este trabajo.!1 

El problema se plantea, creemos, en v~r a la esc~ela 

exclusivamente como un elemento de intregaci6n. Creemos 

que esta es una posibilidad pero no la única. Velemos 

más adelante c6mo esto depende de los contenidoii y meto

dolo.g!as que conforman los curriculas. 

~ 
Pa2cl 2ara la Educaci6n. 

"La teorta materialista de q\Je los hombres son producto de 

las circunstancias y de la educación, y de que, por lo ta!! 

to, loa hombres modificados son producto de circunstancial 

distintaR y de una educaci6n distinta, olvidn que las cir• 

cunetanoias oc hacen cambiar precisamente por los bombre1 

y que el propio educador neceei ta ser educado" ,!Q/ · 

..!1_/ Ver Puigross, Mriana. InperialiSllD y F.ducacioo en Am6rice ,Ytin!• 
Ed. Nueva ~gen, 1980, · 

!.Q/ Mane, Tesis No 31 op. cit., sub111yado nuestro. 

·., 

·. ·' 
1 

i 
.'\~ 

· . . ,,. 

'i 
·~ 

·~~ 

~~~ 
'' j 

·.< ,, ., 
. . ·.;~ 
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Queremos partir de esta visi6n dialéctica del problema 

educativo: el educador necesita ser educado, el hombre es 

producto pero también productor de circunstancias. 
'·'· 

Si a los efectos del ana1isis debemos dividir los aspectos 

en .que se desarrolla la pr.S.ctjca humana entre estructura 

'~. . y superestructura, o pr.S.ctioa econ6mica e ideolog!a; la 
'' .. 
:( •ducaci6n ve vincularía al campo idcol6gico entendiendo por 

campo ideol6gico aquel donde los hombres adquieren concie~ .. 

. oía de eú pr&ctica y de su historia y no la visi6n de ideo 

log!a como visi6n "deformiaJa 11 de lA realidad en oontrapos!, 

·ci6n a la visi6n "cient!fica", 

"Es preciso distinguir entre ideolog!as hist6ricamente org~ 

nic4s, es decir que son necesarias a determinada estructu-
,. 

ra, e ideologías arbitrarias, racionalistas, 11queridas". 

En ouanto hist6ricamente necesarias, ~etas tienen una val,!. 

dez q~e es validez "aicol6gica"' "organizar" las masas hu-

1!14nas 1 formar el terreno en modio clol cual so mueven loR 

hombres, adquieren conciencia de su posioi6n, luchan, 

eto." 111 

,Ul Grarnsoi, Antonio, El Hat•rhli!mo· Hist6rico y la Filoso
fía do Benedeto Crece• Ed. NueváVisi6n, Buenoa Atnts, 1971. 
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Así entonces si la ideología es este terreno en el cual 
.-

los hombres "adquieren conciencia" de su ubicaci6n, papel, 
. ' ··r 

etc., la educaci6n puede cumplir tanto un papel integrador, 

"arbitrario", como un papel crítico: convertirse en un es-

pacio más de.confrontaci6n, de lucha de intereses, de "to

ma de conciencia" de problemas y alternativas. 
.'l 

Creer que la escuela en s!, cumple un papel conservador 

del status-qua, es negar la ·posibilidad de acceso a un co~ 
1, ; 

junto de informaci6n que !!2 necesariamente et deformadora. 

Ejemplo de esto lo constituyen los miles de intelectuales 

que contribuyen a un cambio !Ms justo do la sociedad. In

formaci6n es tambi~n poder y ser capaz da analizar, com

prender problemas y buscar alternativas es tambiGn transi

tar hacia estructuras mh ·just.ss, en un tr&nsito, eso &!, 

de conjunto, democrático y no maniobrado por cGpula1 o 

"vanguardias". 

"tn la aotividad te6rico-pr~ctica el hom~re crea los pri

meros elementos de una intuici6n del mundo, liberadora d• 

la magia y de la brujería y da la base para ~l desarrollo 

ulterior del mundo oapa1 de comprender el movimiento y el 

devenir". · 

.. . 
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••• "Este es el fundamento de la escuela elemental, que ha-

ya dado todos sus frutos, que en el.cuerpo docente haya h! 

bido conocimiento de su tarea, y del contenido filos6fico 
-.~. 

de la misma es otra cuesti6n que está en estrecha relaci6n 

con el grado de conciencia civil de toda nación, de la que 

el cuerpo docente no era m&s que una expresi6n, no rica t2,. 

dev!a, y no por cierto vanguardia 11 .ll1 

l..a lucha de Gramsci contra el espontane!smo, la lucha P"r .• 

la oonatruccicSn de una contra hegemonía, se vincula a la 
1 

visi6n dial~ctica del mate, ialismo marxista, tal como apa-

·rece en las Tesis sobre feuerbach y en el concepto de con

ciencia-en s! y oonciencia-para sr. Aquí se nos plantea 

le necesidad de explicitar otro supuesto de esta concep

oi6n educativa quo es la idea de libertad. Esta nos permite 
( • 

super~r tanto el determinismo materialista como el innati~ · 

., idealista. La relaci6n dial~ctica hombre-naturaleza no 

ve •l hombre determinado absolutamente (como pod!a verlo 

tanto Althusoer como los te6rioo~ del cñpital humano con 

una visi6n de 11 eduoaoi6n como exclusivamente trasmisor• 

de valores·y conductas), o absolutamente libre de hacer su 

Jl7 Qramaai, Antonio, Loa intelectuales y la Or1anizaci6n de 
le 9u1tura, Ed. Juan Pabloa, M(xlco, 1§75. 
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· .... 
destino (como lo verta el funcionalismo al ignorar las de-

terminantes socio-~con6micas que juega en el hombre), 

La noci6n de libertad constituye entonces la posibilidad 

del hombre de transformar su realidad a partir de las ci~ 

cunstanoias • de las determinantes que esa realidad tiene, 

El hombre no puede .construir su "utop1a" pero sí modificar 

su entorno en el camino que su utop!a le indique. 

Si el hombre pUede ser libre• la educaoi6n puede conve1,ti!: 

se en "pr.tctica de libertad", es decir, siguiendo a freír-e, 

puede ser esa instancia de reflexi6n que permita superar 

la conciencia mágica del oprimido hacia una conciencia cr!, 

tica y analítica de su situaci6n de opresi6n; y transfor

mar la naturaleza y medio social en forma ya concionto, 

"libre". DesarrollareJMI m&s la pedagog(a Freiriana en el 

capitulo 1i1uiente, donde no1 ref•riremo1 al m•todo peda¡~ 

gico. 

Queremoa finalmente vincular uta concopoi6n tarnbUn al 

campo de la psicología analítica, pues orcemo~ que el psi

ooan&lisie ha aportado tambiln a esta conoepci6n educativa 

fundamentalmentp a nivel metodol6¡ico como veremos en el 

aapttulo siguiente. La teoría psicoanalttioa refueraa, en 

efecto, la'idea del hombre con po•ibilidad de •l•ai~, de 
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13/ 
"desujetarse 11 (según el concepto de ·N. Braunstein-) de 

sus condicionantes, a trav~s del análisis de sus conflic

tos y as!, de acuerdo a sus posibilidades, decidir sobre 
... 

su destirto. Interesa ¡¡ similitud en dis~intos campos: so-

ciol6gicos, pedag6gioo y sico16gico de los autores mencio

nad~s (Marx, Gramsoi, Freira y Freud), 

Para sintetizar veremos entonces a la educaoi6n como una 

instancia que mediante el acceso a la.información y a la 

reflexi6n crttica sobre la práctica permite al hombre un 

ejercicio de libertad tran formadora. Este papel no lo ha 

.• 

.jugado generalmente; las propuestas pedag6gicas que tran

sitan en esta lfnea no pueden ser aplicadas f&oilmente pues 

chocan con intereses dominantes. Sin embargo, la existencia 

de algunas excepcionas permiten pensar en su viabilidad. · 

Noeotroe veremos en el oap!tulo siguiente la operacionali

zaai6ñ de eota concepción en principioo pedagógicos que dar'n 

fundamento• a la propuesta metodol6r,ica que constituy~ esta 

te1i1. Esperamos ae!, a travAd de una propuesta transitar 
11'/ 

poi" lo que A. P~igro88 y M. De IbarrolR- llaman una resw 

!!/ Braunst,in, Mtator, P1ioolo1!a, Ideolog!a y Ciencias. Ed; 
Siglo XXI, 1980. 

!!!.I Puigroea, ·Adriana, De Ibarrola Mar1a, op. oit. 
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puesta pedag6gica prDpia a nuestras realidades y problemas. 

Asimismo, con esta propuesta operativa esperamos estar apor 

tando nuestro grano de arena ~ una lucha ideol6gicl neces! 

ria contra el conductisrno y el funcionalismo que inten~an, 

a trav~s del.campo educativo, el mantenimiento de un statu1 

guo injusto. Valgan estas dos intenciones como las.conse

ouenoias posible~ que le vemos a ia oonoepoi6n educativa 

que manejamos • 

• 

II.EL PP.OBLEHA DE LA EOUCACION NO FORMAL. 

2. Origen de la Educaci6n No Formal. 

Vamos a entender por educaci6n no formal todas aquellas 

instanci11 que teniendo una intenoionalidad educativa, se 

desarrollan fuera del sistema formal y su acreditaci6n 

(b&sica, media, media superior y superior), La educaoi6n 

no formal incluye la cap~citaoi6n para el trabajo, la pro

mooi6n comunitaria, la cducaci6n para la salud, la alfab•

tizaoi6~, etc., y sus caracter!sticas comunt• son la 

vinoulaoi6n de loo contenidos educativo• a l1a neo,1idade1 

de la poblaoi6~ adulta y 11 fl@Mibilid•d de tiempos y ho

rarioa, adem&s de la ya mencionada no acreditaoi6n para ia 
greao al sistema formal. 



;,: . . 

.. -26-

Si bien en Mfixico comienzan a gestarse en 1923t con las 

primeras misiones culturales t las experiencias iniciales 

de educaci6n no formal, no es hasta la década de los cin-
.• . 

cuenta que toma auge esta modalidad en el continente. El 

objetivo fundamental es atender a la población adulta que 

ha .•ido dejada fuera del sis~ema educativo y de brindar 

contenidos de educaoi6n acordes a.las necesidades de la 

gran masa de poblaci6n marginada de los bienes y servicios 

generados. 

2 •. Educaci6n No Formal y Desarrollo en Hbico, 

Como veramos en el apartado anterior, el funcionalismo ed~ 

. cativo toma cuerpo en Am~rica Latina a trav4s de la teor!a 

de la rr.0dernizaci6n. En M~xico los programas de capacita~ 

ci6n qu~ intengan sacar al pa!s del subdesarrollo aquieren 

forll\4 a trav6s de programas de divulgaci6n, capacitaci6n 

o exionhi~n agr!cola, pues se considera que es li sociedad 

rural el polo atrasado que debe modernizarse, industriali~ 

1arse, incorporar a la tecnolog!a avanzada. Estos progra

MH toman auge .en la d6cada de los cincuentas y se vinculan 

el. enfoque desarrollista de la necesidad de austituci6n de 

impot-t&~fofi*tt • 

En efecto,, para este enfoque era necesario desarrollar la 



industria a toda costa y para importar la materia '·prima y 
.. ,._. 

los bienes de capital necesarios a este proceso, el pa!s 

deb!a desarrollar aquellos cultivos que tenían "ventajas 

cnmpi1rativas" en el mercado internacional, es decir l~s 

frutas y legumbres y los forrajes necesarios para la gana

dería cuya cxportaci6n era !Ms redituable. Se apoya as! 

con cr~dito, ser~icios e infraestructura (riego, carrete

ras, etc,) aquellos sectores de la agricultura llamada co

mercial. 

La brecha con el sector de agricultura temporalor~ que cul 

tivab~ los granos básicos para la alimentaci6n del pa!e so 

va acrecentando. El prolil~ma de los 20 millones de campes! 

nado m&s pobre y marginüdo se agudiza. La explicaci6n que 

1e da es la falta de h&bitos y de conocimientos y no se 

analiza la si tuaci6n global en que está inmerso ei' campe

sino con precios para su producto muy por debajo del valor 

real, sin cr~ditos parü producir, etc. Para muchos econo

mistas fue el sector campesino temporalero proveyendo ali

mento barato y un ej~rcito de reserva conaidereble quien 

carg6 sobre sus espaldas y finanoi6 la indua.tr'illhaoi6n 

del pa!a. 

Surgen, como decíamos, miles de programas de capaoitaci6n 

agr1oola que pretendon haoer que el campesino incorpore • 
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sus caducos sistemas de producci6n lo t~cnolog{a acrfcol~. 

Citaremos a · continuación dos ejemplos de cómo razonan este 

tipo de programas, interesantes porque los plantean dos au 

·' · toridades en el campo de evaluaci6n de capacitaci6n camp~

sina, ~l primero es de Thomas La Selle quien ha estudiado 

el fenómeno en Am~rica Latina, y e! . se'gundo de Jod Te6du

lo Guzmán del ·e.e.E. quien ha evaluado en H6xico la eduoa

ci6n no formal en el medio rural. 

.. 

"A Amt!rica Latina llega un t~criico agrScola muy 

capacitado -un especialista en semillas enviado 

desde Estados Jnidos- para ayudar a un campesino 

con su cosecha de tomates. Al comienzo, el camp!. 

sino se negaba a utilizar el fertilizante y la 

semilla que el técnico le ofreata, porque vivía 
.. , 

a nivel de subsistencia y consideraba peligroao 

cualquier cambio. 

Sin embargo, despu's coope!'6 y su ooaocha fue 

m&s grande y mejor que antes. Pero las lluvias 

arruinaron el camino que pasaba por su campo, 

dt modo que muchos tomateo se pudrieron porque 

el eamlho que debta transportarlos no podta· 

1l•a•r. hasta allí. Cuando lleg6, era, por aupue1 

to, 01 mismo camión do siempre, quo porteneota a 



· , 

loo minrnos interese::; locales que controlaban todo 

el transporte de la zona. r1 sistema de comercia

lizaci6n era el mismo de antes, de modo que .el 

agr,icul tor no gan6 mucho más. Cuando el experto 

le sugiri6 que el año siguiente continuara soló; 

comprándo .fertilizante y mejor semilla, la .cara 

del agricultor se puso p4lida. El sistema de cré

dito, que el experto no había modificado, no le 

permi da tener. fondos para ha~er esas coln{lras •. p 

experto parti6 dejando al agricultor más ·conven~ 
. ' ll/ 

cido que nunca de que el oambio era peligroso". · 
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Veamos ahora el an&liais que haQe Guzmán del mismo probl•-

11141 
• ' . 

"Un ejemplo de este enfoque son los servicios de 

extenai6n agrícola y algunos programas de desarrg, 

llo rural, entre cuyas tareas principales se en

cuentra la difusi6n de tecnolog1au en la a¡ricul

tu~a y la motivaci6n para que los campesinos adcip-

· ten nuevas J6rmulas asociativas para la oomerciali

zaci6n de los productos. 

ll/ La Be lle, Thomu. Eduoaci6n No Form;t ..x, Cambio Social en 
Am6rica Latina,. Ed, Nueva Imagen, 1 O: . 

· . . ; 
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Aleunos estudiosos del agro mexicano (Cfr. Stavcnhaeen, 

1977) han seftalado el hecho de que este tipo de progra-

mas se han topado con muchas dificultades y resistencias 

entre la poblaci6n, debido principalmente a que el diaa 

nóstico de entrada ha soslayado factores tan i mportantes 

.como el tipo de tenencia dp la tierra y la calidad de 

la misma, la organizaci6n social y los valores cultura

les de la poblaoi6n y el costo alto que significa para 
16/ 

los campesinos participar en ellos ... -

Lo cierto es que 20 atlas d" exteriei6n agrfoola no hnn so-

· lucionado los problemas ni dol desarrollo del pa{s ni de 

la miseria del campesinado , Como ve{amos en los ejemplos, 

el campesino se encuentra inmerso en una e1tructura econ~ 

mica y social (precios de su producto, comercializaci6n ' 

del mismo, grupos de poder locales -caciques, burocracia 

corrupta- o nacionales -burguesía agraria 1 .trasnacionale1-.. 
etc.) que constituye la causa real de su incapacidad de 

generar y retener excedente de w.J prcducc i ~n. 

La educaoi6n y la capaoitaci6n han demostrado no sor la 

V41"1ablCI .lhr:Jependiente del desarrollo. La educaci6n por s! 

,!!/ GuzmánI Jopó T~odulo. Caractcr!sticas y Efectos de lI 
Educao 6n No Format en Al,unos·Programas a, Desarrol o 
Rural, C.t.E., M6x1co 1 19 9. 
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sola no gener.:i procct;o:; de cambio socioecon6micos .··Apoya

mos esta afirmaci6n tanto en las opiniones de los autores 

citados, como en otros dos estudios que revisamos: ·Uno de 

Martín Carnoy que evalúa el fen6meno en el continente,,y 

otro del INCA-RURAL que lo evalúa en México.lli ' 

Ha · sido. demos tracto que la eduoaoi6n formal no influye en 

una distribuci6n del inereso más justa (el certificado de 

escolaridad no conduce necesariamente a un mayor ingreso) 

pero ,adem5s, incluso la capaci taci6n técnica no conduce a 

solucionar los bajos niveles de vida. 

Si la capacitaci6n no conduce a cambios econ6micos y socia 

les, cuando ~stoo oc producent s! aumenta la 'dcmanda educ! 

tiva. El A~ito de campanas de alfabetizaci6n como las de 

Cuba y Nicaraeua, son ejemplos de esto y se explioán a Pª! 

tir de las necesidades, de la motivaci6n generadas a partir 

de cambios materiales. 

Se noo ¡>lontca cntoncc!o la preeunta ¿tiene la eduraci6n no 

fonnal un papel que cumplir en una sociedad 9omo la nuestra? 

Este punto lo tooaremon en el apartado siguiente, 
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3. Educación No Formal como Educaoi6n para las Clases Subal-

ternas. 

La educaci6n no formal, decíamos, no lleva al desarrollo • .. 
Pero existe otro problema que, a nuestro modo de ver es 

aan in&s grave. El curriculum del sistema formal se encuen

tra desvinculado de los proce.sos de .trabajo prácticos y ma 

nuales y por lo tanto no brinda las herramientaa ·necesa

rias que requieren dichos procesos. De este adiestramiento 

se hace cargo la educaci6n no formal que ae convierte es! 

en lo que CbombJ.Y llama "la forma más reali!lta de propor

cionar educación a aquell~; que no acceder'n a la esouela". 

Ocurre entonces un fenómeno particular: la capacitación 

para el trabajo, entendida como adiestramiento t'cnico que 

ensefia a hacer mejor un trabajo m~nual, en lu¡ar de ser una 

enseftanza democratizante se convierte en la legitim~cién 

de un statua-quo injusto. En efecto, se adiestra en tiempos 

cortoi¡. il b.:ijos cootos' de forma flc><it?le y sin nccosidad 

de acreditar loa conocimientos l'dquiridoa, a todos 1tq11ellót1 

individuos que el sistema considera "de segunda" y que se 

ver!~n 1!~itadoo al trabajo manual por el reato de au exi~ 

teno!a, 

!.!/ CocMs 1 Alilip. La IJJcha contrt la 9jbNza . Wl, El Ae2rt• di ie· 
F.duoa.CJ.oo No rorfíiil, Ed• 1'ec:no1, 19 , 
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Se enmascara así con un;i 11 pseudo-educaci6n11 la div"isi6n 
.-. ' 
. ~ . 

entre los llamados . a pensar, planificar, orear y dirigir 

y aquellos que ejecutarán lo .penHdo, planificado y diri-

gido.ll/ 
·i 

Gramsci ya analizaba el problema de la divisi6n entre la 

enseñanza humaní~tica (la educaoi6n formal que con un 

currioulum amplio en disciplinas oomo historia, ciencias, 

eto,, permite al educando comprender mejor su inserci6n en . . 

el mundo) y la en~e~anza t~cnica (la educaoi6n no formal 

que capacita al trabajador) de la siguiente manera1 

"La escuela. tradicional ha sido oligárquica porque 

estaba destinada a la nueva generaci6n, de'los gr~ 

poi dirigentes, que tenían que llegar a ser dirige!!. 

tes, pero no era oligárquica por el modo de su ens.!!_ 

ftanza. Lo que da la característica social de un ti

po de escuela no es la capacidad de formar elemento• 

directivos ni la tendencia a formar hombres · superio

res. El oar~cter social consiste en que cada ¡rupo 

social tiene un tipo propio de escuela dt1~inado a 

!!I Confrontar al respecto el anexo B de la Mesa sobre Inves
ti¡aai6n ~n Educaoi6n No Formal, COllgreso de Investigaci6n 
Educativa, Documento Base, Vol. 2, Mhiao, 1981, 



parperuar ~n C6tos cstra~os unü determinada funciGn 

tradicior1al, directiva o instrumental. Si se quiere 

~a~troz~r eua trarM no se deben multiplicar y gra-

duar 105 tipos de escuelas profesionales cino crear 

un tipo único de escuela p~eparat9ria (elemental

media) que lleve al jovencito hasta el umbral de la 

elección profesional, formando al mismo tiempo una . 
persona capaz de pensar, de estudiar, de dir~gir o 

d l d . . 11 20 I e contro ar a que ir1ge .~ 
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El desarrol o teonol6gico acrecienta cada vez m&s la brecha 

'entre "gobernantes" y "gobernados", entre aquellos forma

dos ·para crear, programar y dirigir y el empleado, obrero· 

' o campesino capacitado para hacer trabajos muy simples y 

mooánicoo, 

Interesa entonces a la sociedad industrial avanzada formar 

a las clases subalternas con un tipo de educaci6n que es. 

mucho menos costosa, m.&s funcional para las grandes masas 

QUe se ven aal ' marginadas· del acceso a 1a.informaci6n ne

cea.aria pclra, como·docfamos, participar, dirigir y contro

lar loe procesos, tanto eoon6micos como sociales y pol!ti-

001. ~· 1nttituoionaliaaoi6n de la educaoi6n ho formal en-

!Q./ Gramaoi, Antonio. op.oit. 



cierra el peligro de sancionar, de legalizar aún m&s, un 

orden injusto pues el Estado ya no se ver1a obligado a 

proveer a toda la población del acceso al siste1114 formal. 
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Nuevamente se nos plantea el problema del punto anterior: 

la educaci6n' no formal entonces, no solament~ no conduce 

a procesos de cambio, sino que adem¡s, reproduce y justi

fica un orden social injusto • . 

Veremos en el apa~tado siguiente qu' re1pue1ta enoontr&mo1 

a ambos problemas. 

III. EL PAPEL DE LA EDUCACION NO FORMAL EN EL HCDIO auR/\L 

MEXICANO. 

1. Educaci6n No Formal y Organizaci6n Campesina. 

Ve!amos en el apartado anterior que el modelo deearrollh

ta o moderni'zante no brindaba una soluci6n real d proble

ma del desarrollo del país y de la miocria do gran parte 

de sus habitantes. Construir una salida econ6mica, social 

y política para estos problemas, rebasa las posibilidades 

y el objeto de esta tesis. Sin embarao, para atribuirle un 
.. 

papel & la eduoaci6n debemo1; brevemente, plantear el pro-

blema. 
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Cr<·'<·moG que la salida para' el sector más marginado y pobre 

del pa!s, (el campesinado temporalero ya sea el que perma

nece en el medio rural, como el que es ' expulsado hacia los 

cordones de miseria de lao ciudades) eGtá en la capacidad 

que dicho sector pueda desarrollar ~ara organizarse en fot 

ma democrática.e independiente para, como fuerza social, 

disputarle a otros sectores espacios de poder económicos, . 
sociclles y políticos. No estamos pensando en s,oluciones 

eetrat6gica globales para el país, sino que nuestro ínte

r'& se enfo a a salidas a corto y mediano plazo que sirvan, 

tambi~n de lguna forma, a salidas estrat&gicas. Es decir, 

· la oonsolidaci6n de organizaciones democr&ticas locales 

lle~a en;s! una pr&ctioa de participación y autodet~rmin~-, 
ci6n formativa para proyectos m!s ambiciosos de organiza~ 

oiones de clase do alcance nacional . Y de alianzas de clase. 

La organizacidn para la producoi6n permite tomar concien

cia del conjunto de problemas que 6sta encierra (cr6dito

insumos-prccio del producto-valor de la fuer?.4 de trabajo

intermadiaci6n'-comcrciali zaci6n-consumo") y de las re lacio-

ne- sociales que se crean en su entorno y que son causa 

fundamental do la situaci6n existente. La organizaci6n pa

_ra la producoi6n permite, asimismo, proeionar, negociar en 

1ituaai611 m&s ventajosa, fronte a otros sectores sociales · 

y frente a.la& instituciones. La experiencia de lucha ló-
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erada permite, por último, un ejercicio de autovaloraci6n, 

de reconocimiento de fuerzas que significa partiaipaci6n 

poHtica. 

La problemática rural tiene sus causas, es cierto, en una 

estructura econ6mica y social global, pero la creaci6n de 

una fuerza hege~nica capaz de incidir en esa transforma

ci6n pasa por el ejercicio de esa pr4ctica democr&tica e 

independiente del campesinado como clase en sus organiza

ciones. 

Ser& entonces esta organización, esta fuerza, la variable 

que podrá modjficar la problemática rural, La eduaaci6n, 

la capacitaci6n, tendrán un papel que jugar en la medida 

en que se vinculen a ~eta. 

Por ejemplo, la alfabetizaci6n servirá en la medida en que 

la organizaci6n oampeRína la requiera en su prooaso, ya 

sea para leer y diocutir documentos, para redactar un in

forme. La capacitación t~cnica asimismo, tendr& un valor 

si la o~ganizaci6n detecta una necesidad csp~ctfica de cap! 

citación. El ejemplo del campesino que us6 fertilizantes 

para sus tomatps es ilustrativo aqu!• YA que si hubiera 

sido una organizaoi6n que pidi•ra un curso de fertilizan

tes, loa efectos no hubieran aido iguales, la organizaoH5n 
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campesina hubiera podido planificar también el sistema de 

comercializaoi6n, de transporte, de crédito, etc. Un curso 

de contabilidad en determinado momento puede también ser 

clave en el ~esarrollo~de una organlzaci6n. 

Que~emos fundamenta el planteo en dos evaluaciones hechas 

recientemente en M~xico sobre el papal de la capa~itaci6n 

y la educaoi6n en el medio rural: Una es la evaluación del 

impacto de la capacitación realizada por el INCA-RURAL en 

apoyo al programa del Sistema Alimentario Mexicano, y la 

otra, de Sylvia Schmelkes ue recoge las experiencias eva-

,luativas de educación no formal realizadas durante varios 

aftos por el Centro de Estudios Educativos. 

"Desde este punto de vista, habría que ubicar a la oa-· 

pacitaoi6n como un factor que s6lo en relaoi6n con 

otras acciones y en forma entrelazada con los propios 

elei~ntos de la realidad en que se lleva a oabo; in

cide en los procesos de cambio de los nacleos rurale1. 

Lo anterior l~eva algunas consideraciones espec.Hi

O•b que las conolusiones de la investigación demues

t~an ••b•lmente y aqu! s6lo se apuntan: 

- Para q1;1e la oapacitaoi6n tenga un4 inoidenoia favo-· 

, • 



rable en las condiciones productivas, organizativas 

y sociales de las comunidades rurales es necesario 

que forme parte de estrat~gias, políticas y progra

mas que contribuy11n en forma integral al desarz'ollp 

de los núcleos rurales. 

- La acci6n capacitadora debe ser un componente, in

tegrado y permanente, de las pr4cticas sooiale~ que 

los propios campesinos realizan para transformar 
. 1 

sus cohdiciones de trabajo y de vida. En eate s~n

tido, no puede considerarse a la capacitaci6n como 

un factor que "desde fuera" de los nCioleos cam~esi-
21/ 

nos pueda . producir cambios".-

"1) Cuando los programas educativos -inclusive loe 

que se autodenominan de "educaci6n popular"- se lievan 

a cabo en forma aislada y desvinculada de modificaci~ 

nes importantes en las instancias econ6mica y/o polt

tica de la vida de los campesinos, tienen el efecto 

de reproducir la situaci6n social imperante. 
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No ea necesario ampliar mucho sobre este punto, Ya ve!a

moe en el apa.rtado anterior el pap•l que jue1• la educa-

il/ ProyeClto INCA-RURAL-FAO, L'valUllClioo del Ipctp de 11 Clptcita
~' l))ctmento Interno, 1982, 



ci6n formal en la reproducci6n de las condiciones de 

explotaci6n y dominaci6n de la cl~se campesina. Por 

otra parte, son bien conocidos los efectos selecti

vo5 de las campañaa de alfabetización, y la manera 

como, al menos para los campesino~, se traducen en 

l~ reproducci6n de analfabetas funcionaler;, sobre 

todo respecto a la utilidad que pueden darle a su . 
alfabetismo para la rnodificaci6n de su posici6n 

eco~6mica! estructural. Son, además, bastante ci

tados los fectos, eventualmente frustrantes y re

productor s, de las actividadco de "concientizaci6n" 

desvinculadas de las posibilidades reales de orga

nizaci6? para la acci6n transformadora. 

2) La educaci6n actGa como variable DEPENDIENTE de .... 
la transformaci6n aocioecon6mica. Esto es, cuando 

existen modificaciones o transformaciones importan

tes en la realidad econ6mica o soc'ial del C&'Tlpe&i

nado, (a) los conocimientos adquiridos anteriormen

te por la víá escólar o extraescolar empiezan a de

mostrar su utilidad; (b) se comienzan a autogcnerar 

d@m~ndas educativas que responden a las exigenoias 

d• an!flifiUf nuevas situaciones¡ y (e) empit> ;r;an a 

tener .el•et~• educativos las propias modifioaoionea 

aooioecon6micas experimentadas. 

-4o-· 
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3) La const~taci6n anterior nos lleva a plantear la hi

pótesis de que la educación tiene un important!simo 

efecto reforzador de programas efectivos de tr.ansfo! 

m~ci6n ?ocioeconórnica en el medio campesino. Es decir, 

la educaci6n actúa como REPRODUCTORA de las propias 

condiciones que permiten la transformación económi-
22 / 

ca y polttica en el medio campesino".-

Para recapitular, si no se p.uecle aún pensar (como analizá 

bamos en el apartado anterior) en un :;istema único nduca-

tivo para toda la ·poblaci6n que a la vez que capaciete P! 
1 

ra el trabajo, d~ a todos la oportunidad de convertirse 

en planificadores, investigadores o di rigentes, la 'educa

ci6n no formal, para no contribuir a un orden injusto debe 

·vincularse y apoyar los procesos organizativo democrático 

y aut6nomo que s1 puedan cuestionar y enfrentar las aitua

cione1 de injusticia social y econ6mica. 
o 

2. ~ducaci6n No Formal en el Caso Analizado. 

En el primer apartado le atributamos a la educaci6n aene-
" 

ral la posibilidad de ser una instancia refleKiva • trav61 

1.J.I Sohmelkee • Sylvia. "Educaci6n Popular y Camposinado". Po
nencia. Seminario de.Eduoaai6n Popular. CEA, DIE, IPN,1982. 
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.de la cual pueda el hombre liberarse del determinismo. Con 

cretamente, a través de la ubicaci6n y comprer.sión de su 

pr~ctica, ~rientar a ~sta con una inte~cionalidad, con con 

ciencia. En este apartado, en el punto anterior ubicamos el 

papel de la educaci6n ' no formal al $Crvicio de, vinculada 

a, .la organizaci6n, concretamente en el medio rural a la 

conso~idaci6n de la organizaci6n campesina . 

Ahora bien, ¿c6mo se relacionan estas dos concepciones? 

¿Toda práct ca educativa lleva a la reflexi6n crítica y 

liberadora? ¿Cualquier prSctica capacitadora vinculada a 

una organiz~ci6n sirve para que 'sta se consolide, se 

· refuerce ,en su democracia y autonomra? 

Creemos que no, que aqu! se abre el espacio del m~todo de 

capacitaci6n. Es decir, si la organizaci6n campesina abre 

u.na ~crspectiva de cambio, el m~todo de capao~taci6n le abre 

a 'sta la poaibilidad de reflexi6n br!tioa y liberadora ~! 

ra convertir•• en 1ut,nticamente democr,tica • independie~ 

te. 

rn •l•cto, 1in una ubicaci6n hist6rica y social de los p~ 

. bltMt G6onAmico1 inmediatos, mal puede una organización 

darle una int@h~ionalidad cr!tica y conciente a su pr!cti

ca. Por lo tanto la vinoulaoi6n a la orp.anizaoi6n no basta' 

' . 
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el método adquiere, a nuestro modo de ver, gran importancia 

en la formaci6n de seres críticos y creativos necesarios 

para conducir cambios democráticos e integrales. Parte del 

capítulo siguiente será dedicado a explicitar nuestra con

cepci6n sobre métodos de capacitaci6n. 

Ahora bien, en el caso que analizamos nos encontramos con 

_un Programa de Educaci6n No Formal como es Salas de Cultura 

que tiene como objetivo principal el de "contribuir a ele-
..... 

var las condiciones de vida d~ las comunidades rur.'.-.les". 

Por lo tanto, veíamos factible que este programa contribu

yera a la organización de las comunidades campesinas. La 

orientaci6n que le dimos a los contenidos del curso fue en 

· ese sentido. A lo lareo de 12 m6dulos fundamentarnos que & 

partir de lo que la probler.:ática rural indicaba, 1.1 única 

altepnativa a ~eta era la organizaci6n campesina indepen

diente y aut6noma. Esta organizaoi6n pod!a consolidarse 

en torno a proyectos ya fueran productivos, de bienestar 

social o .recreativos, implementados con m6todos d. inves

tigaci6n, comunioaoi6n y capacitaci6n partíoipativo1. 

Como deo!amos en la introducci6n, el obj•tivo de 11ta te

sis es exclusivamente la fundamentaoi6n y el desarrollo 

del m6todo de capacitaci6n que seguimos, po~ lo tanto no 

d6sarrollaremos loe contenidos que el curso tuvo. 
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Ahora bien, si la orientaci6n h.:icia . la organizaci6n la da

mos en los contenidos, el método reflexivo que queríamos 

que nuestro usuario desarrollara, lo promovimos a través 

de~ m6todo del curso en sí. 

. . 
• Corno veremos en el cap!tulo sisuiente, pensamos que no se 

puede aprender la criticidad, la problematizaoi6n, la par

ticiipaci6n horizontal, a travh de contenidos, sino a travf~. 

_del ejercicr~o de ~stas. 

Por'lo tanto, el mEtodo de oapacitaoi6n a -distancia que 

iaplementamos oree~& que ea congruente con el papel que 

le atribuimos a la educaoi6n y a la aduoaai6n no forl'll4l 

para el medio rural • 

. ' 

• 
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CAP 1 TUL O I.I 

HACIA UN M~TODO DE EDUCACIÓN A DISTANCI~ 

I. LOS METODOS DE EDUCACION NO FORMAL, 

1. El Problema del Método. 

Vamos a en~ender .por m~todo ~duoativo la relagi6n . ~ntre el 

educando, el educador y el objeto de conooimiento •. ,,As! en

tonces el logro de los objetivos que se plantea h;_oduca

ci6n d~penden de los contenidos u objeto de estud~~ y del 

m6todo, forma.o actividad a trav's de la cual se p,-oduce 

la relaoi6n entre el que aprende, lo que aprende y el que 

facilita el aprendizaje. 

La opci6n de m~todo que hacemos est& influida en primer lu 

¡ar por 101 objetivos que perseguimos, a tal objetivo co

rresronde tal camino, pero también, y a veces en forma in• 

conciente, por la concepci6n que tenr,amos .del mundo y del 

hombre • . Es decir, si hacemos una opci6n metodol6gica y no 

otra, es porque tenemos un determinado punto de partida. 

Vereinoe en este apartado dos m~todos de capaaitaci6n, y en 

ellos veremos c6mo loe objetivos que per1iau•n son diferen 

tes, y a6!M> aua puntos de partida soh di!•r•nte1. Nueatra 
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posici6n es que el problema del m~todo no eo si uno es 

"Njor" o m.is eficiente que otro (este problema lo dejamos 

para l~s técnicas) sino que un m6todo conduce al logro de 

un determinado tipo de objetivos y otro a otro, 

• • 
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2, El Adiestramiento Conductista. 

.. 
' 

En este apartado analizaremos un mhodo de educaci6n al que. 

denominaremos gen6ricamente adiestramiento, pues su objeti 

vo fundamental' es lograr destreza'¡¡ o habilidades vinculadas 

al trab~jo. Es decir, dentro del adiestramiento entrarían 

todos aquellos programas o formas de capaoitaoi6n no formal 

que 1e plantean cambios en la conducta del hombre en t'rmi 

nos de eficiencia, de saber c6mo se hace algo para que sea 

hecho mejor. 
''\ 

E1te m•todo tiene impl!cita una concepci6n del mundo y del 

holllbre que provienen de la ttor1a conduotiata. VeNtmot en 

pri.er lugar c6mo razona el oond·Jotismo to6t-icamente y do! 

pu•• c6mo opera en tanto ""todo educativo~ 

a) Ski,,ner y el Determinismo·. 

llkinner!I pute del postulado de que la conducta human.a 1 

!~ SkiMlr, 8.F. Hb al.ll di la Libertad y la Diif!ided, W. Footanella, 
Elpal'tl, 1973. ' 

1 :; 

• .. 
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al i¡:ual que la animal, es susceptible de ser estudia-

· da científicamente en la medida en que es susceptible 

de experimentaci6n, susceptible de ser manipulada como 

variable. Las explicaciones sicol6gicas que apelaban a 

variables internas del individuo, a estados de concien

cia, no experirnentables a nivel de laboratorio, no ~

bientales y rnqnejables no pueden ser consideradas oien

ttficaa. El hombre actúa, para Skinner, al igual que las 

. palomas de su labo.ratorio, de acuerdo al . proceso eadm_!! 

lo-reacoi6n, es decir, el hombre reac~iona frente a los 

esttmulos positivos o aversivos mediante la fuga en el 

último oaso y mediante la repetici6n de la acci6n ep el 

primero para provocar nuevamente el estímulo que le aa

tisfizo, al que Skinner llamar& reforzador de la condus. 

ta. 

El hombre, as! considerado, no tiene objetivos o inttn• 

e iones "a priori", el hombre es su herencia genhic~ 

~gD la histori~ da sus refuerzos. La condueta dol.Jlombr1 

es · una funoi6n de sus condiciones amhiPtttales, el hómbre 

aüt6nomo no existe. El hombre actGa, "' aonduoe, de 
acuerdo a los reforzadores que ha t•niao y tiene, no p~ 

sea opoiones, no es libre de elegir. 

De aqu!'ae deduce que la libertad y la dit~idad no ~xi•· , 
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ten. Son términos caducos y engafiosos, si un hombre 

reacciona de una forma digna, no es m~ri to propio, es 

a causa de que encontr6 el reforzador, el est!mulo po

sitivo apropiado. De igual modo no existe la libertad, 

estam~~ siempre condicionados en nuestra conducta por . ' 
estimules ambientales. 

Ahora bien, el mundo actual es un mundo ca6tico, lleno 

de aocchanz!ls para la seguridad y la tranq.uilidad de la 

humanidad. Estas s6lo pueden sep logradns ·a travds de 

un control racion~l do la conducta humana, y a su vez 

esto control puede lograrse por estímulos negativos 

(coacción, caotigo, etc.) o por estímulos positivos (r·e 

foriadorcu univcrsal1?s como el dinero o difcvenciales 
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como pa•(.i:iociones, halagos, e te. ) • Son m&s conveniAntes' 

los segundos, por lo QUft puedo lograrse a trav~s de ~s

tos que no se produzcan conductas acreedoras de castigo. 

Se trata do estimular la conducta positiva a travh del 

reforHmionto eatimulativo de esa conducta. Existe la 

posibilidad de or~ar una tecnoloe,!a do la conducta ado

cuada a eotc fin qué sería una obrA opmpleja d~ · ing~~i! 

ría, La conduot4 humana os predecible al íg'uai que en la 

f!aica o en la biolog!a son prodeoibleo los comporta

mientos de loe &tomos, mol~culas y cuorpos. 



r.. 
1 · ' 

b) El Adiestramiento como Método Pedagógico. 

Desde el punto de vista del método pedag6gico, deduo!a

mos que el postulado b~sico del mismo es que la conduc

ta del hombre puede ser moldeada de fuera siempre q,ue 

se manejen correctamente 101 est!mulos adecuados. As! 

como se adiestran animales se pueden adiestrar hombrea. 

Si todas las conductas humanas son respuestas a est!mu-

los externos, es evidente qub no puedo existir la crea· 
•• 1. /;' 

tividad como tal. Un pensamiento u acoi6n aparentemente 

propia, nueva, serta siempre respuesta a algún est!mulo 

del ' medio. 

En el adiestramiento para el trabajo se razona de l~ mi! 

ma forma1 tl capacitando repite la conducta propuesta. 

Lo hac• por 101 eattmuloa que se le presentan: que gan! 

ra 111'8 dinero, ,que ser& proJ110vido, etc., pero por 1upU!J. 

to nunca se le estimular& la reflexi6n en torno a por 

qu~, para qu' haco algo. T•mpoco de un m&todo n1! ae 

podr3 derivar un pensamiento nuevo, creativo, pero ' 11 

la rqpetioi6n eficiente de la conducta esperada. ·· 

, ¡ 

A diferencia de la educaci6n tradioiartal, de la "c't•

dra magisterial" o de la expoaici6n y trasmiai6n v~rti

·aal de un ctlmulo de conoaimitntoa, en el adiestramiento 
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oonductista importa la respueota, la práctica del edu

cando, su participaci6n en el evento. Esto es así, Pº! 

que de acuefdo al método se debe reforzar cada respue! 

ta para asegurar eu incorporación. Así, por ejemplo, 

•• l• hari repetir al capacitando el.ejercicio hecho por 

. 11 tfcnico y se le estimular& verbalmente al finalizar 

11 mismo. 

"LA efeotivi d del refuerzo queda .determinada no sola-

iiente por el stablecimiento de una relacilSn temporal 

estrecha ent el refuerzo y la conducta y por el tipo . 
de refuerzo seleccionado, sino tarnbi&n por la frecuen-

cia u1ada ,n el refuerzo. Se ha comprobado que el re- . 

fuerzo cont!nuó contribuye a la adqui1ici6n m&a r&pida 

de conductas. Cuando una reapuaata no •• refor11da, ••· 

te 11 harl cada vez meno1 frtcuente, h41ta que •• extin 

11"!1• 

ca) bl¡\f!hUi ~udonos ._ 

CoMO yJ~!_,, d4li ~undo, la de Skinner es contraria a la 

que JM1nljftlran168 IR fi primor cap!tulo. La posibili.dad 

y la nooo1id1d de iifltF9iar (¿por un grupo de sabios?, 

¿~or el E1t•do?, ¿por el maestro?) la conducta de los 

,,,, ...... -.......... -. ....... 
1/JOft'- f.l.N~ y NeJ.ll y Mareha., t-bdll1 in Teachln¡, TraducQ.i&l propia, 

.. 1 .. 1, fA1 ,..mo1, tM,. 1a1g. · . · 
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hombres, se nos hace, en tanto teoría, a-científica, 

en cuanto a que extrapola el m6todo de manipulaci6n de 

variables de la física y qu!mica al ho~bre. Razona 1n

toncP.s como que el hombre es lo observable y manip\.lla

ble, y deja fuera a todo lo no observable. No ve la 

especificidad epistemol6gica del estudio del comporta-

. miento humano, 

Serta dif!oil a catas altura' del siglo, desconocer la 

existencia del inconcicnte como parte ~el hombre y como 

causa de muchas conductas y comportamientos. Desde el 

punto de vista entonces de la visi6n del hombre, o del 

tEtudio aiQol6¡ico de su comportamiento, se nos hace 

poco 16lido, en tanto no explica a 6ste en su tot~lidad, 

puee solamente queda planteada como hip6tosi& que ~ 

las conductas son respuestas a estímulos difueoi reci

bidos del medio ambiente. 

En t6rminos de la relaci6n hombre-mundo, fata e1 total

mente meclnica y determinista: el mundo actOa 1obl't tl 
' 1 

hombre pero 6ste no tiene posibilidad, Mt tiene "liber-

tad" para actuar 1obtle el muhdo. La direccionalidad d•l 

mundo estl dada quien sabe por qu' ¡rupo de super hom

bres: ellos a! no sujetos al patr6n eedmulo-conduata

refuerzh. 
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P~r último, la imposibilidad <le que en el aprendizaje 

se creen ideas, concepciones, eto., sino que solamente 

se conjuguen distintos estímulos, se nos· aparece nueva

mente como poco creíble 1 a p.1rl.i r <.Ju la cxpericnci,1 y 

a partir de la concepoi'ón educativa que manejamos. 

2, La Educaci6n Reflexiva. 

Huchaa son las ormas usadas para denominar al mfitodo de 

tducaci6n no fo al que se le contrapone al adiestramiento: 

m6todo particip tivo, concientización, animación, educ~

ci6n popular. Hemos optado por el t6rmino capacitaci6n re

flexiva porqu~ creemos que el elemento más importante 1 
l 

aqu&l que lo distingue como m~todo pedar,6gico, es el estar 

concebido corno momento o inGtancia de reflexi6n, de an&li

•h •·de re-pensar o re-capacitar sobre el entomo, las ne

c•1idadcs1 101 contenidos de 4prendizaje. Siguiendo a Pa

blo rreircl1, pensamos que si el adiestramiento es propio 

dft los animdl~g, el homhre, a diferencia de 6stos, tiene 

la capad dad d8 "flexionar 1obre su conduota y su entor- · 

no, y adecu•r li~lN!lmente aquella a las necesidades q~e el 

entorno lo indique. 

·. 

!/ .r...iN, Patn"• &t&t•n3i6n o Comunicaci6n, Conoientizaoi6n 
!n •1 Medio Ruril~ F. • 8i11o XXI. 1979. 
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. . . ' 

•. 
a) Las Premisas Socioló&icas y Sicológicas del M6todo. 

~ -
Antes de analizar c6rno opera el m~todo reflexivo, qui-

siéramoo retomar algunas ideas.que introdujimos en 11 

pri Jll('r capítulo, acerca del papel que le asignamos a la 

educaci6n y desarrollarlas aquí en t6rminos de premisas 

científicas del m'todor premisa sociol6gica y sicol~gi

ca que le otorgan un valor, a nuestro modo de ver, m'• 

cercano a lo real. Es decir, no queremos apoyarnos en 

premisas morales o filos6ficas, n.o porqul! estemos exen

toa de ••taa o porque no conozcamos su importancia, si

no porque queremos ditputarle al conductismo aquellos 

reducto• en donde peaa la 1mpiria y 11 lo ciendfico". 

Como supuesto aociol6gico tenemos la tosis difícil de 

refutar de que 101 hombrea modifican su medio natural 

y social de acuerdo a aua n1c11idade1. La1 revoluciones 

tecnol6gioaa y la1 1ooial11 ion 1jemplo1 1uficient1111n

te demoatrativoa d1 esto. 

Ahora bien, ¿c6mo ocurren e1tei 0imbl~a, e1ta1 tra~1fo! 

maciones? Si bien e1tin raMtádi8 y prev~dida1.por.n•c•-

1idade1 1111teriale1 conoreta1, ocurren por el proce10 de 

conooillliento que 61 hombre• a diferencia dol animal, 

puede realizar sobre au entorno. Este. proceso de eonoo! 

miento 81 aquel a tNV'• del cual la 111oStert1, la aocie-
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di;id es re-pensada, reflexionada, re-descubierta y por 

tanto puede ser re-creada, es decir transformada de 

acuerdo a la direccionalidad que el hombre guiara impr! 

llirle • 

. Si aceptamos este supuesto, estamos autom!ticamente 

aceptando1 . 
-que la realidad hace a, pero est& hecha por, lqs 

· hombres de uerdo a ous inhit'!11~P.u y nece&idades' 

-que no hay o nocimiento acabado, que f1te eati en 
perm1mente nstrucoi6n¡ 

-que para tran1formar es necesario reflexionar sobre 

el aentidd a imprimirle • dicha tranaformAoi6n, 

Todo esto parece evidente a nivel de la1 transforma

ciones de la realidad natural. En la realidad social 

·' 

. . :.; 

ocurre igual: la reflexi6n sobre el entorno social lle- ; 

.YI A~plícit~ una ruptura con la ideolog!a dominante, 

' con 4'1 . t>•tF6n dominante de "ver" las cosas. A trav~s de 

est4 rupturd1 18 ~~eiedad se devela entonces y se posi

bilito su t~AO-fótinaaÍ6n. Si coto no es aceptado un~ni

memente, es porque oMisten interoeea oontrapuestoa al 

oa·mbio social. Sin embargo, lo dicho ee la deduooi6n 

16gic~ de los tres corolarios del supuesto sooiol6gi~o 

mencionádo, 
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•.' 

Como supuesto sicológico quisi~ramos enunciar los pos

tulados básicos del sicoanálisis freudiano tambi6n di

f!cilmente cuestionable despu'• de 70 aftos de 6xitof 

terapeGticos. 

Muy sint~tioamente, el sicoanSlisis descubre la existea 

oia del inoonciente en el hombre, estado donde se encue~ 

tran deseos y frustraciones que salen en forma de "s!n

tom~s", sucftoa, actoe fallidos o conductas no deseadas. 

l.a dcnica .sndhica ha demostrado que el horr.hre puede 

hacer que estos deseos y conflictos pasen del estado i~ 

conaiente al conciente y de est.s manera tiene capacidad 

de manipul~rlos. Es decir, se plantea una lucha entro 

tendencias a un micmo nivel y no como ~ntea cuando par

t'• de ha tendenoiu ae encontraban inC'onoientea (las 

reprimidas) y parte conoiente (las represoras). El hom

bre ae .salva ast. del determinismo, viviondo sus impul

sos y deaeos como una estructur.s integrada y conciehte.!!/ 

Si el hombr-e puedu dirigir conaiente~~ht* lij conduo~a 

a trav,1 del anAlisia (o reh&d3tt) IO~t't IU hi1toria, ,, 
ontonoee no 1olamente puede t~lhtformar la natural••• ,, 

I 

!!/ . ~ud, Sif}IÍlld, Introducci6n al Si??!!lfl.il:ia, F.d. BiblioUIOI M\Jll'M, 
1973, . 
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a la sociedad y a·su vida, la direcci6n m~s acorde posi 

·ble a sus intereses. 

b) La Opcraci6n del M~todo Reflexivo. 

Si lo :~nterior es ast. el m'todo de capacitaci6n puedo . . 

y debe serví~ de vehículo para que esto oc~rra. Si al . 

adiestramiento le importaba transmitir el c6mo de algo• 

aqu! interesa el por qu6 y el para qu6. Es decir, impor 

ta el proceso de 11 to1111 d• conciencia"• de "devtlamiento" 

de la realidad para recrearla, transformarla conciente-

mente •. 

Apu•ec:en entonces como componen tea c:e.ntrale1 del mhodo 1 

-que el proceso enoeftanza-aprcndizaje ocurre no para 

transmitir habilidades o conocimientos a ser repetí-· 

do1, aino par• crear conocimientos y habilidadea, n•

.r• re-pen1ar la realidad y transformarla, 

-qui ~l papel del educador, maestro o promotor es el 

di ayudar• •~• refloxi6n creadora sobre la realidad. 

E1ta1 dos ideal contralen podrían uor el deno~inador coman 

de una serie do m'todos pedag6gicos que. deodo comienzos 

de ••t•.si¡lo, e influidos por los supuestos soaiol6gicos 

'I dl1ii.l.oo1 Mnaionados comienzan a operar en dietintos 

·· pai .... 
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Sin ombargo, pensarnou que quien ha desarrollado el m~todo 

reflexivo en forma más relacionada con la capacitación en 
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el medio rural y de forma que se nos hace más generaliza

ble a la problemáticil c¡ue enfrentamos, es Pablo rreire. 

Por esta raz6n trataremos de extraer aqu! algunos de los 

elementos constitutivos del m6todo peda¡6gico de Freiru 

que nos sirven c~mo propuesta cQherente al papel que lo 

asi~namos a la educaci6n en ¡eneral y a la capacitaci6n en 

•l medio rural &n particular. 

i) El di,lo¡o. 

No ·pueda darse reflaxi6n creadora y transformadora si 

la relaci~n educador-educando no ea dial~gica. Como 

propuesta contraria a la impoeici6n de conocimientos, 

~ la inva1i6n cultural, a la idea de "extender" tfcni

oaa, de edie1trar, Freire propone la construcci6n c~

mOn del conocimiento a trav's de la relaci6n dialfoti-

oa educador-educando, ambos transformando el objeto de 

conooimiento y ambos transformados por •ste. 

Pero, Lqu' implica concretamente para el edua1dor tete 

di&logo? A nuestro modo de v~r, tmpl!~a en primer lu

g4r ala~a conciencia en cuanto al valor y la irnport~n

oia del oonooimiento y de la experiencia del otro. En 

se¡undd lugar. implica la capacidad de autorelativi•a-

·-.,..,,, 
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ción. Esta autorclativizaci6n es tanto más difícil por 

cuanto .Ímplice. además del cuestionamiento al "saber" el 

cuestionamiento al propio status otorgado por las rela-

ciones sociales • 

. "En cote tipo de relacione~ estructurales, rígidas y vet 

ticalcs, no hay lugar, realmente, para el diálogo. Y es 

en estas relaciones donde Ge conatituyo, hiat6ricamcnte, 

la conciencia oprimida ... Sin el derecho a decir Sll pal!, 

bra, s6lo con el deber de escuchar y obedecer".!' El ex-

· tensionisrr.o, el adiest1 .miento 1por mejores intenciones 

~ue peraiga, reproduce y r e fuerza l ~s relaciones socia-

les que se pret~nden modificar. Por el contrario, cual-

quier contenido de capaci taci6n, po1· in si gnif i canto que 

parezca, trabajado dinl6gicamentc, produce y refuerza ol 

ejercicio de la expresión de la palabra del oprimido. 

ii) La
0 

Problcmatizllción. 

"F.n la me di da en que H dinlnga cnn 1 os ec1ucandos, d11be 

llamar su atenci6n a otros punteo, menos claros, m&s in-

genuos, problematiz4ndolos ••• La tarea del educador, on

tonccs, es la de prcblcmiltizar a los educandos, ol cont! 

nido quo loo mediatiza, y no, la de disertar sobre ~1 1 

§j Freire 1 op.cit. 
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darlo, extenderlo, como si se tratase de algo acabado, 

terminado". Y 

La reflcxi6n implica, en primer lugar, poder ver a la 

realidad como· algo no acabado, algo modificable, como 

problema. Es quiz& este punto el que mejor describe el 

objetiva del m~todo: ayudar a pensar, a analiza~,a com 

prender mejor, para transformar mejor. Todo contoni~o, 

hasta el más tl.ícnico, e1:1 problematizable. si lo vinculamos 

a las necesidades, .a la vida cotidiana del educando . . 

Siempre cabe preguntarse por quá y para qu~, con quf1 se 

relaciona, qu6 ventajas o inconvenientes tiene, ate. 

Par• Freiro es asta comprcnsi6n crítica, cuesti0nadora 

de la pr&atice lo que permite "ir alcanzando un connci

miento cada vez m'a riguroso de la realid& en tranafor

maci6n. A travh de este conocimiento se van 1upera11do ••• 

oiertu form.,o ingonuas de confrontaci6n de lo concro• 
7/ to.-

iii) Los Contenidoo Sisni1jc1tivp14, 

"La problematizaci~n no •• un entretenimiento int•l~o-

!IFreire, Pablo, op. cit. 
1/Freirc, Pablo, Cfrtas a Guinea-Biaaau, Ed. Siglo XXI• 1979. 
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tual, alienado y alienante ... es insepa~able de las si-

tuaciones concretas. La problematizaci6n parte de la . 

aoci6n para volver a ella". 

"' 
''La capacitaci6n técnica que no es adiestramiento ani-

. 

. mal, jam~s puede estar disociada de las condiciones 

existenciales de los campesinos, de su visi6n cultural, 

da sus creenciao. Debe partir del nivel en que se encuen 

tran, y no de aqu~l que el agrónomo juzga deberían es

tar" .Y 

El objeto do eotudio, para que sirva a una reflexi6n 

transformadora, debe tener un contenido significativo 

para la cotidianidad, para la vida, dal capacitando. 

"Este postulado se encuentra además fundamentado en la· 

&icopcdaeor,!a del adulto en el sentido del papel funda

mental que jucg~ la motivaci6n en el aprendizaje del 

adulto.2-1 

El fracaso de la rnayor!a de los programas de capaoita

ci6n en el medio rural se debe en gran parte a que no 

obodcccn 4 necesidades y problemas sentidos por l .os oa

paci t,rndon. 

!I froire, Pablo, Comunicaci6n o [xtcnai6n.J. op.cit·. 
9/ ibc;oo Pinto, Joao, La Educ:tci6n de Adultos y el Ot:iectrrollo Rural,C¡u:J'AL, . 

1979. 



e) Una Rcflexi6n rinal. 

Quisiéramos acabar este apartado subrayando la coheren

cia entre las premisas socio16gicas, sicol6gicas y pe

dagógicas en tanto recuperan la libertad del hombre· 

frente al determinismo social, sicológico y del conoci

miento y centran esta posibilidad de libertad en la 

"toma de conciencia", en la reflexión. 

Valdría la peM, quizá, 'profondizar en oti-o ~studio en 

t6rminos epist.emológicos acerca de esto y rastrear las 

influencias de Marx y freud en freira. 

De todos modos, y a los efectos de este trabaj~, lleg! 

mas a conceptualizar y constatar la exist'enda d11 un 

m~todo que nos permite trabajar nuestro marco te6rico. 

Llegamos asimismo, en este punto, a reafirmar la impo! 

tanoia del método en términos de objetivos a lograr con 

la cap1citaoión 1 es decir, la refloxi6n devel1d~ra do 

la realidad se conviorto · en un objetivo ed_ucat~ \'.>. 

' 

'·" ,, • 
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II.LA EDUCACION A DISTANCIA. 

1. Características de la Modalidad a Distancia • 

Vamos a referirnos en este apartado a la modalidad educati 

va e pec!fica "a distancia~ para poder deepu~s cruzar las . 
caracter!sticas del m6todo reflex1vo 'con•6stas y elaborar. 

nuestra propuesta pedagógica. 

Queremos aclarar en primer lugar, que .el · t~rmino "a distan. 

cia" se refiere l1 un modo de educación donde la rclaci6n 

educador-educando no se da en t~rminoG f~sicos, sino a 

trav~a de un medio de comunicación, sea 6ste, r«dio, tele

visi6n o texto. El tt?rmino "a distancia 11 no hace rcferen-

ci.1 a un tipo de educaci6n (formal, no formal, inform.11) y 

por lo t.:in to puede llevar o no a la acreditación, ser .o no 

~uiorto (en el sentido que para ingresar al curso o siste

ma oa ncccsitün acreditaciones previas). El t6rmino tampo-

C('; l.1 ,; c~ refor•enci ,1 a r~5toc.lo pedagógico en el sentido de la 

ú ... 11·1 111 <111c .'1dupt.l la relación cduco'ldoi.·· r'!ducundo-objeto de 

conocim.innto. 

l 1 L· 1h1c,1.;í011 11 di!itt:1nci11 cowicnza el difuné.llrse desde oo-

mll•nzoo do siglo y, so encuentra relacionclda. con dos facto- . 

roo caNcte1·íoticoe del siglo1 el acceso cada vez más s)i'a!1 

de tln la pohlaciGn t\ la .\nutrucci6n y e]¡ oos.al:'X'Ollo. de ioa 
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me di os masivos de corrnn i caci ón. '. Implementada en una pri~c-

ra etapa por instituciones privadas para cursos ·· ~ carreras 

t6cnicas (los curson por c~rrespondencia), es posteriorrne~ 

te asumida por instituciones p6blicas para la educación 

formal. As.í comienzan a desarrollarse sistemas a distancia 

de la educaci6n a nivel universitario y de primária y se

cundaria para adultos. 

"La educación a distancia· esd basada en una· relación pupi, 

lo-tutor, que es diferente a la de cara a cara existente 

' en los estudios tradicionales. La comunicación e~ indirec-

ta. A pesar de que pueden exiotir facilitadorcs humanoa 

del aprendizaje, a quienes el estudiante puede acudir, la 

esencia del sistema es su impersonalidad, por existir un 

contacto a distancia entre quien emite el mensaje y quien 

lo recibe o traduce" ,!Q./ 

En la medfda en que el proceso oducativo tiene una inten

cionalidad como tal Cya sea formal o no fonnal) la modal! 

dad a distancia debe contemplar ademSs de los contenidos 

de aprendizaje, los objetivos de los mismo~ 1 su secuencia, 

y su evaluaci6n. Esta consideraoi6n le imprime al medio 

10/ Villaroel Armando,"Tendoncias Act'ualea en la Educaci6n a 
- Distancia•~ Revista Me><i<'ana de Ciencias PoHticus y Socia· 

J.u, No. 101, ORAR, 1980. 
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cl<~eido ..:::irai::terfstic.:is particul.:ire~ deGde el punto de vis 

tu pr~da¡;l'.1¡~ ico, u ser tomadas en cuenta. Es decir, el mate-

rL~l ~1:;d·!.) no pucc!e ser equivalente al usado en la modali-

Jad tradiciondl: el texto de apoyo . Tampoco puede ser simi 

lar al usado en · la educaci6n informal: la audici6n de radio 

o televisión que exclusivamente óusca divulear información. 

Con eotus consideraciones generales aceptadas, veamos aho

ra las limitaciones que la modalidad en ·sí presenta. 

Ap<lz~ce evidente en primer luear el problema de la un.idi

reccionalidad de la relación educador-educando. Así se ha-

co difícil recuperar e incorpora1• los conocimientos de los 

c<J.¡ .. 1citandos. La modalidad parecería cstc:ir ya comprometida 

con un m;:;todo "extcnsioniGta" impositivo o vertical de ca-

paci tación. 

En la medid~ en que todo el proceso debe ser planificado 

y estructurado a priori para aer imprr.so o grabado ~el di

seno de objetivos, el tratamiento de contenidos, los indi

cadores evaluatÍVQS 1 etc.) ve da una contradicci6n aparen

temente insalvable con·cl m&todo rcflexi~o ya descrito. En' 

aste punto, la únioA v1a de soluci6n ea el trAbajo previo . 

al dioello del programa en t~rminos da dctecci6n de expcc

ta ti vaG, problemas y nccesidadeo de capaoitaci6n del dasti 
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natario. Sin embargo, somos concicntcs de la limitaci6n 

de, la modalidad aún con un currículum acorde a las expec-

tativas, pues plantea el dilema de que el proceso mismo 

de capacitaci6n pueda ir adecuándo5e a las necesidades 

cambiantes del destinatario, o conducido por ~ste. Sin em 

bargo, veremos en nuestra propuesta un intento d~ resolver 

el problema en la forma m!s coherente posible con el m6to

do reflexivo. 

La segunda dificultad la vemos ' relacionada con la modali

dad a trav~o del texto o material imprcGo y es el valor 

de autoridad que posee la letra impresa en general. Supo

niendo que partimos de una conccpci6n metodológica que 

quiere provocar la problematización y el espíritu cr!tico . 
sobre los contenidos de aprendizaje, es cvidentom(lnte m&o 

dif!cil la empresa si estos contenidos est~n impresos. Nu! 

vamento veremos en nuestra propuesta un intento de salvar 

este otro escollo. 

·Veremos ahora los alcances o posibilidades que o!reco la 

modalidad. En primer lugar existe el hecho indiscutible 

de la extenai6n que puede cubrirse con aste tipo de educa

ci6n frente a la que exige concentra~i6n en aulas. 



En seeundo lugdr, este tipo de educación permite que él o 

los destinatarios lleven su propio ritmo de aprendizaje. 

En tercer luear, si metodológicamente está bien planteada, 

perite una rica relaci6n .trabajo-estudio. Ln la medida en 

que el destinatario no tiene por.qui abandonar su t~abajo 

para capacitarne, puede realizar en un mismo proceso su 

trabajo y su capacitación. Pero aquí lo rico estriba no 
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en el paraleli9mo de ambao acciones, sino en la interrela

ción práctica-reflexión-práctica. Decimos que esto depeude 

del métocJo, porque oi el GÍGterna e1Jtá planteado en términos 

de texto programado, lo que ocurx•irá es que la acci6n cap_! 

citadora se desarrollará en paralelo; no necesariamente 

vinculad<t a la pr.1c.tica. Veremos eoto más detenidamente al 

analizar el texto progrrunado, por ahora nos importa dejar 

planteada esta posibilidad de la capacitaci6n a distancia 

como momento de problematizaci6n y reflexi6n sobre la pri: 

tic'1. 

Creemos además que esta modalidad si ea trabajada por el 

destinatario on términos grupales y no individt1almcnte 1 

pouibilita ol ojorcício del aprendizaje trupal: aprender 

a oir, ü discutir, u integrar opiniones y a trabajar en 

equipo. Claro est&, que el aprendizaje grupal no oo tarea· 

lácil y doµer!a catar apoyado técnicamente con material · 

adecuado. 



Por Gttimo, si ol t~xtu es suficientemente abierto y aut~ 

relativizado, si pl'Omucve la investigación y la búsqueda 
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de información en el medio, suponernos que la r.o presencia 

del educador promueve la creación de un hábi.to de reflexión 

sobre el medio que apunta a la idea de cdu~ación permanen

te. Esto e~ as! porque este concepto hace ref~rencia a 

otro que es el d~ aprender a aprender, es decir, a la ad

quisici6n de un rnGtodo de aprendizaje, de autocapa~itaci6n 

con el qu~ se t~abaje toda' la vida y a partir de . todo el 

medio ambiente. Por tanto el sistema puede promover que se 

observe, se investigue, se aprenda de diotintos oivclcs de 

la realidad del destinatario, reforzando as! un m6todo que 

se prolongue m!s all~ del programa. 

2. El Texto Programado. 

A nivel de educaci6n a distancia existe una corriente 

pedag6gica, el conductismo, que ha sistematizado una moto

dolop,tc\ de enscf1dnza-,1prond.i zajc para disenar materiales· 

'dentro de esta modalidad y que se denomina texto programa

do. No hemos detectado ninnuna otra metodología sist~mati

zada como tal para elaborar cursos a distanoia a trav'o de 

material impreso, 

Los postulados centrales del texto programado son los si

guientes 1. 
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Información presentada en forma Eraduada y en pequeñas 

cantidades por etapa, de forma de facilitar nu retención. 

- Ejercicio evaluativo después de cada dosis de informa
... 1. 

ción a través de llenado de espacios o selección de 

respuesta correcta. 

- · Provisi6n inmediata da la'respuesta correcta (generalmeu 

te en iá página siguiente) de forma que el destinatario 

no pase a nueva información sin haber asimilado la ante

rior. 

Pura poder visualizar cómo opera esta metodologta vamoa A 

ver en primer lugar una lección del Libro de Ciencias Soci! 

les, Segunda Parte, de la Primaria Abierta para Adultos1!1• 

Quoremon aclarar que no todos los libros del PRIAD, ni in

cluso todas laa lecciones del libro aegundo de Ciencias S2 

ciales están trabajadas con la metodolog!a de texto progr! 

mad~ que ha sido descrita. Seleccionamos est~ leoci6n con 

el objeto no do cuestionar ol sistema PRIAD sino de ojem-
/ plifica1• la metodolog!a de texto programado quo s1 vamos 

a cuestionar. 

1> tl objetivo de la lecci6n ~s "Conooer las prinoipalea 

oauu~ 'J aonsecuencias de la Revoluci6n Hbicana", 

ll/ CEMPAE, Mbico. 1979. 



b) El texto t~ene el siguiente orden: 

- se dice qué es una revoluci6n 

- se mencionan cuatro causas de la Revolución Mexicana 

- se pide 9uc se diga qu¡ es una rcvoluci6n y que se 

!!14!ncionen dos causas de la Revolución de 1917.~ 

- se menciona nombre e iniciador de la revolución y una 

breve descripción de ~a presidencia de Madero. 

se pide que se diga fecha de inicio y norr~re del ini

ciador de la Revolución. 

- se da breve biograf!a de Villa y Zapata. 

- se pide que se digan nombres de los jefes revolucio

narios más populares. 

La informaci6n continúa de la misma manera y al final apa

rece la comprobaoi6n de avance con preguntas de opci6n 

m6ltiple o llenado de espacios. Mencionaremos algunos ejem 

plo~I 

1) Cambio profundo en la forma de vida de una sociedad. 

(a) Terremoto. 

(b) Revoluoi6n, 

(o) Cultura. 

( d) Gobierno. 

2) ruaron 'preouraores de la Revoluoi6n Mexicana, 
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1i El sü&\\Ya&> es nuestro y haoe nfe?Wloia a las aat:ividadH d$ aprendizaje. 
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(a) Obreeón y Orozco. 

(b) Zapata y Villa. 

C o) Madero y Carranza. 

(d) Los Hermanos Flores Mag6n. 

3) Complete: • 

El movimiento agrario fue enoabozado por --------

El texto pro~rillnado al igual que el método del adiestra-

miento qua vimos en el primor capítulo GC propone la dd • 

quisici6n eficiente de conocimientos. Si por adquisici6n 

de conocimientos entendemos la memorizdción de informaci6n, 

debemos decir que creemos que el métocto es eficiente para 

los fines que se propone. A trav~s del texto programado a• 

logra que el educando memorice la· información que oe le 

'" brinda. 

El siotema opera, como va1amoe en el adiBstramiento a 

través dol estimulo a doterminadn c<mduc~t.a y tll ref~~ 

de dicha conducta para que éctu sea fijdda. En el caso del 

texto proeramado ol cst~mulo proviene do loa oontcnidon do 

aprcndiz.:ijo que dobon oor rnotivadoron p<lh'.1 el cductlndo. La 

conducta a lograr' es el 11p1•cmdizajc, l« ropetici.6n de lil 

informaci6n que dobe da1•so a trav6o do la comprobaoi6n de 

.avance. Esta conducta o respuesta correcta eo r•eforzada a 
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través de ] ,1 comprob<1c.:ión de la misma que el educando debe 

hacer. Es decir, el éxito de haber contestado bien, en 

nuestro caso haber tachado la palabra Revoluci6n en lugar 

de terremoto (en el primer ejemplo citado d~ comprobaci6n 

de avance) hace que la persona en el futuro, cada vez que 

se le pregunte "Qu6 es un cambio profundo en la fonr.a de 

vida de una sociedad?" Responda: "Revoluci6n". 

Una metodología. de ensefiania-aprendizaje que en~iende al 

aprendizaje como memorización busca un tipo de a~tividad 

de aprendizaje como la pregunta de opción múltiple o el 

llenado de esp~cioa que únicamente promueva la repctici6n. 

El m~todo no puede promover una reflexi6n crea ti va, no PU! 

de promover ideas nuevas y esto porque, como ve!~mos el 

conductismo no cree en ellas. 

Volvamos nuevamente al caso que analizarnos: En un tema tan 

favornble a la reflexi6n como es el de la Revoluci6n Mexi

c~nl, en ning~n mnmonto so promueve la comprcn~i6n cabal 

·del fen6meno. Ea decir, a trav~a de loo ejorcicios plantea 

doa oo imposible decir que el deotinat.1rio comprendi6 lao 

causan y conoccucncias dol hecho annliz~do. No se logra el 

objetivo de la lccci6n. sr se logra la rn~morizaci6n do nom 

bree y fochas pel"'O eato aíempro y cuando el deotinatario 

no sienta -oorno una vez nos comento un ex-usuario del oia

tema- que. ee trata do un juago de adivinanzas. 
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Nos parece que la incong~uencia entre el objetivo y lo que 

logra la lecci6n no es casual o product6 del descuido de 

loG autores, uino que se debe a algo muy. frecuente: la fa! 

ta de cldridad que se tiene en cuanto a las implicaciones y 

conaecuencias del texto programddo. Más de una vez hemos 

vi9to que pcr~onas que honeatamente persiguen objetivos 

de reflexi6n en programas de capacitaci6n, trabajan con 

m~todos conduotistas de adieatramiento o texto programado. 

Rcgrcoand~ nuevamente al caso analizado, Gi el objetivo 

era la co~prensi6n de las causas y consecuencias de un h! 

cho y esto·con la finalidad según el propio CEMPAE.!11 de 

que la i:·otodolog!a promoviera "el an!lisis de experiencias, 

la ro!lcxi6n cr!tica .•• " 

¿Por qué buscar la repetici6n de las causas expuestas en 

luear de promover la bQsc¡1rnda de las mismas a trav~a de 14 

ralaci6n de hecl1os o de la refloxi6n sobre la propia expe

riencia? 

¿Por qu& pedir la definicidn de Revoluoi6n on lugar de 

promover la basqueda de informaci6n sobre revolucionoe en 

nuoe tros cJ!ao? 

lt/ CEMPAE, Inforno ele <Dt>AE en ~ista tilxicana de Ciencias Pol!ticas 
y Social.ea, op. oit. 



¿Por qué no buscar las consecuencias de la Revolución del 

17 en lo que nos rodea? 
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Para reforzar el análisis anterior vamos a ver un caso. si-

milar en una iecci6n del Libro Primero de Ciencias Natura-

les, tambi~n del PRIAD. Nos referiremos a la lecci6n 24 de 

11 LOs Animal.es má~ pequef'ios". Transcribiremos a 09ntinuaci6n 

algunos de los enunciados de la Comprobación de Avance de 

la LecÓi6n: 

4. Los protozoarios par&sitos viven en el interior de 

a) animales y plantas o) aguas marinas 

b) rfos ch) pantanos 

• 
5. La mayoría de los protozoarios se reproducen por 

a) reproduooi6n sexual 

b) divisi6n celular 

e). reproducci6n indirecta 

ch) divisi6n múltiple 

6. LI\ amibiasis oA pi·o<luaida por 

. a) un virus. 

- b) una ~aoteria 

e) un protozoario 

ch) un hongo 

7. En las colonias celulares las c:6lulas son 

a) iguales o) diferentes 

b) oui iguales oh) muy di·ferentoa 
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Conoideremoo el enunciado 6 de la "comprobaci6n de avance" 

transcrita. Podría pensarse qud'el éxito de haber contes

tado bien (en este caso haber escrito la palabra protozoa-
(1 

rio en vez de cualquiera de las otras tres), hace que la 

persona en el futuro sepa que la amibiasis es producida por 

un protozoario. En el caso particular que estamos analizan 
. . -

do, que se relaciona con un tema tan importante · como es la 

amibiasis, enfermedad endémica por excelencia entre lo~ 

mexicanos no se da en ningún momento una explica~i6n de la .. 
patogcniu 1 ni elementos para su p'revenci6n o cura. ¿De qu& 

les sirve a los usuarios 1aber que es un protozoario y no 

un virus el que produce la amibiasis? 

Optar por una palabra para completar una frase no constit~ 

yo de ninguna manera la reelaboraci6n, por parte del adul-
'" 

to, del conocimiento o del concepto que le brind6 la leo

ci6n. No es fácil estimar si los adultos aprendieron por

que; por un lildo, tienen el 25\ de posibilidades· de aoer-
1 tar por azar y por otro, si no recucrd~n cu&l es la ?ala-

bra, con ravisar la leoci6n alcanza para completar la idea. 

La reeoluci6n do ojeroioioa como los planteados en la "oom 
prob11ci6n de .svancc" implica la cjeouoi6n de procceos pur! 

mente mec4nioos, en la mayor!a de los casos, no dando la 

oportuni~ad do articular ideas o integrar conocimientos: 
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III. NECESIDAD DE UNA ALTERNATIVA PARA LA CAPACITACIÓN A 

PROMOTORES DEL PROGRAMA SALAS DE CULTURA. 
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Como vimos en el apartado anterior, el texto programado nos 

propon!a ur¡a metodologfo Ca través de las comprobaciones 

de avance en términos de respuesta correcta) que untend!a 
... 

el aprendizaje como memorizaci6n. ~esotros, de acuerdo a 

nuestro marco de referencia, entendíamoa que el aprendiza

je podia ser, siguiendo a Freire, una pr~ctica de libertad, 

una reflexi6h sobre la realidad que permitiere una prScti

oa mSe rica y creativa. Con la memorizaci6n y la repetici6n 

de contenidos no pod1arnos lograr esta rcflexf6n ni la ere! 

tividad que buscábamos. 

No sabemos si cuandQ se trata del aprendizaje de destrezas 

muy especificas, como pueden ser el manejo de un tr~ctor, 

la repetioi6n puede ser el mecanismo correcto para que es

ta destrezá ae logre. Pero en el caso nuestro, !rento al 

problema de aportar herramientaa 4 promotores que debtan 

realizar una pr&ctica de transformaci6n social, nos pare

cía que el m6todo de la ropetici6n no era al adecuado. 

Si el texto Rrogramado no era opoi6n para nosotro1 1 tampo

co lo era para al Programa Salas de Cultura. Est~ programa 

pretendta que este curso a distancia coadyuvara ~l objeti-



vo Últfoo del Programa que ara propiciar la organización 

de la comunidad para que éstas, .en forma participativa 

analizaran sus problemas y programaran soluciones. Del 

curso esp€rabon mis concretamente que en~iqueciera la 

prác~ica de los promotores · y que fomentara el trabajo en 

equipo de loa mismos. 

Intentamos entonces conjug~r las características (con sus 
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alcüncas y limitantes) de la modalidad. a .distancia con los .. 
principio"S ped .. gógicos del mhodo reflexivo y con los ob:-

jctivos que requería el Programa para trazar lo que fueron 

lou objetivos del Curso a Distancia para Aaesores-Capaoi-

tadores del Programa Salas de Cultura. 

Lou objetivoo fueron los niguicntee: 

I:l cu1·so dcber,;Í brindar herramientas a los Aseaores·Capa

oi tadorea para que éstos logren: 

a) Autocapaci tara e a trav~o de un m6todo que les ¡1ermi ta un 

procc5o pootcrior de cducaci6n permanente. 

b) Traducir sus conocimientos en una práotioa transforma

dora de la ronlidad conjuntamente oon tus comunidades. 

e) Or&anizarae solidariamente on suo estudios y en sus 

aooionos. 
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Reconocemos en esto~ objetivos las tres posibilidqJes que 

le vcfamos d la modalidad a distancia pdra coadyuvar a una 

oapacitaci6n reflexiva: la adquisici6n de un m~todo de au

tocapacitaci6n a trav~s de la práctica del mismo; la rela

oi6n práctica-reflexi6n-práctica a través de elementos que 

ayuden a cuestionar, profundizar y analizar la pr&ctica, y 

el aprendizaje gr.upal como ejercio'io de pr&otica solidaria. 

Los principios del método reflexivo en cuanto ' 4 di~logo, 

problematizdci6n y contenidos significativos perrnean la 

metodología y aparecen como componentes del objetivo (b). 

Es decir, el proceso reflexivo (práctica-teoría-práctica) 

se desarrolla ,porque exjste una actitud do di&logo, una 

problematizaoi6n de la roalidad y de los contenidos y 

4atoa dltimoa son aignificativos para el de1tinatario • 

. \ 
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CAP I T U LO III 

LA METODOLOGfA DEL CURSO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA 

ASESORES-CAPACITADORES DEL PROGRAMA SALAS DE CULTURA 
',!. 

Como vimos al inicio del trabajo, los temas que conforma- . 

r!an el curso ya hab!an sido seleccionados cuando nosotros 

iniciamos nuestro trabajo. Por lo tanto no podemos funda

mentar aquí c6mo fue realizada la detecci6n de necesidades 

educativas y seleccionados los temas. Sin embargo, en nuo~ 

tras manos quedó el diseño del reoto de los elementos del 

curso e intentamos que tudoa ellos fueran congruentes con 

!us 0b~ctivos del curso mencionados. Algunos do estos ele-

monteo no los hemos visto sistematizados como talea on la 

niPtodolor:ía de texto programado corno por ejemplo, el tra

L1::;i rin~o JiJ:ictico ele contenidos, aunque en la práctica 

las lecciuncb del PRIAD no son muy diferentes a lo que ng 

notros aquí desarrollaremos. Otros elementos como la ora! 

il.i zación de loG contenidos y lao actividades de aprendiz! 

j~, sí son diferentes como podr~ apreciarse. 

Anexamos a esta tesis ol texto que preparamos para el pri

ffCr m6dulo~ o manual del curoo para que puedan cotejarse 

1CJ1' ci Jcltiplos de cada elemento de la metodología. 

" llerrrn di.:maninacb rrb.Juloa a loo textoa que OOJl1)()nen el cuma ya que son 
autosuf:iofontca en tl5nninoa do aprendizaje de tcrMS, pwdcn ser usados 
en fonrrl independiente tilo de otro pero tienen Wl& odlerencia temStica · 
entro ni'.. 
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1. Objetivos de Aprendizaje. 

Veíamos que la educación no formal tiene una intencionali

dad educativa, esto quiere deoir que se plantea cambios de 

algGn tipo en las capñcidades de la población a quien se 

dirige. Estos cambios esperados son los que se enuncian en 

los objetivos de aprendizaje. Su disefto,en t~rminos de las 

capa~idades que se espera desarrolle el educando a trav's 

del proceso de ensefianza-aprendizaje,facilita la evalua

ci6n del logro del' mismo .as! como el disef\o· de .los c:onte-
: ' 

nidos y actividades de aprend~zaje que ~er&n los instru-
. l/ 

mentoa para lograrlos.-
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Los objetivos pueden ser disenadoa a distintos niveles de 

generalidad. En planes~e estudio amplios qs~os niveles se 

traduaen en objetivos generales, intermedios y eapec!ficos, 

1iendo los primeros comprensivos de los segundos y ~stos 

de 101 terctro1. Asimismo, exiaten diversas formt11 de redag 

tarlos aunque todas incluyen los contenidos del aprendiza

je a lozrar y la conducta o capacidad 1 lograr.11 

Pensamos que la forma de redactar el objet~vo traduce •l 

!/ De Ibarrola Har!a, R)seno d• Planea de t1tudio, Ed. CISE, 
UNAH, M'xico, 1990. 

ll De Ibarrola, ibid. 
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marco referencial del Programa, Curno o Plan de Estudios. 

Por eso, en nuestro caso, los objetivos de cad~ módulo fu! 

ron redactados de forma tal que plasmaran nuestra concep

ción educativa. Así por ejemplo para el primer tema de "In 

ves .. igación Participativa" el objetivo fue: 

• • 

"Los Asesores-Capacitadores del Programa Salas de Cultura 

c ':i r.:'.1r,~ nderan las particularidades de la Investigación Par-

tici;iiltiva, ¡¡us objetivos, alcancees y limitantes para que 

a travéG·d~ la metodología de ~rabajo propuesta enrique~-

c ,1n ~.u práctica con y en las comunidades de su zona de 

Para una metodología conductista el objetivo hubiera sido, 

pot· e jemplo, "d~5cribirá las etapas de .investigaci6n par

ticipativa". A nosotros nos interesaba la refle>ci6n sobre 

las posibilidades de la propuesta para la p~lotica, pero 

tambi6n la reflexi6n crítica, por eso menoionamos las limi 

tantcs, 

Los objetivos por.tanto son anunoiados a un nivel m&s o 

menos general y flexible pero claro en t6rminos de qu' 

log~ar y O@n qu&. 

.; 
í 

'.~ 
' ~) 

·:, 



. ' 

Para algunos autóreG~/ la explicitación de los objetivos 

de aprendizaje al inicio de una unidad o de ~n tema con

funde al estudiante ya que en la eduraci6n tradicional no 

se acostumbra explicitarle al estudiante los objetivos de 

aprendizaje, sin embargo esta explicitaci6n tiene un doble 

sentido: por una parte que el diseñador del curso explici-

te sus objcti vos y se "muestre" ante el destinatario abiet 

tamen~e en sus intenciones. No es posible en un sistema a 

distancia discutir con el destinatario sobre 'los contenidos 

del curso, pero incluso en el.caoo que as! fuera, el ins

tructor por más participativo que se propusiera ser en tau 

to, no deja de tener él como persona, ideas, conceptos e 

intenciones. Para no manipular el proceso participativo 

(¿o hacerlo lo menoa posible?~/) la anica aiternativa que 

vemoa •• la explicitaci6n por parte del instructor de sus 

objetivoa • 

Por otra párte, la explicita~i6n importa para que el desti 

natario tenga una idea de los contenidos, se oriente en la 

direcoi6n que 'atoa tienen y pueda despu~s autoevaluarse 

sobre el aprovoohamiento del ourso y tambi'." evaluar el m! 

terial, e1 dooir si el material cumple o no con ~o que a• 

propuso. 

!1 Confrontar Yillaroel Annando, op. cit. 
!il Esta ~da inplioa "' anAlisia que no 11 el rnarento di hGoer, pero que 

deber& r1!4lizanie en el futuro, 
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II. LA ORGANIZACIOU· DE CONTENIDOS. 

Si el elemento central del método lo constituía el proceso 

reflexivo "práctica-teoría-práctica", buscamos que los 

cont'lnidos de capacitaci6ri se orp,anizaran al 111áximo para 

·lograr esto. Así se trabajo con úna estf'\lctura que organi

zaba los contenidos en tres niveles: texto base, textos 

complementarios y t~cnicas de apoyo. 

1) Texto •Base. 

Los textos base fueron los textos elaborados especial

mente para el curso con las características did&cticaa 

necesarias, que analizaremos en el apartado III y que 

en ei sistema a distancia, a diferencia de un texto do 

apoyo al proceoo de aprendizaje con instructor pre~an-
,., 

te, debo ayuda·r a todo aquello que el instructor nor

malmente hace· como ser, motivar, problema ti zar, ayudar 

a pensar,. analizar, relacionar. 

El texto base incluye los contenidos do cada tema que 

oonsiderarnos ne~esarios para una oapaoitaoi6n reflexivas 

- sint'1tizar la info
0

rmaci6n pr.inc.ipal 'sobre el tamc:i, 

- roh'1itJllAr el tema con la realidad del destinatario, 

- informar acerca de qu' problemas pretende enfrentar 

el tema tratAdo, 
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-ubicar a 'sto hist6ricamente, 

-explicitar los alcances y limitantes del mismo. 

El texto base es un texto corto que sirve al destinata

rio de introducci6n al tema. No pretende cubrir toda la 

i~formaci6n sobre ésta, sino en primer lugar motivar P! 

ra promover la autocapaoitaci6n posterior (se .incluye 

bibliografia en cada módulo) y para la lectura de los 

textos complementarios. ·Pretende en segundo lugar 

problematizar para ayudar a la reflexi6n sobre la prác

tica. Veremos en el apartado III qu~ tratamie~to didá~ 

tico se disen6 para cumplir con estas dos funciones del 

texto base que llevan a la obtenoi6n de los objetivos 

del uureo • • 

Veamos a continuaoi6n el índice temStico del m6dulo 1 

adjunto para ver qu& se incluye en el texto baae: 

M6dulo I sobre Invootieaci6n Participativa. 

I. Para qu~ investigamos . 

II. Objotivoe de la Investigaci6n Prtrticipativa. 

III. Cu&ndo y por qu~ eurg~ 1- tnv~utiR4Cf6n Participativa. 

IV. ttapa~ de la Inveotigaci6n Participativa. 

v. Tendencias dentro do la Investigaci6n Participativa. 

VI. Alaonoee y Limitantes de la Inveotigaoi6n Participa-

ti va. 

:·.: 

. : ~ 

-~-
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2) Texto Complementario. 

Tambi~n para responder al objetivo del mhodo de promo

ver la reflexi6n, adjuntamos a cada texto base un texto 

complementario nJ redactado por los discfiadorcs, que 

recoge una experiencia en México sobre el tema que se 

estt! tratando. El fin d~ esto es que la teoría, la pro

pueota conceptual se visualice en la pr&ctica. Cuando 

no se ~ncontraron experiencias sistematizadas sobre los 

temas tratadoo, se buscaron artículos que profundizaran 
·' 

o ampliaran aspectos del tema del M6dulo. 

Queromoa destacar adomáo la importancia de socializar •! 

periencias en el país a aquellos que enfrentan tarea1 

similares y el efecto motivador que tiene e1ta 1ooiali

zaci6n de experiencias. 

Veamos alguno1•ej1mplo1 de textos compl1mentario1 u1a-

0do11 

• H6dulo de Inveotigaci6n Participativa1 "Formas de Or

ganizaci6n Social, de la Produ~ci6n y de la Comer~ia

lizaci6n do las Comunidades Rurales de la Zona Lacue-

tro de P.ltzcurlro" por Anton de Schutter. 

, M6dulo Problem,tica Rural I 1 "La Huorta de Coatepec" 

po:r Jos& Sotelo. 



• Modulo La Promoci6n Comunitaria: "Autodidactismc Solí 

dario en el Valle del Mezquital" por Salvador Garc!a • 

• Modulo Organización Campesina: "La Coalici6n de los 

Ejidos del Valle del 'faquí" por la Comisión de C4pacf 

taci6n de la Coalición. 

, M6dulo Comunicación Participativa: "El Boletín Comu

nitario, una Experiencia con Comunidades de Michoac&n" 

por el equipo de Comunicaci6n del Proyecto Inca-FAO. 

3) T~cnicas de Apoyo. 

Como el aprendizaje tiene un objetivo d~ accí6n, las 

propuestas temáticas se acompafian de t~cnicae que con

tribuyen al desarrollo de las mis~as. Así por ejemplo, 

en el m6dulo de Investiiaci6n Participativa se incluyen 

- ~ .,.. 

· . 

·· ~ ' 

.·: · 

técnicas como el cuestionario, la observaci6n, etc. En .~ 

el de Comunicación, técnicas como el cartel, el !oro

oaHatte,· etc. En el de Problem~tica Rural, se incluyen 

t6anioas de an&lisis do problemas; en el de Organizaci6n 

c~mponina se in~luyc un instrumento para analizar tipos 

de Órgani zaciones, y as! en todos aquellos temas en quo 

pudimos encontrar t~cnicas de trabajo adecuadas. Se pu! 

de constituir ao!, un Manual de t~cnicaa pa~ promoto-

re• en campo. 

~I 

· ..... 
.~· 

-\"!. 

·,' 
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Por otra parte, corno el apre11di :1.aje se realiza grupal

mente, se incluyeron en aluunos casos, técnicas de apre~ 

dizaje grupal (debate dirieido, sociodrama, etc.) y di-
... , 

n&micas de grupo. Sin embargo, el aprendizaje grupal, 

por las dificultades que implica, debi6 habe~ sido ap~ 

yado por un Manual espec~almento disefiado para autoca

paci taci6n grupal, ya que no ~e asesoran y apoyan las 

relaciones interpersonales de manera sistemStica. Reto

maremos esta problema en las conclusiones. 

lII.TRATAM!ENTO DIDACTICO DL CONTENIDOS. 

Como dcc1amos al comienzo, el texto a distancia debe !!E!!
~ el aprendizaje y ayudar a problamatizar la realidad 

para que ésta sea concebida como algo no acabado, modifÍQ! 

ble, transformable. Pero -y aquí aparece el desafío mayor

al t
0

oxto, p.:ira promovur la rcfloxi6n y no la rcpetir.i6n 

a-crítica, para no convertirse en recetario, debe plantear 

su propia autorelativizaci6n. Por ~ltimo, el lenguaje y el 

díoeno er&fico son olemontos tambi6n importantes para una 

did~ctica que buoque facilitar la lectura oin infantilizar 

al destinatario adulto. Vtiremoa en este apartado la conoep

ai6n y la operaaionaliiaaidn'de eatoa elementoa. 
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1) Contenidos Siftnífic~tivos. 

Más all~ de la correcta o no detecci6n de necesidades 

de capacitaci6n y selecci6n de temas, l~s contenidos 

seleccionados debían tener un tratamiento significati

vo . para .el destinatario. 

Uno de los principios básicos del aprendizaje que adqui!. 

re una relevancia mucho mayor para el adulto, es que se 

integra aqu~llo. que se encuentra vinculad~ a conocimien

tos 6 ava~ces del educando, En el adulto, la motivaci6n 

para aprender se vincula a la vida cotidiana, al mundo 

del trabajo o de las relaciones humanas, es decir, a 

los intereses concretos. Por lo tanto, el texto debe 

explicitar esta vinculaci6n, explicitar la rclaci6n que 

tiene .el teJM con la problem~tica del destinatario para 

motivaJ>le y demostrarle que el "aprender" no es algo 

que le distraiga de sus intereses, no es algo ajeno, 

ascol&stico, etc. 

Veamos c6mo resolvimos este primer problema de la moti

vaci6n. En et m6dulo ~obre investigaci6~ participativa 

comenzamos por plantearle al destinatario que •1 inves

tiga y ha investigado aunquo no le haya dado ese t!tulo 

a la actividad. Con ejemplos de pro¡untaa que ello1 se 

han de haber hecho y de la~ dos formas posibles de con-
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teetarlas -intuici6n o investigación- los hacemos re-

flexionar sobre el para qué sirve investigar, plantean

do as1 la vinculaci6n del te.ma c~n su trabajo.Y 
·J 

2) Contenidos Problematizadores. 

Si se trata de que la re~lidad cambie, la versi6n que 

de ~sta se t~asmite es problem&tica. Por un·lado se in

tenta ver al tema del que habla el m6dulo como una res

puesta a una realidad que es problem&tica, as! la inves 

tigación es para conocer mejor, ya que el conocimiento 

d 1 l 'dd ·11 61 P ld . o a rea i a no ea .enc1 o-. or otro a o se inten-

ta tambi6n que la propia propuesta aea problematizada y 

por eso en cada tema se tocan las limitantes o proble

mas que conlleva el mismo. En el módulo de Invcstigaci6n 

Participativa anexo se mencionan las Limitantes de la 
,.,· 

propuesta para que el destinatario no 1e sienta inhibi-

d . . l 7/ o a cr1t1oar a.-

3) Lenguaje. 

Nuestro deotinatario tenía un perfil real de universi

tario prov~niente de distintas disoiplinas. Por esta -

~/ Controntar m6dulo Invostigadi6n Partioipativ4, anexo. 

~/ Módulo Anexo, 

'L/ Ibid. 
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" zón, se resolvi6 no dar ningún término ajeno al lengua-
.. 

je cotidiano por sabido. Para esto, se usaron en gene-

ral sinónimos o ejemplos. de lo dicho y, en algunos ca-

sos definiciones. Para no caer en un lenguaje infantil 

y para ~mpliar el lenguaje del destinatario se resolvi6 

usar todos aquellos conceptos o t~rminos consi~rados 

adecuados pero con el tratamiento descrito. 

Veamos un ejemplo tomado de la página 5 ~el m6dulo ane

xo. Quer~amos explicar el concepto de que no existe una 

"Sociolog!a libre de valorea", y lo realizamos de la •! 
guiente maneras 

"Ni el investigador, ni la invcstigaci6n,, ni cualquiera 

de nosotros somos "neutros", tenemos una visi6n del mun, 

do, tenemos intereses personales y como integrantes de 

un grupo social y por lo tanto, contarnos con valores 

(ideas,'prefaroncias, intereses, ao1tumbrea, 1u1toe)."!/ 

4) La Ejemplificaci6n. 

El ejemplo se us6 no solamente para exp~icar algan t~r

mino, sino como recurso did&otico para ~ ol texto 

base. Est9 no s6lo para apuntar a la ai¡nificacidn del 

contenido pa~a el destinatario, sino para cubrir doa r! 

!1 Cfl'. Anexo. 
._;, 
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qui ni tos básicos de la sicopedagogía del adulto: el pe!! 

' l . ' d ' g¡ E. sam1ento concreto y e razonamiento in uct1vo- . n 

efecto, la visualizaci6n de una idea en un ejemplo con

creto, ayuda a su comprensi6n fundamentalmente para el 

,dulto de baja escolaridad. ·En nuestro caso, no sabía

mos qué hábito de lectura y c~pacidaO de abstracci6n 

ten!a el destinatario y lo usamos como forma d~ facili

tar la lectura. Fue tarea dif!cil encontrar ejemplos P! 

ra todos los desarrollos temáticos. A pesar de la difi

cultaa, en dos módulos (Investigaci6n Participativa y 

Comunicaci6n Participativa) se usó un s6lo ejemplo que 

se fue desarrollando. Se puede ver en el Anexo ~orno las 

etapao de la Investigaci6n Participativa son ejemplifi

cadas a trav~s de un s6lo ejemplo.significativo para el 

destinatario. 

5) Diseno Gráfico. 

Para facilitar la lectura y comprensi6n del texto •• 

usaron fundamentalmente doa recur1001 

.. 01 recuadro, para aquellas ideas considerada• claves 

en cada apartado, 

-el enunciado vertical d• !rases o palabra•• por ejemplos 

· tt Contl"Ontar 80100, Pinto, op •. cit. 
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a) M6dulo 1: Investigaci6n Participativa: . ' 

"La investigaci6n entonces: 

-guía nuestra acci6n . I ' 

~--

-la ordena 

-la hace más eficiente •' 

-nos evita . esfuerzos inatiles 

-nos eyita equivocarnos de rumbo". 

IV.ACTIVIDADES bE APRENDIZAJE. 

Lat aotividades de «prcndizaje realizadas grupalmente son 

el punto nod1l de la metodolor.!a pues es aqut donde se de

be~!an lograr loa objetivos del curso y de~ m6todo: 

- la adquisici6n de un rn6todo de aprendizaje reflexivo, 

- la reflexidn pr~ctica-teor!&-pr!ctioa para enriquecer'· a 

6sta altima en una intencionalidad tranaformadorA, 

- el trabajo grupal. 

. ,\• 

La .actividad del texto programado es• en 1•ntl'al, el ej er

cioio sobre el text~, tendientt i ~~~étir ~01 conocimien

tos. Para nosotros la actividad d~ aprendizaje et el momeu 

to de reflex~6n conjunta pr&ctica/teorta que lleva a la 

aeneraoi6n del conocimiento 1igni!ioativo para el deetina

tario, del' conocimiento entendido como tran1fol'Jll1ci~n d•1 

.. 



. ·. 

-92-
. 1 

sujeto cognocente (del destinatal'io con una mejor compren-

si6n de su entorno) y del objeto cono~ido (la realida~ 

transformada) • 

Asi . ismo, en la actividad . de aprendizaje se logra, máa que 

en el .texto, la problematizaoi6n •del: teUo, ambas necesa

rias para la reflexi6n-teor1a práctica. 

Veamos qu~ elementos tienen l~s aotividades para lograr 

estos ob'jetivos: 

1) En primor lugar, plantean acciones sobro la realidad! 

observar, interrogar, recortar del per!odioo, recordar 

pasos dados en la promoci6n, programar, evaluar. Todas 

estas acciones implican la int~rnalizaci6n d8 un m6to--
do de aprendizaje, un m~todo de autocapacitaci6n. 

2) Todas las actividades llevan ·a reflexionar, a relaciona~ 

el texto con la pr~ctic~. Aqu! logramos la problemati-

1aoi6n de la realidad y del texto, porque en esta re

fleMi~h se piden experiencias propias que fundamenten 

lns CünQ\w~iones y por lo tanto nos e~itamoa as! la 

ropetici6n de los conceptos emitidoo en el texto. ~eta . 

reflexi6n oueetiona la realidad y el texto. si pregun

tamos, por ejemplo qu6 alcances y limitantes t.:lene para 

.. 
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su pr,ctíca l~ investígnci6n participativa, estamos 

cueotionando la realidad al plantear loG alcances trans

formadores; pero también.al texto, al plantear las limi_ 

d l . . '6 . . . 10/ ' d tantee e a invc~t1r,ac1 n part1c1pat1va.-- Se pro uce 

as1 la reflexi6n práctica-teorSa-práctica: actividad de 

promotor comunitario enriquecida por aquellos aspectos 

de la invostigaci6n participativa adecuados. As! se 

transforma el sujeto pero también el objeto de conoci·· 

miento, la investigaoi6n participativa que es cuestio

nada y enriquecida como pf'?puesta por el destinatario 

a partir de su cxµeriencia. 

Intentamos ast resolver tambi'n la unidireccionalidad 

del te>eto. Se pide el env!o de los resul1:ados de la ac

tividad al equipo dieenador del texto. 

3) Por último, las actividades de aprendizaje son realiza

das grupalmente. So pide la discuGi6n grupal u la ela

boraci6n grupal de los informes de conclusiones. En mu

chas actividades se plantean reparto de acciones (bús

queda de informaci6n) o de lecturas, pr~tendiendo as! 

acostumbrar al trabajo en equipo. COlllO dtc!amo1, apoya

mo• este ~rabajo con algunas t6onic•I did&oticaa (sooi2 

lQ.I Cl. con actividades de ~prendizaje en el Anexo. 
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drama, debate) o dinámicas de grupo (árbol social, di

námica de las 40 palabras) pero no se trabaj6 un manual 

que facilitara a distancia la participaci6n de todos, 
·:' 

la ~otaci6n de roles, la ansiedad del trabajo grupali 

la explioitaci6n de lo afectivo, etc. 

V. LA AUTOEVALUACION. 

Para ser coherentes metodol6gicamente, la evaluaoi6n del 

aprendizaje dab.ía tener .aé siguientes aaracterhtioa1: 

.• 

1) Ser concebida como autoevaluaci6n por los destinatarios. 

Nosotros como diseñadores, de fuera, no nos correspon-

día evaluar la corrccci6n o no del aprondizaje pues ,, 
'ste no se consideraba como aoumulaoi6n o memorizaai6n 

de informaci6n, sino, nuevamente, como reflexi6n pr&c

tica/teoría. Por lo tanto aaber o evaluar el aporte de 

la informaci6n a la práctica o el enriquecimiento y 

aprovechamiento logrado debía ser de inter's fundamen

tal y de la incumbencia del destinatario. 

2) No evaluar conduotistamente respuestas oor~ectas on la 

medidA itt que no interesaba la repetici6n. Aqu! se pre

sent6 la dificultad m!s g~and1 del di1•nó del evento1 
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¿cómo autoevaluar la rcflcxi6n teoría/práctica? Nosotros 

pensamos que se pod!a lograr a través de la evaluaci6n 

del m6todo de reflexi6n seguido. Es deci~~ no importa a 

qu~ conclusiones lleguemos, importa saber si para lle

gar 4 ellas tomarnos en cuenta (aceptándolos o rechaz~n

~olos) aquellos elementos nuevos que vim?s y analizarr~s. 

De esta .forma el destinatario en la autoevaluaci6n po

dría ver el aprovechamiento del curso en t~rminos de la 

aplicaoi6n de la reflexi6n. 

. 
3) La evaluaci6n sirve para retroalimentar el ap~endizaje, 

ea decir, para reforzar el m~todo de aprendi~je aplic! 

do, As! por ejemplo saber si relacionamos todo .lo rcla

oionable, ai dejamos de lado, por olvido, pun'tos impor

tantes, si no nos esforzamos por considerar lo fundamen 

tal, etc. 

Por lo tanto, el apoyo nuestro al proceso autoevaluati

vo, debta integrarse en t6rminos de aporttr indicadoras 

que sirvieran a la autoevaluaoidn th •l sentido indica

do. Disonamos ae1 indicadores que rrtt•nd~an aportar en 

t~rminoe do mdtodo de r41onandento y no de respuesta co

rrecta o equivocada, 

.... 

; 

. =: · 

.. , , 



Aquí aparece un cuello de l>otdla, ya que ¿hdsta qué 

punto es v~lido que el disc~ador indique el m~todo co-

rreoto a seguir, indique los elementos a considerar? 

¿No se cae en forma d.isfrdzad.1 en la cvuluación conchic 

tista? Los indica'do1·es que prqcntamos tienen un valor 

retroali~entador y reforzador del conocimiento expuesto 

pero, ¿son de utilidad en t~rminos del m~todo reflexi-
• 
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vo o no cumplen ningrtn papel y habría que .eliminarlos? 

Aqu1 a¡nrece una duda que retomaremos en las conclusio-

nes del trabajo, 



C A P 1 T U L O I V 
· ~ . 

DJSEAO V RESULTADOS DE LA.EVALUACIÓN DEL MtTO~ DE 

EDUCACION A DISTANClA 

I. INVESTIGACION Y EVALUACION EN EDUCACION. 

Si la evaluación de un proceso educativo contemp~a la rela 

ci6n existente entre el modelo aplicado y los objetivos l~ 

grados, podemos hablar de investigaci6n educativa. Es de

cir, evaluaci6n es investigación o investigaci6n es evalu~ 

ai6n, ya que en el proceso estamos generando nuevo conoci

miento validado por la acoión. 

En nuestro caso, desarrollamos el dise~o de evaluaci6n de 

la metodolog!a en t~nninos de diseño de una investigaci6n

acci5n, siendo la hip6tesis central de dich~ investigaci6n, 

que la metodología implementada puede llevar al logro de 

101 objetivos planteados. En este trabajo entonces, esta

mos tomando como tema de investigación y e~aluaci6n ~ as~ 

pecto de lo que ~onetituye un Programa educativo\ cuya e

valuaci6n deb~ contemplar adcm~s de la metodologia aqu! 

analizada. la evaluaci6n de loe contenidos seleccionados 

(adecuación, calidad, euficien~ia, etc.) y de la operaci6n 

(efioienoia 1 opo~tunidad, tiempos, materiales, etc.). 



·~ 

1. 

Vamoo a ver en este capítulo en primer luear, qué oe en- · 

tiende por, y qué implican, tanto la investigación-acci6n 

como la evaluación de la educaci6n, para ubicar en este 

contexto la evaluaci6n realizada y sus resultados • 

• • 

La Invcstigaci6n-Acci6n. 
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La investi~aci~n-acci6n como mt;todo de investigación parte 

de la idea -compartida tanto por el pragmatismo como por 

el materialismo dialéctico- de que lA acci6n sobre la rea

lidad, su modificaci6n de una u otra forma, genera conoci

mientos sobre la misma. A la voz, esta producci6n de cono

cimientos tiene la intencionalidad de guiar la pr~ctica. 

No eo el conocimiento pcr ~ lo que importa sino el logro 

de una práctica mejor, m~s adecuada. En el campo epistemo· 

16gico, la investigación-acci6n encuentra su fundamento en 

la visi6n del conocimiento como relaoi6n dial,ctica entre 

teor!a y pr&ctioa que ya hemos analizado en otros oap!tu

loa. 

La investigaci6n"acci6n a diferencia de otros m6todoe no 

Nl•oiona variables "desde fuora" de loa : procesos sociales 

lino quct lle introduce en '8tos par<" conocerlos. Esta meto~ 

dolog!a t!Qne eua or!gcnes aparentemente en los tr~bajoe · 

do sicolos1a social y aicolog!a de grupo8 de Kurt Lowin;Laa 



etapas que la constituirían son para De Sohutte~1 las 

siguientes: 

"1) I~satisfacci6n con el actual estado de cosas\ 

2) Identificaci6n de un área problemática¡ 

3) Identificaci6n de alg~n problema espec!fico a aer 

resuelto med~ante la acci6n; 

~) Formulaoi6n de varias hip6tesis~ 

5) Selecci6n de una hip6tesis; 
,_.¡¡, 

6) Ejecución de la acci6n para comprobar hip6te1i1¡ 
' 

7) Evaluaoi6n de los efectos de la acci6n¡ 

8) Ge~eralizaciones". 
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Varios autores seftalan el hecho de que la inveatigaci6n

acoi6n no es en s! ni conservadora, ni trans!onnadora de 

la realidad social, sino que puede ser usada con uno u 

otro fin.11 En efecto, la investigaoi6n-acción puede asu

mirse como 'un m~todo experimental a travh del cual el Í,!l 

vestigador manipula una variable (un programa de acci6n 

cualquiera)para fundamentar sus hipótesis. tate programa 

11 ~ Shuttor, i\nt,ón, l..:i Invcstieaci6n Partic.i~ti:f! on la Eclucaci6n de 
Adultos y la Capacitación 'Rl.irol, mil!J.."01 cro;ft\L,lSXtzc~ro, RiCh. 

'l./ O:>nfrontar ~·~: ~:.a;...:=..¡;::~~::..;,:,.:;:.r.:::,.:.:.:::;.:.::~::;::::~=-=-~-=-.;.;;¡;¡: 
y Pol!tiOA ~ 
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de acci6n puede apuntar tanto a la transformación real de 

la sociedad, como a su mantenimient~. A su vez el programa 

de acci6n (como hipótesis de investigaci6n) puede ser ela

borado por un investigador e implementado "sobre" una po

bla~ión determinada, como ser elabor?do e implementado ~ .. 
una poblnción determinada. Creemos éntonces, que el carácter 

de conservador o tranoformador de esta metodología está da 

do por estos dos elementos: objetivos del programa de acc~6n 

-lo que ~~ lo mismo hipótesis de investigación- y rel~ción 

con la población investigada. 

La inveatigaci6n-acci6n es cuestionada metodológicamente 

por quieneo pretenden una ciencia libre do valores, una 

invcstigaci6n no contaminada por los valores del investís! 

dor. En la investieaci6n-acci6n existe una intencionalidad 
'" 

explícita del investigador que se plasma en sus hipótesis 

de acci6n y esta intencionalidad está pormeada por sus va

lores. El hecho de que las hipótesis eet~n constituidas 

por programas de acci6n inse1•tos en la realidad obliga. en 

efecto, al investiy.ador a pronunciarse expl!citamente sobre 

d~ta, los valores' quedan al descubierto y no se puede ya 

h~bla~ du ciencia neutra. 

Podemos .entonces conaluir que la investigaci6n-aooi6n ºº"! 
tituyo un m~todo investigativo coherente con nuestro marco 

.,_ ..... . 

·•l 

' ~ 
i 

l 

'~ _, 
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de referencia.en tanto genera un cono~imíento a ~artir de, 

y avalado por, la acci6n transformadora, pero a condici6n 

de que sus hip6tesis de acci6n sean efectivamente transfo~ 

madores de la realid~d, y en tanto la relaci6n con los su

jetos que intervienen en dicha acci6n transformadora no sea 

de manipulaci6n externa de sus conductas, sino de partioi

paoi6n conciente de 6atas en la generaci6n de conocimien-

tos. 

• • . l 'j • . 

En un punto siguiente veremos c6mo se puede desarrollar ea-

ta metodolog!a para pro~esos de investigaci6n educativa. 

a trav~s del ejemplo del caso que aqut se analiza, 

2. La Evaluaci6n Educativa y sus Etapas. 

En el capítulo anterior hicimos referencia a la forma en 

que. concebim<;>a y disenamoe la cvaluaci6n del aprendizaje 

como un componente de la metodolog!a general, Aqu! nos re

ferimos a la evaluaci6n ueneral de un progtam• de capaci

taoi6n que incluyo más aspectos que el menciona~, como 

ion por ejemplo la planificacidn, la operaci6n y el impac

to d• la capaoitaoi6n. 

Para esto se pene6 en un proo110 de evaluaoidn q~e oont•! 

plara en sus distintos momentos los diferentes •lemento1 

. . , 
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que se deb!an evaluar, asl como la participaci6n de los 

distintos actores que participan en el proceso de capaci

tación. Al igual que con lo que ocurre con la investiga

ción-acci6n, la evalJación educativa podrá adecuarse a 

través de sus objetivos (transformadores o no) y sus formas 

(participativas o no) a un marco de referencia. · 

Los momentos del proceso evaluativo serían los siguientesi 

a) Evaluacj6n de la Planeaci6n. 

Llamada tambi6n evalu ci6n ex-ant9, este momento sirve 

como primera prueba, o prueba piloto, para rctroalimon

tar el disefto general del programa, probando la cohere~ 

· cia entre éste y los objetivos planteados; en este mo

mento se detectan la adecuación de loe contenidos, del 

mótodo general, de los materiales de apoyo, de los tiem 

pos previstos, y de las condiciones de operaci6n en ¡e

néral. 

En nuestro caso, como se veía, en este momento se preví~ 

una participación limitada del destinatario, ya que el 

dise~o estuvo a cargo del equipo central. 

b) tvn1uací6n Recurrente, 

Esta evaluaci6n oe l• que generalmente ocurre durante 

'.1; 

-.-... 

,·;.· 

;:1 
i. 
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el tranGcurso ·del proceso de capaci taci6n y tiene una 

finalidad retroalimentadora del mismo. En nuestro caso 

preveíamos una comunicaoi6n estrecha entre loa destina

tarios y el equipo c~ntral, a través del envío de los 

resultados de las actividades del aprendizaje, El dise 

~o de indicadores para evaluar estos resultados, nos 

permitiría la readecuaci6n de los m6dulos a las necesi

dades de los destinatarios, así como probar el logro de 

los objcti vos del curso·, en t&rminos de sú eficacia y 

eficiencia. 

Se preveía asimismo, el env!o a loa destinatarios de 

cuestionarios con preguntas directas acerca de la ade

cuaoi6n y los problemas que presentaban 1os contenidos 

del curso a distancia de forma tal que cubrieran sue 

expectativas. 

o) tvaluaci6n de Impacto. 

En eotr: momento se nvalC111 el impaoto del proarama de 

oapacitaoi6n en la realidad en la que se inserta y se 

aplica,cuando los objetivos del program~ hacen referen

cia a dicha rnodificaci6n 1 con posterioridad •·la ejoc~ 

oi6n del curso. tn nuestro caso, on la medida en que 

el curso tenta previsto un ano de duraci6n 1 preve!amo1 

poder redi z.\rh en el transcurso del mi amo. Dado que 

... 
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nuestros objetivos apuntaban a la modific:.:.ición de hlil>i

tos para la capacitaci6n per.manente y el trabajo grupal 

y de acciones transformadoras (trabajo con la comunidad), 

consideramos que este momento sería id6neo para probar 

~;~ metodología. 

• 

Est.e momento constituye qu.i d ~ 1 m.$s fácilmente articu

la ble a la investigaci6n-acc.i6n, ya que hace clara refe

rencia a la relaci6n entre el conocimiento y la acci6n 

transformadora de la realidad. Asimismo, este momentu 

permite la participaci6n tanto del destinatario directo 

(asesores-capacitadores en nuestro caso) como de otros 

actores sociales (por ejemplo la comunidad que evalOa 

tambi~n al asesor-capacitador). 

3. Ubicaci6n de la Prueba Piloto del M6todo. 

Deoiamoa al.inicio que ubicAbamos nuestra propuesta met~

dol6gica como una hip6tcsic a ser comprobada en la acci6n. · 

Se le puede as! ubicar como hip6tesis central de investi

¡aoi6n-acci6n educativa. La investigaci6n educativa enoue~ 

tra (!fl la inveotigaci6n-acci6n la metodología m~s afin a 

1us ob1dtlvoe cognoscitivos. Este proceso de investigaai6n

acoidtt flth.1oativa puede, segan la propuesta educativa que 

contemplo, tener objetivos como ya vimos db tranaforrMoi6n 
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o de conoP.1·vación d(? un orden social. pero e::i, de todas 

formas 1 la rnetodoloeía más adecuada a la generación de 

conocimientos más efectivos para los procesos educativos. 

Asimismo, el proceso de investigaci6n-acci6n educativa pu~ 

de, ~egan la propuesta educativa que contemple, ser lleva

da a cabo en forma participativa o no. Aquí entr~n a jugar 

variables que no G61o hacen referencia a los valores del 

investigArlor, sino al enouadre de la propuesta educativa. 

En efecto, no es lo mismo una . propuesta educati~~ en una 

comunidad determinada de adultos que pueden part,icipar en 

todo el proceso de elaboraci6n, ejecu~i6n y eva~~aci6n de 

la propuesta, que el caso de una propuesta educa,iva para 

nif\011, En nuestro caso nos encontramos en un punto inter-
1 

modio, dando si bien trabajamos con adultos, el hecho de 

ser una propuesta a nivel masivo y nacional, hace que la 

participación en el disefio, ejecuci6n y evaluacidn de la 

misma sea complejo de instrumentar. 

' Se plantea ·aqu! un problema de diseno curricular (o ela

boraci6n de hip6tesio de propues~a' •d~cativas): ¿Se puede 

diaaf\ir &>ardcipativamente un ourriculuin a distanoia7 ¿Loa 

deetinatarioe pueden intervenir en lá seiecci6n y retroali 

mentaoi6n de los contenidos de un programa de capaoitaoi6n 

cuando 'ate ae implemonta masiva.mente a nivel nacional? E! 
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tas doG interrogantes noi llevan pr~cticamente a cuestionar 

la utilidad de un programa a distancia. 

La respuesta no la tenemos, pero creemos que la búsqueda 

de las mismas pasa por lao posibi~idadcs que se tengan de 

dieefiar 1 tantQ instrumentos adecuados para la detecci6n de 

necesidades de capacitaci6n 1 como para la interrelaci6n 

entre discftadores y destinatarios. El primer problema deb! 

ría trabaj[rse máo on la U:nea de los problemas enfrenta

dos por el destinatario y laa he~rarnientae (t~cnicas e in! 

trumentos) que ~Gtos requcrir!an para enfrentarlos y no 

tanto en terminas de funciones que el destinatdrio debe 

cumplir y la informaci6n conceptual que para cubrirlas de-
! . 

be manejar. El se¡undo problema implica el dise~o de una 

interrolaci6n efectivamente retroalimentadora dal currioulum 
,, 

y la flexibilidad de los disenadores para modificar al mi! 

mo, de acuerdo a la evaluaoi6n y detecoi6n d• nueva1 neat• 

sidades. 

Ao! entonces, · el proceso de ovaluaai6n constituir!4 en su 

c~njunto, el proceso de inveatigaci~n-acoi6n educativa. D•! 

grAoiadamentc problemas institucionales impidieron reali

z,1r la evaluaci6n roourrentc y la de impacto.· Prosontamos 

en el ~!Juiente apartado al diseno de la Prueba Piloto del 

primer ~dulo que ae realiz6 oomo evaluaotan d• la planea-
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ci6n del curso y que arroj6 resultados interesantes a los 

efectos de la evaluaci6n de la metodología. 

II.DISERO DE LA PRUEBA PILOTO DEL MODULO 1. 

Para la prueba piloto 1e us6 el M6dulo 1 sobre Inve1tiga

ci6n Participativa, que aún no habta sido editado. 

1, Objetivos. 

Como vimos en el apartado anterior, los objetivos genera

les del curso se planteaban en t&rminos de cambioaen aoti

tudea a ser logrados a mediano plazo. En la prueba piloto 

1eleccionamo1 una serie de aspectos a evaluar que cre!amo1 

1r1n 11 b••• para el logro de 101 objetivo• ¡enerales del 

OUl'l,0, 

E1tos punton fuoron loo sieuiontes1 

·. ,,'\ 

&) Autosuficiencia del M6dulo. La primera condicidn que 

deb!a tener el 1l\Clterial para qua cumpliera oon 1u1 ob

jetivos era claridad para ser manejado 1in 11eaor. Deu 

tro de esto se valor6: la clarid~d de las inatruccione1 

para el'manejo, la claridad del lenguaje y la adecua-

' _} 
'i 
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ci6n de los tiempos propuestos, la utilidad de laa Rc

tividades de aprendizaje y de la autoevaluaci6n • 

. • 
b) Adccu~ci6n de los Contenidos a las Necesidades de Capa-

ci taci6n del Usuario. 

Era necesario saber qu~ ~anto se adecuaban los conteni

dos a las necesidades para lo cual ee valor6 ' la calidad 

de la inforrnaci6n 1 su pertinencia al trabajo del pr6mo

tor, la adecuaci6n de la organizaoi6n de los contenidos .• 

e) La Reflcxi6n Pr.§ctic·a · reoría Lograda. 

La evaluaci6n del aprendizaje ec centraría en la rela

ci6n tcor1a-pr&ctica que hicieran loe deatintarios, tal 

como aparece en la mctodoloefo. L·a forma de captllr esta 

relaci6n fue a través du pedirles que explicitaran loa 

alcances y limitantes que le ve!an a la propuesta de I,!! 

vestigaci6n Participativa que se hac!a en al H6dulo. 

P
0

ensamos que si el destinatario podfo decirnos qu~ ven

tajaa le ve!a a l.s propuost~, con ejemplos ooncrotos ~~ 

tra1dos de su práctica, esto significaba que estaba re 

tlaxionando_ sobro eu realidad, la estaba problem.sti zan

d() y le estaba buscando alternativas. Asimismo, si eran 

c&p•o-; do vorlos problemas y limitaciones que la propue! 

ta tenía, taMbi'n • partí~ de ejemplos concretos, entorr 

cea el texto era problematizado, enriquecido, se gener! 
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ba ~onocímicnto a trav~s de la confrontaci6n pr&ctica-

te, ría. Podíamos así evaluar qu~ tanto la metodolog!a 

(a trav~s del texto y la actividad de aprendizaje men

cia ' ada) permitía la reflexi6n enriquecedor~ da la ~r&:;. 

t¡¡ • y del conocimiento. 

d) El raba o Gru al. 

Que 1amos, por Último, saber qu' tanto se hab!a promo

vid un trabajo grupal éatisfactorio para los destina-

Nos ·· nteresaba saber fundamentalmente qu~ problemas sur 

¡!ari para ver de qu~ forma se les podía apoyar en el fu · 

turo · Loe indicadores que ton1amos para valorar esteª! 

pect' oran, por un lado, preguntas directas que hac!a

rnoe n l• entrevista y por otro, indicadores a observar 

•.n l din&mioa grupal, tales como roles, interacci6n, 

oomp titividad, eta. 

1 2. Selecci6 =de la Muestra e Instrumentos, 
i ¡ 

La pruetJ se realiz6 con una muestra del univefio de H! 
'· 

sores-ca acitadores, seleccionada por el Pro¡tanwa Salas de 

Cultura orno representativa de dicho universo, Se eligieron 

, a equipo (de .un total de 18) de loa Estadoa de Huevo Le6n, 

1 . . 
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Hichoacán y CJmpeche, pensados como una "media" en cuanto 

a calidad de sus integrantes (capacidades, compromiso~ an

~ecedentes curriculares, etc.). 

La ;rueba se realizarta aºtrav~s de la aplicaci6n de dos 

instrumentos: una entrevista con ·pre-gun~as abiertas· y ce

rradas. a ser realizada a cada asesor-capacitador, y una 

guia de observaci6n para un ejercicio grupal con todo el 

equipo. 

A tr~vGs de la entrevista se captar!a la ínformaci6n fun

damentalmente para los puntos a) y b) mencionados a travds 

de pregunt~s directas sobre los aspectos que nos interesa

ba ~valuar •. 

El ejercicio grupal consist!a en una discusi6n sobre los 

alo4nces y limitantea de la Investigaci6n Participativa 

para la pr&ctioa del promotor de Salas.Cont&bamos con una 

¡u!a do obsorvaci6n con la cual pencábamos obtener infol'

maci6n (con indicadores directos) sobre los puntos de aut2 

auficiencia y adecuaci6n de contenidos, al ver en la pr(o

tíoa qut intcr6s ·y qu~ · claridad ten!a el :m6dulo. Pero esta 

obsevv~~i6n participante atond!a fundamentalmente a valor~r 

loe otro't1 dos Hpeato1u la relaoi6n teor.1'.a-pr&ctica y el 

trabajo grupal. 
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Este Último punto era difícil de evaluar en una aésión, y 

aunque en la entrevista se interrogaba sobre el mismo, pe!!, 

sábamos qua podíamos detectar problemas de roles ·o insegu

ridades y ventajas en cuanto a intercambio de opi~iones y 

conocimientos. 

Quisi~.ramos por 41timo sef\alar las limi tantea de esta pru! 
• 

ba para la evaluación del material que pretendíam?ª• El h! ' 

cho de llegar de fuera a un equipo por el eacaso tiempo de 
' 

3 días, signific~ba una barrera que sesga evidentemento 

los resultados. A pesar que quedaba claro que la evaluaoi6n 

era para los diseñadores y no para el equipo, es difícil 

calcular cuán.sinceras fueran las respuestas a las entre

vi1taa. L• dinlmioa srupal se ve!a interferida tambi6n 

por nueatra presencia a pesar de que aqu! los indicador•• 

eran mSs indirectos que en la entrev~sta. 

Es evidente que s6lo el trabajo per1Mnente con 101 de1ti-

natarios y una cvaluuci6n recurrento del material hubieran 

permitido una eficaz revisi6n del mismo y tv1luaci6n de la 

metodolog!a. De todoa modos pudífflOO 6btener,alguna in!Ol'fn! 

oi6n valiosa para la elaboraci6n del material y qµe 1irv• 

asimismo como ,evaluaci6n parci.al de la metodolo¡!a • 

... . 
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lII.RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO , 

1. Autosuficiencia del M6dulo • 

Como dijimos anteriormente, la primera condici6n que debta 

tenr '.' el material, era el 'poder sel' manejado sin asenor, 

su autosuficiencia como material -ele capacitaci6n. Esta es 

tambHn una 'condici6n básica para que opere la metodología 

propuesta: mal podemos estimular la reflexi6n con una me

todologta no clara. 

Aquí nos tropezamos con una dificultad: laa instrucciones 

para el manejo del material debían ser m&a precisas, m&e 

r1gidas que lo que nosotros ' imagin!bamos. Pens&bamos que 

el proceso de capacitaci6n (lectura-discusi6n en grupo-

actividades do aprendizaje-autoeváluaoi6n) pod{a quedar 
,,, 

m&o abierto, su oonducci6n m&e librada a la deoi1i6n del 

equipo. Sin embargo eoto en lugar de estimular al destina

tario, provqcó confuei6n y ansiedad. La raz6n se encuentra, 

creemos, en ~ue eato curso aicnifir.6b~ uníl dobl~ novedad 

para ol aseso~-capacitador. Por un lado la novedad que im

plicaba la forma da capacitaoi6n a distancia. Por otro, el 

proouso do capaoitaci6n que los invitaba :a criticar, a 

comentar, a corregir las propuestas, era tam~i~n una forma 

nueva dt abordar la oapaoitaoi6n. 
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·, , 

La teoría de los erupos operativos para el aprendizaje de 
·' ' 

la Escuela de PichonRiviere!1 explica la ansieda~ y la an-

gustia que genera el abandono de loo roles ester~otipados 

-en nuestro caso el rol de alu:nno frente al maestro- as! 

como el enfrentarse a situaciones nuevas no conocidas como 

es un sistema basado en el autodidactismo. Si bien la an-

siedad es normal y hasta saludable para poder ab~ndonar 

hábitos estereotipados, el exceso de la misma produce blo

queo y debe por tanto dosificarse, a nuestro ·modo de ver, 

el pasaje de lo viejo a lo nuevo. En este caso reoolvimos 

que por lo menos en el inicio, el proceso de capacitación 

a distancia deb1a ser m&s directivo, con instrucciones pr! 

ci11a de o6mo realizar dicho proceso, hasta que el h&bito 

en el manejo del sistema, permitiera manejar las posibili

dades de flexibilidad. Al no haberse podido operar una ev! 

luaci6n recurrente no pudimos trabajar esta idea de ir gr! 

dualmente rompiendo la direcci6n r!gida del 1114nejo del ma

terial. 

El problema, oreemos, ea generalizable a laa metodolog!1a 

participativas de capacitaci6h •tf•CtA con ~n1truotor 1 que 

generan, tambian, al comienzo, anaiedad en el c1JNcit1ndo. 

!/ Pioh~Riviere, Enrique, El Proce1º-Grupal 1 Ed. Nueva Viai~n, 
Argentina, 1980. 
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2. Adecu~ci6n de los Contenidos. 

Desde el punto de vista de la evaluaci6n de la metodolog!a 

nos interesa aqu! consignar dos aspectos de los contenidos: 
·~ 

el tratamiento didáctic'o y la organizac:i6n de los mismos. 

La ~valuaoi6n nos aport6 info~maci6n indirecta sobre estos 

aspectos, positiva en cuanto a c6mo fueron tratados ambos. 

Creemos que tanto la motivaci6n que se pudo apreciar por 

el tema as1 como la facilidad con que se le relacion6 con 

la pr&ctica, se debieron en gran parte al tratamiento di- · 

d.lctico donde se cuid6, cm, J ya vimos, un desarrollo induE_ 

·tivo del mismo, así como un lenguaje claro y sencillo don-

de nada se di6 por sabido. Ejemplo de esto fue el inter~s 

on poder aplicar los contenidos en . trabajos de investiga

ci6n participativa con algunas comunidades . 

Por otro lado, la presentaoi6n de una experiencia sistema

tizada· sobre el tema en cueati6n, fue considerada como. muy 

.importanto, p.idi~ndosenos que lo hicí6rrJmoo ~n loo m6c1ulos · 

. siguientes. Sin embargo, este material, presentado como 

t•~to complementario, que no fue trabajado did&cticamente, 

pre1ont6 algunas dificultados de comprenai6n, hecho que 

no• oonfirm6 14 necesidad de tratar did&oticamente loa co~ 

ten.ido•. 
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3. Reflexi6n Práctica-Teoría. 

Como vimos, los indicadores que usamos para saber s.i se 

había logrado esta relaci6n teor!a-p~~ctica fueron las 

conclusiones de los destinatarios, discutidas en grupo, 

acerca de los alcances y limitantes de la propuesta de 

Investigaci6n Participativa que hac!a el m6dulo. Los re

sultados fueron altamente po~itivos ya que se dedujeron 

una serie de alcances y limitantes, que para su pr!otica 

tendr!a la ~plicaci6n de la·investigaci6n participativa, 

que no aparecer!an en el textp. Se plantc6, por ej~mplo, 

la dificultad de implementar la propuesta en cuanto a tie! 

pos y en cuanto a posibles conoecuencias poltticas. Se 

plante6 asimismo laR ventajas de la propuesta en cuanto a 

insertar al Programa en la problem,tica de ias comunidad•• 
' 

y a conocer mb profundamente la realidad de las mismas. 

Se ge~eraron as!, croemos, nuevos conocimientos, qut •l 

texto pro¡ramado no hubiera jam&s logrado. E1te nuevo con2 

cimiento impl ic;i tambi6n una propuHta, mb c•ro•nl a 1~ •; 

realidad para trabajar sobre dioha r1alid1d1 una p~pu11ta 

de acoi6n transformadora. 

Como vimos, la idea de quo la eduoaci6n sea una fofm& de· 

lograr una acci6n m&s rica y oonoiente •• 1naontr1ba tanto 

•n el papel ~ue le 1djUdiolbanio1 a l•·•duoaoi6n. OOllO en 



los objetivos del curso y ae la metodología. Estos objeti

vos se operacionalizaron en la metodología reflexiva pro

puesta y <'!ncuentran en esta relaci6n teoría-práctica su mo 

mento de concresión mayor. A la vez, las actividades de 

aprendizaje son la instancia ideal .para estimular y evaluar 

dicha relación~ Los resultados son muy parciales para afit 

mar categóricamente que las actividades de aprendizaje Pl'2. 

pueGtas logran esta relación enriquecedora. Sin embargo po 
. -

demos al me os afirmar su validez como alternativa .a las 

actividades del texto programado. Aquí logranos1 

' a) -que se ~uestionara el texto a partir de la experiencia, 

. b) ~que ~o propusieran acciones a partir del texto. 
t 

Sin duda otros elementos de la mP.todologfa coadyuvaron al 

logro de ostoo resultados, oomo sonr la organizaci~n de 101 

contenidos, el tratamiento did,ctioo de 101 contenidos que 

buacaba la significaoi6n y la rnotivaoi~n para el.deatinata . -
rio, aoS como la autorelativizaci6n, · etc. Por eato resulta 

dif!oil aislar loa eltJnento• de la metodologh para su •v! 

luaci6n. 

lt. _Trabajo Grupal. 

COMo ora imposible evaluar el impacto do la metodologta en 

11 tl"abajo grupal, pensamos que· esta primera prunba oervi-
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ría más para hacer una exploraci6n de los problemas que r.!:_ 

sultaran del aprendizaje grupal. Surgieron aqu1 una serie 

de dificultades referidas a la integraci6n de los equipos 

4ua · ten~an en general poco tiempo de haber sido constitui

dos, En las entrevistas se explicüaron proble-e res

ponsabilidad, disciplina, pasividad ·y autoritarismo y en 

la din,mica grupal detectamos problemas de roles estereoti 

pados, competitividad o inseguridades, 

Al mismo tiempo todos los entrevistados manifestaron que 

el trabajo grupal hab1a tenido aspectos positivos ¡en la 

medida en que les había permitido aclarar puntos ~ conju~ 

to y que a pesar de las dificultades, era un elemento que 

lea ayudar!a en su integraci6n para el trabajo. 

Sacamos como conolusi6n que era necesario fortalecer el 

trabajo ¡rupal con otros elementos, como podr!an ser even

tos de oapaoitaoi6n eepeo1fiooi o un manual aparte de los 

m6dulos, que ayudara a loe equipos a mclnejar 101 problema. 
· , 

inherentes a· los grupos de aprendizaje o trabajo. Sin em-

bargo esto no se pudo realizar por problemas in1tituciona

lea y ·ea evidente que queda como problema a••~ rt1uelto en 

toda educaoi6n a distancia que protam:ll operarse con grupos 

y no oon individuos. La metodolo¡!a no contiene en 1! una . 

propuesta para esto ya que realizar un tra~ajo de· e1ta na-

'.l 
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' · 

turaleza que constituye en si algo nuevo y de gran dificu! 

tad rebasaba las posibilida~es del equipo central • 

De todos modos el Programa Salas de Cultura buscaba la in

tegr .. ·.ción de equipos de asesores-cap~ci tadores y por lo . 
tanto el curso y la metodolo¡1a no se pllntearon para cr••t 

los sino para coadyuvar a bu desarrollo. Sería interesante 

saber si con grupos realmente integrados la metodologia 
. .. . .. ~ 

aporta al proceso grupal o si es necesario trabajar dentro 

.d• ella elementos e1peo1fico1 para la intearaci6n grup•l· 

•' • 
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e o N e L u s 1 o N E s 

El trabajo que hemos presentado es una propuesta metodol6gica

didáctica, una propuesta que se inserta en el campo de la pcdag2_ 

g1a. Sin embargo quisimos demostrar en los dos primeros capí

tulos las implicaciones sooiol6gicas que tiene la pedagogía. 

Dioho de otra forma quisimos demostrar o6mo detrás de una pro . -
puesta pedag6gica existe una visi6n del hombre y de la socie

dad y c6mo la1 propuestas pedag6gica1 trabajan activamente en 

tunoi6n de los modelos de sociedad a los que se adscriben. 

Para nosotros, .el desarrollo del país pasa por la formaci6n 
1' 

de or¡aniza~ionea de las clases subalternas capaces de ftinci~ 

nar como oontrahegemon!a, capaces de enfrentar el modelo de 

dominaci6n econ6mico-oultural. Esta alternativa implica la 

capacidad de loe sectores subalternos de protagonizar su his

toria. A su. vez la capaoidad protag6nioa puede ser estimulada, 

reforzada, por la eduoaci6n, si por esta entendemos la ihte

rrelnoi6n dialGcti~n ontro la pr&~tica y la teort~, ent~b la 

1cci6n y la reflc~i~n para cualificar la ac~i6n. Esta ~il•

xi6n es reveladora de la realidad, permit~ .,¡ r.onocimiento 

mia cercano de la misma, •• la poeibilidad dt una pr&cti~a mi1 

libro1 la poeibilidad de construir un proyecto hiet6rioo, a 

partir de una realidad nonr.reta, pel"O afín a loa intar•••• dt 

101 l~jetoa h.ht6rioo1. 

.! 

. ,~ 
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Toda propuesta pedag6gica que promueva esta reflexi6n con me-
" todologías que problematicen el entorno, inviten a la cr!tica 

y a la participaci6n, trabajan para la construcci6n de una 

práctica de libertad. Sin emb~rr,o la construcci6n de una sali 

da para las ~lases subalternas pasa por la organizaci6n popu

lar. 

Se olvida muchas veces en las pedago~1as que intentan trabajar 

para la liberaci6n esta vinculaci6n de la metodolo¡{a a lo ºt 
l • .... . 

ganizativo. As! han abortado proyeotos pedag6gicoe que se qu! 

dan a un nivel "concientizador", il no inser~arse en la1 oon-

tradi~ciones concretas de los proceoos nocialee. 

En nuestro caso, la propuesta pedag6gica ~e dirigía al promo

tor de campo, e intentamos, a trav'• de los contenidos, orien 

tar la formaci6n en la linea de la comprensi~n de las contra-
r. 

dicciones de intcr~s que.ocurren en el medio donde 1e deaarX'2, 

lla el trabdjo promocional. Ad hto se orienta a la prol!IOci6n 

de la orp,ani7.aoi6n campesina. 

S~n embarso Gamos concientes de la limitaci6n de una propues

ta pedag6giga aislada de una situaci6n promocional general. 

¿Qu6 programa profllQai~hal planteaba la Direoci6n dol I.N.E.A. 

y del Programa Salas de Cultura~ lQua prooe101 concretos vi

v!an las oomunidades donde se inoertaba el progr4ma? ¿Cu&les 

eran los problemas que enfrentaba.n diarial'llente loe pro1110torH 
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en sus labores tanto de tipo institucionales como con la-cornu 

nidad? Sin poder manejar todas estas variables, era imposible 

plantearse siquiera un a~ercamiento al impacto de la propues

ta en la promoci6n de una organizaci6n popular. 

,, 

Nos concentramos entonces en desarrollar y evaluar el otro as 

pecto de lo que .hace a una pN>pues~a de educaci6n popular: la 

metodolog1a de enseftanza aprendizaje reflexivo. Intentamos as! 

oaraoterizar e1ta metodología y adaptarla a una modalidad a 
. ~ . 

distancia. Se logra, oreemos, al.menoa, avanzar una pri~•ra 

propuesta. 

La modalidad preHnta sin embargo una serie de limi tao iones 1 

la dificultad de una comuniaaoi6n dial6gica, el peso de 4uto

ridad de la letra impreaa, y otra• que mencionamos en el tr•-

bajo. 

A estas debemos agregar otras que encontramos en el desarrollo 

ch>l tNliüjo. l:n ¡>rinicr luntlr la combinaoi6n de la modalidad 

con el trabajo grupal. Consideramos que no pudimol d••a~llar 

una estratogia que permitiera apoyar la form~oi6n de equipos 

de estudio, objetivo que nos plaht~alt\úi un un inicio. No al

canza oon indicar el estudio y la realizaci6n de actividades 

de aprendizaje en ¡rupo. El aprendia&j~ grupal tiene una 1&rie 

de imp,lioaoionea de tipo afectivo. No ubemos li •• polible 
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:;po1't.ir ~ :; 1: l? ap<>yo en un sistcmcl 'ü di:it .Jncia: queda entonces 

'~':le a :;¡:'éCLu pl.a11t:eildo como problema . 

r:n se¡;undr¡ l11!:•1r habría que preguntarse qué tanto es posible 

im tlÍGe f,o ;~11r ·ciC'ular i;uficicntemcntc flexible como para inte-

br·ar loo problemas y necesidades de los destinatarios del mis . -l 

mo. No pudimoa desarrollar una evaluaoi6n recurrente que noe . 
hub.ierc1 pGrmi tido contestar e(; ta interrogante que queda enton, 

COJO t;\mbién plante:1da como problema. 

Por ~ltimo no os que esté claro aún el problema de si a1 

posible diseñar in icadore~ para la autoevaluaci6n que retro

Hl.imontcn el .1prendizaje. Parecoría que nos enfrentamos . a otra 

contradicci6n i~salvable: lee pueden dieenar de fuera indica

doras que no contaminen un proceso realmente autoevaluativo? 
1 

¿Hanipulamon a trav&s de los indicadores la direcci6n que l• 

querernos imprimir a la reflexi6n de 1 as person117 

Nosotroo intontamoe, como se vi6, ayudar a autoevaluar la re

flexión hecha y no las conClluaiones logradas, pero creemos 

que la presunta sigue sie.ndo v4lida ya que ¿tenemos nosotros 

la .oabidurta total aoeroa de cómo razonar, de c6mo reflexionar, 

de cu~les son loa J.tuH.t!adores que debon tomarse en cuenta 

~ara llegar a una obnolusi6n? Quiz& debería evaluarae ·-y val

&• la redundancia- qu& importancia tiene en t6rminoa de la Z'!, 
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"':·~ 

troalimentadón del ·aprendizaje el plantear indicadores d~· au-

toevaluaci6n o si constituye un resabio instrumental del ·-mét2 

do del texto programado y entonces ~os indicadores para la 

autoevaluaoi6n deberían ser diseftados por los destinatarios 

del programa. 

A pesar de todas las limitaciones que túvimos tanto por las 

características del sistema como por las condicionantes insti 

tucionales, . de tiempo·s, de experiencia, la propuesta ·permite 

pensar en la viabilidad de una ~todolog!a a distancia rifle-

xi va. 

Ea, y esto nos animamos a afirmarlo, un avance respecto al 

texto programado. A diferencia de ~ste, la propuesta pedagdgi 

Qa aqu{ desarrollada invita a analizar la ~calidad, á cuesti2 

nar el texto, y a proponer alternativas de acci6n. Trabaja 

así, de alguna forma, para coadyuvar a la generaci6n de seres 
I 

oríticoa capaces de conducir sus vidas de forma m!s libre. La 

aociolcg!a educativa puede entone•• no ac~c l~mitar•• a int•t 

pretar los hechos educativos sino a proponer 1natrW11ento1 qua 

operaoionalioen al papel a1ignado a la eduQaci6n dentro de la . 
1ooiedad.· 1. 

.. 

· ~ 

,, 
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INTRODUCCION 

Queremos aprovechar esta sección más que para introducir formalmente este texto base, para 
tablecer con ustedes una relación quo fructiflQua en un continuo intercambio de Información. 

El-Curso ·de Capacitación a Distancia Que recibirán, est6 formado por doce m6dulo1; 6ste 11 ti 
lmero y recibe el n9mbre de MODULO DE INVESTIGACION PARTICIPATIVA que 11 compo. 
dt cuátro partM v un teicto complementarlo que son: 

Para quó invcstig:imos. 
11 la lnvo$tigación p,1rtici Jtlvo. 

111 E topas do la invostlgaci 1 participativa. 
IV Algunas considcraclonc sobre lo invest!oaci6n participativa y, 

Comq te1110 complf!mo tario "Formas.de Organlracl6n Satlol, do la producción y do la co
merdallzac!6n do las coínunid0>dos rurales do la tona lacustre de P6tzcua1 o", tn el que 11 
desÚibo umi c11pcr:encia do Investigación participativa. . 

i 

El objetivo do este primer Módulo os que los 1~sores-capacitador011 del Prl)Qram1 de Saloa dt 
Cultura comprondan lns particularld1do1 do 11 lnvtatigac:l6n pertlclpe1iv1, IUI obJttlv0t, 1lcan~ V 
limh1clone1 para que 1 través de 11 metodolog(1 y trtbaJo P,cpueatos trwlquticen su ptktice, tn V 
con lat comunidades do su zona de trtbajo. · 

"' 
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1 l PARA QUE INVESTIGAMOS 7 ·~ 

·.) 

¿Cuántas pmsonas podrían inl~[jl HSll ni Comité Cultural 7 

l Por quó un sector de la comu 11i· l i S" l•pone a la fundación de una Sala 7 

¿Por qué on una comunidad, la 5.31a do Cultura tuvo más aceptación que en otra 1 

Preguntas como éstas pueden ser contestl'las simplemente por la intuicldn de los asesores-capa· 
citadorc5, o bien pur.u1m ser el inicio de una invf!stigación. 

Si Interrogamos a los miembros de la Comunidad, anotamos sus respuestas, revisamos la historia 
de fa zona, averiguamos qué conflictos existen, si buscamos entender las razones reales y materiales 
que los causan, etc., seguramente estaremos mAs cerca de una respu•ta acertada i lai preguntas !ni· 
¡ciales. .-
1 

1 • ·.• • : .. 

'i Nuestros sentidos nos dan una idea aparente de la realidad social, pero para comprender cómo 
lfunclona ésta realmente, dobemos hacer el esfuerzo de observ1r sistemáticamente, de relaciónar he-
ichol, de razonar y dar explicaciones, etc. · . 

i r ·;~.~~;l~m;· ;.;~-,~·± ~"' rulldod, para upllca:i;, ~~:~ :~~;~ p~;;to, ~n~ fundam~.' 
ttln11nt• llMl"fU9 qu•11mot ac:tuer, modificar algCm upec:to dt 1n1. ; · -· ~ .... --·-

~~ efoct;·:;~;:~ramos datsita a una comunidad scguramento, nos ocurrirían preguntas C<'mo 
tas qua hicimos. Estas se nos plante.in porquo llegamos a la comunid;id para una accldn concret1: 
ptOfTIOVOt u11<1 Sala. Acción quo translormar• do alouna manera la realidad de fa comunidad. 

Vemos os( quo poro ro.ill1or nuestro proyecto, para que nuostra 1ccidn de tr41nsform'acidn resulte 
lo mejor posible, nccosilamos conocimiento, coníiüblcs, que se ba~cn en la realidad concreta y qu1 
no. sirvan piJra prauramar, por ejemplo, nue5tras acciones futuras. En electo, si investlg;:¡mos 111 
c:atactodstlcas du una detormlnnda comunl<.IJ<.I y vemos cómo ésta1 influyen en la motivación de 11 
mtnte, potlrornos proaramor mejor en cuáles comunid1des Instalar una Sala y definir, m'ú o menOI 
Ct.14141 serdn los problema. quo tnfrtntar1mos. 

la Investigación nol petmltlr• distinguir 111 e1u111dtloe1f1CI01 v lo pertlcul.; dt lo 11neral. 
~ tjomplo, frente 1 11 PflO'.tntl l. Por qu• la poblecl6n no •U motivldl peta lpo'llf 11 Sala• 
Cultura 1 · 

Podrí11no1 responder Intuitivamente di dl1tlnt1 rNnlrl: 

Porque 11 floj1. 

Porque 111Nlflblla . 

... · Porque tiene un probllm1 d4 tenencl1 de tltrt1 que 11 pttOCUpa mk. • 

....................................... cw .............. ,... ........ .,.,.., 1 
1 

'· 1, 

• • 
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a (nvcstigaclón entonces: 

1 guía nuestra acción 

la ordena 
.· 

la hace más eficiente 
.. ; • • •. ~ : • 1 • 

nos evita C$fucrzos lnútllos 

nos evita equivo.i;arnos de rumbo 

odas hemos invcstigoclo alao alguna vez, investigar no es sblo "tarea do cspeclolistas", inaccosl· 
para los demás; ni invcstig:ir so busca básicamente comprender mejor lo que OOI rod11 pare 

nuo.stras acciont)S trnn~formcn la roolidad en el sentido que queremOI. · 

En la 1iuul1nt1p6gln1H1ncu1ntr1 lt Actlwldld de Apr911dluJt No. 1 
. '. ·''. ~· ~ · '•' ... . · ~· '. ,· .... 
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Actki:fad de Apremfüaje No. 1 

Una vez leido ol Apartado l Para qué investl· 
gamos ? realicen una discusión grupal en tor· 
no a la~ siguir.ntos pr~untas : 

a Sugi?rimos qui1, para el desarrollo de la dis· 
cusión grupal, so utilice la técnica del 
DEBATE DIRIGIDO. 
La descripción de esta técnica la encontra· 
''" ustedes en ol Manual d• tknlcu di · 
Af>oyo, ti cual forma part1 di~· materia•di lltt primer Módulo. 

eón .... ditcualÓn .. P'ltendt: 

,, t • . ~· .1 , . .. . ' .. 
• , ' 1. ···-·· . ' ··- ~· .. • 

. •.· fl 

• '1 : 

/ · ,, . 

' ( 

. . ... 

' 

1 r. 
4t ' · · 

..... 
. '. 

L Cuándo hemos investigado 1 
¿Pira qu4 hlmoa Investigado 7. 

'. 

. . .; . 

1 

. 
• 

...... • ; - • ·;11 . ... ' ·· ·:-. .·· .. :.• .. ~ . 1. .. -
·.·t 

.. ,, . ... 
C Recup1r1r 111 e1eporlenci11 ·qui 11' hin 

teniiio en Investigaciones anteriores. 

e 085Cubrir que si se ha investigado, .. lo 
ha hecho para modificar la realidad, y par1 
qui 1111 acción SOi m'1 efic:ient1. 

... 

'" ......... ,. ''''"' .. tfthtftltlft ... 
, Ctltlfllt ,_,la A11e.tult1...._, 

.. 
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C.lterlot p1r1 le Autoevelu1cl6n dt 11 
Activir.ac1 dt Aprendiz•J• No. 1 

' 

Cuando twmlnt lt dl1®tl6n u•uP1I, el grupo · 
debtf• Jllat ftdw y hOft Jmrl 11 pr6>elma reu· 
nl6n, wi que " 4Mlrrolr11r• 11 Actividad di 
Aprendll'it No. 2. 

N1tur11r:iont1, ··PI,. efectuw dicha Actividad . 
dt Aprtndl11Je, deber• leerse previamente ti 
Apartado 11 dtl Texto Base "~ lnvestlgac16rl 
'-tlclpetlWI". 

'\ · •' : : : ..;. ' ' I·, 
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4. ' 
' 

En fa discusión, l So consideraron todos aque· 
llot acercamientos sistemáticos ·y objotivos a 
la realidad, en diversos ámbitos tescuola, unl· 
versldad, trabajo) 7 

e A la luz de sus experlencbs l Se consider6 
en qué medidl 11 lnvostlgaci6n sirvió o hu· 
blera servido para logrer una ecciOn m.is efl· 
ciente. 

· - ~ 
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11 LA INVESTIGACION PAFlTICIPATIVA. 

Existen muchas formas o METODOS para ín '1'.stigar; el que proponemos es el de 1 NVESTIGA· 
CION PARTICIPATIVA CreP.mos que ésta es la ALTERNATIVA MAS VALIDA PARACON,0-
CER Y TRANSFORMAR JUNTO CON ELLAS LAS COMUNIDADES que atiende el Sub-prcgra· 
ma Sala~ do Cultura. ·• ? • · · · 

l Por QUd se le llama participativo a este método 7 · I 

En alguna ocasión nos ha sucedido que vcnios llcg<>r a. li'l ~~mulllditd 11 uníl persona haciendo pre· 
guntas y después Irse. Nadie de la comuniúau supo nunca: · 

· - por qué li.is hJcía, 
- cuáles fueron fas respúestas, 
- pilra qud sirvieron tos resultados. 

A , 
. ¡ : , ,,. 

·. •.,, · . .. . . . ,. 

..... . 

A le lnvtstigiJcf6n tradicional no le Interesa que el pueblo conozca su realidad, analice sus pro
blemas, busque sus caminos pra solucionarlos. El conocimiento para ella debo 03tar en manos de 
une '1ite. Quizá algunos bu5quen cambiar oigo, pero tienen la visión de quo los cambios los hucen 
unos pocos, en función de sus Intereses, y no en función de los de la m<iyorla. 

• •1 , . 

L1 lnvostlgacl6n participativa busca que Han 101 propios lnttrtsados en ti cJmbio qulenCJ dtci· 
din qui qul1r11n lnvtstigar y que cono1e1n y utilicen /01 remlt1do1, para tratar d1 10/ucioMr 1u1 
prob/1m11! · · · 

1. 

2 .. 

V •to por v•rlos rarones: 
• : 1 ' 1 

Porquo do ocuerdo a la 11/1/dn d1 '" sacierl:id por 111 cual opta1os, los cla~s. sectores, y orupos 
monos favorecidos deben buscar, en forma organizada y soli rlo, lnst;inciJs superiores do jus· 
tlcia y democracia social. 

Porque ni el lnvestlg<Jdor, ni lo lnvestl9;icl6n, ni cuillquicra de osotros somos .''nc~tro1", teno· 
me» una .visión del mundo, tenomos interese! p•:r mnaics y como Integrantes de Ún grupo so
cial, y por lo tonto, en forma lmpl (cita o expl/clta, cor1tílmos con wlorrs (ldo¡¡:i, prefcrQncins, 

, ' lntere5ff, costumbres, gustos). Entone~. pera ser coherentes con n~csttJ vfsi'ón dtJI f'lwndo , .. 
V con nu03trt•s vafortr y con nuestro trabajo on Solas do Cultun1, dcbcmoi porticip3r ~1..m lns 
'comunidades en la búsqueda do alterno tlv3s o sus problor,nas. · 

3. Porque la roalldod es dlnlmlca, cambio pormancntomcnte, no 83 estática . Es compleja, tiene 
muchos nlvelos que so entrecruzon. Por lo tohto la conocemos mejor si la vivimos do$cfo den· 
tro, en su proceso, actuando, y no como en una fotcgr;ifío en la quo sólo CJpt\lmos un osp;!-;· 
to, un momcmto nada más, como el invcstlgodor tradicional quo haco s1J cncvc~t;), :'>ll vo. y 
todo lo que conoco JOn los "si" v "no" quo recibió a sus prcountos. En la lnvc,; tiuacióri como 
con las personas no podemos decir quo conocemos a olgulen por fot01Jrarra, lo hncornos cuon· 
do nos relocloníJmos con olla. 

, · I 

4, · Porquo las porson<>s, cuando aon lnvestlg¡idas tradlclonolmonto son consldorodiis como ob¡'1to 
do estudio. La lnv!l'itiq.3cl6n participativa propone una rolac16n no ontro suj.>to (fnvc.stl~:Jdorl ' 
V objoto (Investigado) sino ontre 1u/eto1, que junto• lnvcstlgiln sus problem!l'; sus n~ionc; . 

.' 

1 

t 

'f 



.... 
,,. . ít . . 

~ Este relación entre sujcro1 es además muy enriquecedora P,Dra la lnvestloaci6n; pues permite 
; que se Incorpore todo el cono~imiento acumulado. en las JX!rsonas de la comunidad.que por ti· 
cipan en l:i invcstiyJción, su c»pcricncia, su momor1a, ate. 

~· r.~ r" . ; ;," o. p rq o la invcst igación pa.rticipatlva us 1111.1 in-~tl1nc:ia edllCill iva, en fu mcditki llll 
u., or u im ' o u d d f' 1 . 1 1· 

• ,.,,, 1 • penonas da la comunidad no solamente cuan o e ine sus o >JC'I vos y ana 1z1 ... ,. que in ~,.r "' . 1 d 1 · · 1 .. 1 · s liados. sino tarnbi~n durante su proceso y como ta rcspon e a o~ p1111cip10~ u; s1co1 
d~s,~o~ucaci6n de adultos (que vemos en otro Módulo Didáctico) en el sentido quomoti~ 
1 los part icipantcs (•~llos deciden sus acciones) Y los considua en una relación de horlzontali· 
dad (el adulto s.:1bc, tiene c>Cperiencias valiosas). ·. 

Hemos visto elgun.1s de las caractcr isticas que consideramos 'más importantes_ do la 111olodolo-. 

1r1 que proponemos, w.mios ílhm11: 

¿CUANDO SUfüH; Y POR QUE LA INVESTIGACION PARTICIPATIVA? 
·,: :;, 

lt,jn~11l~ló" lrndicional fue, en cicnci<is sociales, la corriente de invustlgoclón dornir1unte, 
hastt 1fl dé(:ada de los sesentas en l\111Pr ita Latina. Este corriente llamada tambión posltivi1t1 o 
tmplfl'fl• considera al mundo snci~I 51..111\'janto al mundo nJtur1I: con un orl)r1nlsmo, y por lo tonto 
prcnc(\do medir o fJJ(perlmentlf con 11 realidad social i!)Uill quo los físicos, los quCmicos, los llioló
gos, cc)n sus objetos de estudio. Como la rr,¡¡lidad social r.s muy amplia y compleja tl"rnan µara su 
lnvcst"1c16n un poquciio aspecto de ésta, y la miden, expcrimcntari con ella como en un laborato
rio, ast h3Cen "cie~cia". O.curre con es~as invcstlyacionos que no alcanzan nunca a explicar las cau· •n profundas, estructurales. Ocscrillon un ílspccto de la' realidad, pero no les interesa ir a las rofcos 
de los problemas, para trnnsformar el mundo. Por ojomplo: si estudian ti u11<1lfaLotismo, mld1:n v 
ucan pOfccntajo de alfal>ctas y 1nalfabeta1, pero no relacionan ol hecho con causas. cc111 1ó111lr.C1s, o 
polftlcas, no nos explican, el por qu6 y pare qu6. Estudian aslmivno, 11poctos ton minúsculos o ln
lratctndcntes, fuera de la p1oulométlca de los taf*:ltondos talos corno "El uso del CL11 tel en 11 ce
ptelt1Ci6n", c.alculando a quó distancia debe de encontrarse del observ1dor, quo letr1 es 11 m" 
1Pfopi&d1, etc. 

'""'' 1 "'' m1n111 dt conctblr la lnv11tlpcl6n, 1ur" una 11orrltnt1 '""riu 11'1• treta de ª°"" 
11Nt"'9r mil tn profundidad loe prubl1mn *'''"· y 1~ttrl4lt 1 I• rt1IWMI toelal cumo dlttlntl 
• •• 111turtl, 1ln l1111m11l1 ""' loe m!tmoe 111•'94-. 

1 1 • " • 

Unt lit las ecclonl's mctodo16gle11 que surgen es 11 llamada lnwnt/t#ldn-tt:cl6n, que slgnlflce 
que M ccnoct ectuando, ha~ieodo, transformando. Por ejemplo: • Cftt que una de In formaa di 
eoluclo'* ti problema educativo tn el medio rutel puede .., 11 Sub-.fttogr1ma Salas dt Culture. 
le pont .,, marcha ti proyecto, que t 11 vez de 1tr una eccl6n educatlv1-cul1ural nos confirmar• 
o ntgtit lo que IDsttnlamos ti principio como 1flrmeci6n "a priori", como hlp6t•1l1, El resultado 
di UN frwfttlg1cl6n esf, estar• evidentemente mucho m.is cerca de la verdad que si la hubiéramos 
hecho tn nuestro escritorio del Distrito Federal o dt 11 copital do algún Estado. Además sabr• 
moa P'Jf qu6 Jt o por qu6 no, y cuáles son los tciertoa, Impedimentos, etc., de nuestr1 hipótesi• 

, lnlcl1t ... •;, . A•, .. 

• •• ,, •·· • r 

En 11 dbdt dt. los sesentas surgi 11 lnvesligaci6n p1rtlcipatlv1, muv relacionada con 11 lnvtt
t'91cll>n-accl6n, con la soclolog(1 crHica y con la oducecl6n de adulto•. L1 lnvestigacl6n, que y1 
no pretende doscrlblr sino expllclr p1r1 c•mblar, •hofl quiero, 1doml1 tl(IJllcar /unto con lo• di~ · *''"'*''' lnt«1udo1 1n 1/ cimblo, La crisis socioecon6mlca que ha ylvldo Latlnoam6rlce desde· 
tll dbdt, t1epllcen •.1 autglmlento y deterroll<! de 1111 corriente. . .• , .. 



Paulo Freír~ desarrolla una nueva coni:r!flCÍÓn de la educación de <1dultos, cuya 1 ínca fund::irr.cn· 
tal c3 lo relación horÍ1ontal educador cd•Jr.:Jndo (conocer juntos) pMJ la concientil,1ción, es decir 
¡3ara la toma dt? decisiones conscicn t•) ¡ r.r ÍI ica de los in·1creS<idos en so-:ici.!.::des má~ just;:i~. mjs do· 
mucr;\1ica·;, m.ís pJrtir.ipativüs. 

, · 
Ah1.Hcl bien, csr;i furnw de có11.,• :IJ ;r ,.¡ c;;1111bio social, de ,quienes tiene que ser protagonistas, de 

cu;il es el papel da los irwc:~JIUJi.11.Jr(.'s, 1~J1¡¡ ildmi.ls, etc., se concreta en distintas prácticas social!!~ : 

tendremos un tipo do educación, de inv11s1ft;aci6r1. -d& 1ttflm1u:i~n del des.arrollo comunitario, de 
organ/z,1ción dt1 base de lils comunrdaúes, poutndas toda~ p«?r un mltodo particlpath-01 dcmocrc'itl· 
co V que buscn la torna do concicncíJ parn In acción organi•~q~ V ~glit~;iria . . . 

Con estos clm11cntus 11os tlccrcJri11Js .ihur a a µodcr caracterizar mejor a 111 ln11e1ti~aci6n partlcl· 
patlva como: · 

... 
U" ci,o. lf1Wtltlpc16n que COnttmpl1 11 ,trtlclpKl6n di lfllpot tOCl•l1t populmt tn' ti con
.lfol 41 tod~• 111 •l•P" de 11 lmfttlpcl6n, tln que ••to 1l9nlfli¡u1que11 inf11tlg3dor-promo1or 
4111p1rec• como t•I, 1Íno qv• 1por1111014tm'1 •u• conoclml1nto1 par• que, junio con 11 d1 l0t 

••n&i, N 111odu1c1n """º' conoclml•ntot. 

li retornarnu11 las preguntaa con quu lnicl1mo1 este M6duio, ¿ qu• venttju obtendr(amos roall· 
undo una lnvftltfgacl6n pertlclp1tlv1 con miembros de las ~omunldades 7 

,odr(arnoa, en nuestro opinión, entre otras cos.:is: 

1) . conocer mejor las causa~ de los problem11s que Investigamos, ~ues tendríamos la visión de los 
pobl1dorn y contar (amos con su aporte para ln1erpretorlo1: 

b) 

d) 

motivar a,, población para hacer un trahajo conjunto, p' s trabajaríamos on torno a objoti· 
vos doflnldos por ellos, de licucrdo o su lntcrós; 

contribuir 1 11 orgonlrn;l6n de 11 comunidad, pues la ln11e tlgación organiza minlm;•nonlo .JI 
equipo lnvestlpador y rofur.rz11 valoros solidarlos v comuni arios; además su finalidad es una 
IC4:i6n que tambión Implica, para ser llcvoda a cobo, olauna orma de or11.l~lz~loo; · · ., 

. ' .... 
tflnamitir un mftodo para que la comunidad en etapas posteriores pueda rfJélllzor un autodiag· 
n6ttlco de..,¡ problemas v gener1r n1Jovos conocimientos acerca de Ta re;ilidad. ·. 

111 lt ""'""'' ....... • Mttt1n1t111 Altk*4 • • ....,.Ne. ·z 

• 1 ·, 1 1 1 • ~ .. 
. • 

i :'\ . .... . .. :. · 
. . .. ., 1 ,., • ' • • 

' . . . 
.. 
~ 

1 • 
,. 

·: .. ··' . ·•. 

· 1 ' •• . •. ' . 

\ 11 ·.• · • • • ,. 
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• 
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1 
Ac1lvldfd d1 ·Aprendlreje No. i .. ~ ' 

SI el temario dol grupo lo permite reallcen un 
sociodrama. Esta técnic:a so encuentra descrl· 
ta en detalle en ol Manual de Técnicas de Apo
yo que ec:ompalla 1 este Módulo. 

t •• 
r·: . · . .. •; 

~ .. ··" ., . ·. " · · · : ' ·; O En ti soclochme dtben r1pr0111ntlf• doe 
. . ·r·' .. 

" 1,. 

... 
D """lmoe - "' rtpt-'11Clont1 • 
~; · 

~· t} l I'' ' " ,., , 

1).,.. torno 1 111 preguntas con que• lnlcll · 
ll '. fJ16dulo. , . 

.,, ln!clendo con 11 repr111rttld6n del 

postur•: '. 

· - la de un Investigador "tradldonal" 
- la de un Investigador "participativo" · 

. .... 
· l~wtlGector tredtclonal. "'/ ··:· , 

-~ .' ~ . ~.·. ·, ·. ~ \ . 
¡,•• 

D L• S1Kt0f .... aerf1n: 

- I~ Investigadores ("tradicional" v "par· 
tlclpatlvo"t, v los mlembrOI dt la comu· 
nfdad (que Intervienen en ambtl reµr• 
M11ttc:lone1I. 

- 11'! lis representaciones no se deben con-
1ldutar los papeles en forme de "buenoe 
V fNl<JI", sino vldndo la cornplejldad de 
cada posición v supuestas eportaclo1111. 

•.· 

• • • 1 

... 
• 

. ...•. ,· 

1 
·• á ~. 1 . ·• 

'I , .... 1' • • . ' .•' •\· '' ' • ' 1 :· ~ · . • •. • ... . 

·SI 11 ditf1 lt circunstancia de que ·el gruPo• ,.~ · .:.•!-.' ·.: :.···:i 
demoslado pequcllo para h11cer 11 represent• 
cl6n swarldi, entonces podr.,.. 11tbof1r un · · '" : : :. · · · ;.· · ·· ···"1' •· • ••• · 

eu1rt1I en ti qÜt, por medio di un lnterr.tm-: · · .:: :' · 
blo de oPlnlon• •Identifiquen In c.erectert. 

,. '" .... '·'. 
dme tinto • ll lrwt1tlQ1Cl6n trldlclonll • · ·· · • ~ · .. ir. ~ · • · • 
...... Pl'tlclpetivl. 

.. . , , •· ' . . ... • ; ,,, .. 
1 •. •' •.' 

. •••• 1 

,· 

' . 

.. 

• 1. 

1 • • 

' Cuelqu ler1 de I• doe ectlvldtdtl que • r.el
ct, tltM por objeto: , 

O Cl1rlflcer .111 dlferencl• qut l1el1ten entre 
11 lnvestl91el6n trldlclonal u 11 partlclpetl· 
Y8, 

Al lermhl9 de IH •9Mlut10fltt .. 11nl .... PM• 
1f1111tt ti toci.lrtftll • ti ur11I, tlti.trai. ,, ... 

tuer la A11"9wll1tetltft, tll'• lo tull 1t '"""º 
1111 triter'- '" 11 ~ti p'91na, 

.. ... 



CrltP.rlos pará 11 Auto1valu~clón de 11 
Actividad d11 AprendfrJ;e No. 2 

y 

' • 

( En las co11chs10110:; pudiP.ron idcntHicarSIJ algunas de estas caracter(stlcas 7: 

INVESTIQACION TRADICIONAL 

O La hace el investigador solo. 
O El investigador solamente interroga a le co

munkL1d. 
O Logra una explicación wperflcial del° pro

blema. 
o L• poblac16n no 11 motiva hacia la Sala dt 

· Culture. 
O Cuando ttrmlnl, lt comunidad Queda Cl0-

mo ant11. 

. ' 
• . . 

... 

INVESTIGACION PARTICIPATIVA 

. 
a Lg har;@n el lnveatigador y gente de 11 co

munieil{l . 
o''EI investig,1dor 1t111.1rl• v aprende conjunte· 

mente con la comunldld. 
O Logra una 1.1Cpllcaci6n mjs real del proble-, 

ma. ·· 
o La población se motive hacia la Sala de Cul· 

tura. 
O Cuando termina, la comunidad 1prendi6 

un método v adQulrl6 mayor conciencie de 
ius problemas v de solidaridad grupal, 

O ~e buscó trtnsforma~ algún ¡11pec10 en 11 
comunidad. 

~· 

·. 
' .'I 

'"·'\ ·· , 

" .· ... 

; ..... 

Ulli "' r..e11 .. 11 -.thw.4 lle Apt1n4fütJ• Ne. 1, ti 1rupo pvt4t t1t1blecer ftch• y hare pera · 
1r..tv1t lt A1tM4'14 lft Apr•ndl••I• No. l. ''"tito dtbtt' ,.., .. pml1mtnto, en forrna lnJlvl· 
-..... ti A,1rtt4o 111 dtl Tt•te l1tt ("lup .. dt l1 lnmtl11116n Partlclpatln") y ti T11110 COln· 

"9ril1ttterle de ntt M'4Mo., 

9. 

' 

. ·}: 

t 

¡ .. 

' ' 
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,, 1 

111 EtAPAS OE LA INVESTIÓACION PARTICIPATIVA. 
1 . . . . . 

SI Pl?tomos en ~I método corno el cnnhmlo do P••sus ordenados que so slguc11 para logrnr ol 
conoclinlento que queremos, esos pasos serán nuestra' 1tapJs del proceso orga11ltatlvo.' ·Ellos no1 
lr4n co¡iduclendo de manera srric:illa y lógica o nuestro objotivo, e le vez que nos permitirán orde· . 
NJr y sistematizar nuestro trat.Jiljo . 

' 
Lis .. tapas que expondremos han sido planteadas de esta forma -con ligeros 1•arluclones- por 

1lguno'1'.lnvestigadores, pero, y es netesarlo tenerlo en tuema, no 111CA1rlamént• deben ..,, toma·. 
dls al RI• de la letra: puerto hílblll tllm, puede "10brar" 1tgune, pueden darse simultáneamente 11· 
gunas ~ellas. las prr"1111a111ni como elemplo 11er confrontado v enriquecido con la práctica. 

V ~ • , ' · 

;, . 

...... ~ 1: .. . · 
• • . . ..-. llÑ ·· · : ... ... 1 •• t ,.1 j.' . ' .. .. ·, 1, .. ' . •t \ • . • .. • • • ~·. "\ • • . • • 1 1 . . 

tn1.,,..;ldn ffl tqufpo lnvnt/fM/or, 
1 • • o;l,U 

Com~ dect1rnos.en el punto 11 de 111ut Módulo 11 caractn~fstlca fundamento! de osto mdtodo ~ 
le partlclpacl6n de 11 comunidad en 1l 1nlllsla de 101 problemas que los 1r1e1en. 

P1r1 que· esta partlclpacl6n 118 !U, n necosorlo en primer lugar que 61 o I01 lrwestlg.1dorot, loa 
w.sores-capacltadores y/o promotores to oncuenlrtn en cierta medld1 lntflf'ldoi, 1alld~rf11do1 
y ecop~odot en y por las r.omunldadcs, y en lfJOUndo lu!Jc1r que tinto ollos como 111 comunidad•· 
pen qu• Intención tienen v qu~ papel van e jug¡ir, ,,.,,., qu•" •I di colaborM y 1port1r, y no dt 
aceptar'. pasivamente o imponer aulorltoriamente. 

) 

Por último, es también necesario constituir el equlpo,'fs10 en riueitro CalO • faclllt1 J>Of ti 
hecho di e><l1tlr los Comités Cultur1les, comltfl que pueden ser ampllldol con otros miembros dt 
11 comunldld durintt el PfOcetO, fin le mldldl en que ~I objetivo de lt lnvt1tlpcf6n "' motlvtn-
lt .,.,. ~~~ . . . . . . • . . .. .. " .J ... ' • • • . 

·' 1 · 1, ,.,¡ . .. •. . . .. 
• • , •• , 1 ... " • ...... , .. 

' 

Por 'jtmplo, 

Al Comlt• Cultural le lnttrN llbtt por qu• ·cuentan con poco 1poyo dt fa comunldtd 
plfl IU 5111. 

• • ' 1.. ,,..,. .: .. '\. • ...... t • • .;,.' 

., . 
E1t1 ..,,, 11 form1 do plantear ti problema como tll, y no, por ejemplo, decir que li 5111 no 

funcl~•qve nedlt 11bt lw, o IMlfque lt ""'' • ..,.uca. etc. ' · 

• 

... . 



1 ·· .. 

1 Et1p1 3. 
1 

[1111111,:0 t(a r11forr11r:l1'1 hlpótesir, y los ob/1:1t/vos do lo Investigación. 

Sryuram~nto, humus oldo hJlJlar, do términos come> marco de raforanci<1 o hipótesis, que paro
ccn complejos, trataremos a continuación de explicarlos. 

Todos tcnurnos un wbcr acumulado. Sabernos, por ejemplo, tas características económicas fun· 
damentales do nuestra zona do trabajo, posremos -punque sc>.a vagamente- cierta Idea do cómo 
so rolm:ion¡i nuestro pala con otros Pílta cornerciar, tgnqmos algún tipo de intcrprctaci6.n acerC.J de 
por qud ocurrieron ciertos hechos históricos. Adum~~ d(j llW~ ronocirnicn1o~ tenemos, como ya 
ve!amos; vil lores: crrurnos quo tillo cuül c1i~1 rs justa o·lnjustn, a~~trgmos a tnl o cual forma do vi
da, utc. 

N11u110 mlfco d1 11f111ncl1 ut6 forrnatfo ~NoncH por nut1tra vltl6n dol "'1111-1, 111111troe wtl• 
'"· y 1l 11ber ecumul.do .,, tenemot. 

En las clunclas sociales existen tuorfos Interpretativas do ta rcalid¡¡d que son esos ITllltcos de · 
referoncln, planteadas a un nivel más conceptual y sistemático. Asl, por cjC1ir1plo en Soclológ(o está 
la toor f11 lunr;ionallsto, ol mutorl¡¡llsrno hlstór ico, el estructurallsmo, cte. 

Ganeralmunto la1 lnvcstll}llclones comhmzon por la exptlcltac16n sistematizada d11 eso morco de· 
tofo1uncla, puce *' di ol que gul<d el trabajo posterior y 1 la luz dol cual se lntcrprotnrAn los 
rcsuttedoa. · 

Veramos cómo ocurre esto. Rcr:ordomos nu~tro probluma: 1 la comunidad no apoya a la 
Sala de Cultura. Al tfücutlr ol problema r:on r.I Cumitó Cultural, un sc:ctor del grupo .plantou quo lo 
quo oturro es q1.10 lo c.omunlúad os floja. El otro sector entiende, en cambio, quo 1111lstor/11 de 
11 comunidad lndle1 quo ósta 111 entusiasta cuando se trata d olgún beneficio para todos, quQ 
lol pwblo1 H mo11ill11n siempre por sus lnterrscs matorlales, q exlstM prohlemJs de oloún tipo 
que scuurornente preocupan más o la coniu11icfad como para que o so acerquen a la Salo. 

El marca de refurenci1 de este l.ltlmo urupo los llevó o obten runa hipótesis o afirmación anta· 
rlor 1 la lnvestlu3cl6n, que sord prob11d1 o rtchar1d1 por la 1 cstigacl6n y que 11 resumen en: 
1xl1ten problemas quo hacen que 11 comunidad no apoyo 1 la Sala. · · .. · '. 

Bisados en la hipótesis definiremos nuestro objetivo u objetlvoa de lr"'estlgacl6n. De ecuerdo 
111Jemplo, estoe poddan 10r: · 

1t descubrir q~ probl1m1 existe que hice que 11 pobllcl6n no le lnterae, y ' · ... ' . . . . ,·., . . 
t»I lnwltiglr de qut forme el Comlt6 Cultur1I putdt1yudar 1que11 rauelv1 el prObl~'. .'. ; . 

........ , ...... . : .. ·~) · . 
• ••• 1 1. ./• ·'ti 

Loullncldn • l1 lnlortnHl6n qw '*"'''"''"· 
Une YN deflnldt qu• tnformacl6n Nc11lt1remoe, debemos pen11; d6ndt encontrarle • .', 

•• 1 .. ' 

12. ,. 

. :: . 
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LI Información P'!.edo e$lor: 

•' . ·•' · 

. . . 
•. ' 1·: .i:.· ..• : •. : 
' . ,) . ,. . 

- en las leyes 
· .:.... escrita en algún documento 
- a nuestro alrededor y entonces podemos o~irfa 
- en (Jno persona 
- en toda la población 
- en los ancianos del lugar, etc . 

. 11•• 

Lo lmporttnte en •te QHO n definir cl•rament• d6nde pod9mos obten.r la lnformeclón que ne
Cllltlmos: 1 

puede·'5tar en uno o varios lados y puede •r que ntcitsltamos diferent• puntot de vista so
.br•.la lnforlftlCi6n. 

" 
E1 nectiltÍo '*-•to'*ª Poder obtener lo q~ ~ttmoe. 

. I · 

St por 1¡.mpÍo, neceiltamo' lnformaci6n dt toda ti población, t1C1drí1mos que llmlt1r 11 univtt· 
., de trlbaJo. · 

Cltrta~nte no nos referimos 1 toda 11 pobl1cl6n del pl1ne11, nf de la República, ni del Estado 
donde vivimos. Puede ser que nos Intereso Investigar 11 poblocl6n de varios putblos o de un 1010 
pueblo, del núcleo agrario o drtl barrio, de los que reclbloron cr6dlto én el núcleo 19rarlo o de loe 
qu110mbr11ron t1I producto, etc. A ésto ao le llama delimltar ol universo de trabajo. 

Cuando y1 delimita"'º' el universo, nece1it1mo1 aaber, md1específlctrnente,1 qut tipo de gen· 
"vamos a preguntaile por ejemplo. 1uponi¡amo1 que neeetlt1mos Información de la µobl11ci6n dtt 
barrio. l Vimos· a pre11untarlos o todos, Incluyendo 1 los nlnot 7, ¿ O V1mo11proguntarles1 to
dos lot ldultos mayores da 16 anos?. l O tolamcnte v1mo11 preguntarles a la. jefo1 de fainlllo 7. 
i A qul~n v¡¡mos a preguntar ? A ésto se le llama dollmltar la unldod do estudio. 

Por llltlm'O, necesitamos saber 11vamos1prevuntar1 todli laa personas que heÍnos elegido como 
unlveuo dlt.f(llflio y CORlO unidad de .estudio. ~''º wl• un renso. En 1louna. c;asos,.nólo 11,,.. 
calrlo .,,.Ktirle 11l90na' personas; o aoa, tom1r eólo UN parte del total. la lnfOf'meclón que 
abtenemos :do es.» personas, podemos gener1ll11rl1 11 r11to de i. gente que no le pregunt1m<>1, 1 
.. to• i. 11~ tomar un1 muestre. ' 

. CUlftdo 11 af tuld6n dt In penonaa 1 qulenei qunmae P"iuntlfltl • pera mucho, podemot · '°"* un1 ft\uestr1 pequefta, SI 11 1ltuecl6" • lle'*'°"" 1 qulenel queremo1,,..,,,11rle • muy 
di11lna.1 a. n.u..tr1debe111r '"'' grlnde. . , 

........ . , 
•, · .. 

r . .. . . 
' Cdmo -tw • COft#IUlr /1 lnfortNC/dn 1 · - ' · · · · ' '. · • 

. • • ,1 . . . . • 
• ' '' ,, · • ·' \ · t · • • . 1 • • • · • r •• •• • " • • • • 

Ot ecuer_. lf IUlll' donde tttf li lnformlc16;t• tt'iOe' 11 .cntCi ·rr. Mcuadl peri obtnrll. 
~ 11 lnfan;t~ •puede. VI!'• podtmoe u• le Ñcnlcl • 11 abelfvecf6n. 

,• 
" 
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De or.uc:r do al lu!J.lr donde esté la infuru1'1c:ión se elige la técniCc'.I mós adec41Jda pJra ol.Jtcncrla . 
!:! '.a inlorrnaci·'. 11 se pucdu ver, podernos u:;ar l¡i t6cnica de la observación . 

... ' 

. Si hay que h~cer preguntas¡¡ algunas gentes, podemos usar la entrevista;~¡ hay que preguntar:e a 
mucha uente, podemos usar la encuesta o el cuestionario. ·· · ' 

SI la Información que necesltamo~ está oscrlta, tendremos que hacer una investigación documcn· 
tal, etc. · · · · 

Todas éstas son t6cnicas para obtener la lnformoci6n; las tdenicas son herramientas de trab<ljo, 
no tienen un contenido propio, hay que dór~elo. · 

Las lllcnlcns o hum1mlcmtas do lnvcsti¡¡adón son adaptílbl~¡ pwro no todas se pucdon adaptar 
1 cualquier situación. Por cjornplo, unas pinzas do mecánico slrvon por• componer muchas cosas; 

! pero no son muy útiles para un médico cuando efectúa una operación dol corrn6n. 

Del mismo modo, al realizar la Investigación, el equipo encontrará, a travós do la práctie<i, las 
tdcnlcas más adecuadas para hacer su trabajo cuáles técnicas so deban doscchar y cuáles .necesita. . ' 

Estamot conscientes de que algunas do las principales técnicas pueden faltar en este trab.:ijo; 
In genios do alounns r.omunldades tienen medie» asombrosos do obtener y transmitir lnform<ici6n · 
verdadera, sin w.ir, 11inu11riíl ria los tócniCJs que hemos sBílnlodo aquí. 1' 

SI el promotor o la oroanlzacl6n ~mpeslna para obtener lo Información" ncce!><lria, cu(.!nlan con 
1knlCDt m.is ndecuadot que las dcscrlto1 aquí, les debon dor proforoncia, Ds( como deScch¿ir las 
que no sean úlllts, o vlolen1on 11 conflanzt. 

Es lmportontt aenatar quo en 11 "invostigación tradicional" el cuestionarlo es la t6C'nica rrr:ís 
usada; ya quo en gencrnl lo~ Investigadores que llegan do afuera no conocC'n ro co1nunldaq y til'('H:n 
prisa por obtener la inlv1111.icl6n. Sin omuargo, csla técnica es fa más cornpliCc'.lda de h¡¡ccr y 1am· 
bl"1 es dlflcil para analizar e !ntllrpretar lu información obtonlda. · 

.. 
l11 tknlcn que 18 u~n ·~anos en una investigación tradlclonal y que pueden ser las mds ade-

cu&dls p1r1 una ptftlcl¡>1tl111 son 11 observación y 11 entrevista. · • ··· · 

Ea Importante tenor una guía pora recoger los datos más Importantes da la investigación\~· re· 
gl1tr1r 11 Información por esc~lto. SI esto no se hace, se corro el riesgo de no recogerla o dc.ólv.i· 
dlfl1. . . .. .\ ·, 

'¡\'. . 1 

T1mbi~ os po:1lblo quo 11 flnal, p;,, no haberlo anotado noa otvldt consl°der1r algún dato e!l .ttl' 
momento de 11 lntcrpttttacl6n, 

Oulr4 no est• do más recolcar la conveniencia de dlsei'lar loa Instrumentos conj1mtamcnte ~on 
todo 11 equipo, por ol aprendizaje que e1to 1l~lflca para lnvestlgociones posteriores en cJondo no 
tJl&l1t1 el Investigador (•telOf~PilCltador), 

• • J ••• ••.• . 

Algun11 de 111 t6cnle11 di r1COPil1Ci6n rm1u11dll,1p1recen 1n el Manual de Tlcnlcas df A
0

poyo 
tdjunto •"''Módulo, ·· ~ .. r, ··: . ., .. 

• f ... ', 

' ' 
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lt1p1 •• 

ti ncolrccl6n dtJ /1 lnformacfdn. 

Esta ttope, que consiste en obtener la lnrormacl6n, Incluye como paso previo al prcpar;ir a los 
que hac,,n la Investigación para que no cambien la Información obtenida v sepan distinyuir entro lo 
que obstrvan v escuchan, v su opinión person1I . 

• 1 ·: ,.. ., \
0 . 1 .' 

' ~ . 
· El eQW!po PfOmotor o tlou"oe campeslnoe que tengan mayor e>Cpcrlonclo pueden hacer refl• • 
•lonar 1 .los que por prlmo•a vez realizan una Investigación como mta, sobre la l'lf.c~ldad de educar 
1111 1enlldoa para no cambiar la lnformadi'>n r¡ue reciben. Es muy Importante Silber que su poder 
• obHrWci6n necesl ta educarse, que necesl tan anotar las observaclont1 que haga, o lo que escu· 

• dtef'I '*'no oMdar ni cambiar 11 lnformecl6n. 

1 

• '· '-Ant•:• ullr 1 obtenerla, puede ser útil qu1 los lnveatlgador• ensaven, unoa con otrOI, la ttc:nl'. 
•que v1y1n 1 u•r y nf corrijan aus errores. · 

' °"'"''' un1 lnvt1ti1JOCl6n rullzadl por un grupo di ptfeontl 11 COtMtltton loe llgultnt• 
•ror•: · 

un Investigador "ayudó" 11 entrevistado 1 contfttl~ les pregunta; 

·• ·' 1 l .: 

otro Investigador tr1t1b1dtconvtnctr1 i. ""''cuenda hacf1 111 pf11Untll; 

otró l.wfttlgador dlspertabt •per1nz11 f1l1111 en la gente cuando comtnzlbl le 1ntrtvl1t1¡ 

;. 
· ... 

otro Investigador epuntob1 dl1tintn CONI de lo que decf1 ti tntrevi1t1do;" decir lnt•?rtt•· .'i. 

· · bl 11 respuesta a su mqdo; · ·,, 

- otro Investigador .seou (a preguntando y preguntando hnt1 que reepondftn lo qut" delttbl y 
· no Jo que se pcdfo 1 travós de 11 tócnlce; 

· • · ot;o lnvt1tl¡1dor se olvld6 de compltltlr ._ retpU•tll con COlll que ti tntr~l1tldo le c:ont6 
dtlpuft de que 901rd6 el f>IP9I y ti ijpl1; 

1 otro lnvt1tlgador lo falt6 1noter much11 ca11 que le dijeran, porque • df1tr1Jo v no 1PUnt6 
todo o porque no hizo too.e loa prevunta 

. Cu.ndo lot lnmtlgadores •dieron eutntt di todol •toe wrcna, pudltton cot1"99lrloe pera•· 
tulr hlcitndo IU lnvt1tlgacl6n di UN mtJ<>t mantfl. 

~( -..,hbl pera r~w 11. lnfomwcl6n, lae dltoe t'tCGlldot en •te •llPI pueden., 
"'61Vlf'ICll. ,. 1 · " • • ·' • . h ' v'-' ' \~. • ·.~ l'•: ;·: .. . ·,:ci v'f ,J t-1: 'l ;,.•, ' , ; • ' I: 

" ' . • ' ' ·. ' 1 l ... l.. tÍ '.'h,~ ··.t · .• / .,.J(.; ,1~\ :-. •::• .;,,., .• ·t1 1•- Jfaw\., .. . , .. 1•• · 1 ..... : · ·, 0,¡ 1 

' . 
.. ·.· . , , . . 

,, 
:"'. 

. ' _, 
' "l. 1 •• • •• . ~ · 4' . 

.!· ,. 1. 1• ·,rt' :.·" 

. . l .' " ; . " . .. 

. . . . 
ot t' ' . ' • ' ·•' 

.ta. 
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F.tnp• 7. 

El orcl11mu11i1.•11to úc la /11/u1111Jdón. 

·En 05IC paso dd.Jcrnus di")dir cómo vamos a oracnar la información p¡¡ra poder lnterprut:ir los 
díltos que obtuvimos. P1i111¡;ro t•s nt.".;owrio buscar cómo clasific.'.Jr los datos y cómo rclílcionJrlos. 

Es útil buscar par un lado las coincidencias que nos interes~n y enc~ñtrar por qud se parecen al· 
gunus situaciones. Por otro lado, debemos l>uS<.:éJr lu$ <füi;r~pílnciíls y encontrar si hay algo común . 
en ellas. Por último, una vez que tengamos ordenados lps tlat°' obtenidos, podc:nios tlr.scribir P''r 
rnr.rlio úo cll¡¡s el problemJ inv'~stiu¡¡do. 

F.n el cuso que venirno:; analinmdo, si la información la recogirn~ por entrevistas a una mut:stra 
. de la población, debemos agrupar las respuestas, por ejemplo entre los quo tienen rroblemas eco

nómicos y no apoyan, los quo tienen V 1( apoyan, y ver 11 hay relaciones slgnlf,.tiva: entro estos 
hochOI. • 1 

·o.,,.; ~ . 

Et1p1 l. 

·' 
., ,. 

. ~ 

l11oclollzacl6n de le Información consiste en darla a todo la gente quo el equipd do {nvcsti!JJ· 
clOn consldoro convenlonte. 

Poslblomcnte convenga dar la lnformact6n 1 toda la comunidad, con el fin 1• Iniciar o prdse
gulr la r1fte1d6n sobre el problema que se Investigó v In posibles soluciones. , 

Con base en len ·resultados do la 1 ~estigaci6n se sclocclonon aquellos e~pectos Quo se con~;cle>-
ren m4s Importantes Esta lnformoci6n puede comunicar su o la c•)rnunidad mcdi.onto tói:niclls . , 
lfntílll. 

'. ;, ·• .· ¡'• · . 

· Ln tknlc:11 m6s usadas par1 comunicar información son las siguientes: el cartel, et .p,rl6dlco 
murel, ti aoc:lodrema, el t91tro gultlol, ti 1Udiovlsual, I• grabaclOn, o la combln1cl6n 'di. vorias. 

. . : t) 1 

f ' 

(En 11 m6dulo de comünlcacl6n 11 deurrolll su forme de apllcacl6n). 
• ' ... 

',' '.I • • 

''•. ........ 
.. ..... ~ . 

• ; ~ •• , 1 .... ~ 

. .• ' 4· · · ' 1 \. 

. ,' ,••, . _. ... . ' 
' .. 

. . . .. 
-~ .. .. . 
. ,"; . "·.: · 

. . . •' 
• ~ • •• 1 • 

" ' 

• . 
. ;: .·· 

/nttrprwt1tl6n di 101 IYIUltldol. f. 

En ~te paso so buse1 ll eicpllcacl6n dt por quf e1<l1t1 el problema quo se investi!Íó, so o>< amina 
qu6 os lo que oporta la teorfa a le lnterpret1tCl6n da nuestra realidad y 10 buscan varios 1oluclonu 
po1lbl0t ,1 problema. 

Ea nec;osarlo dedicar 1uflclente tiempo 111 Interpretación do nu .. tra realldad en lai reuniones da 
111Ualb V reflo1<l6n. • Todo el trabajo hecho un los posot anteriores nos sirvo muy ppc:o al e~'º p~o j' 

no sereallza blon. i 
'J 

·.] 

' '. _, 



IO!J!an .. nos interpretar nuestra realidad en una sola reunión y con todos los datos enfrente.··. · 
csitd Ir relacionando un dato con otro y, reflexionar. a la luz de la tcoda, sobre las rcgli.ls so· · 
sobre la historia, sobre los intereses que motivan quo la socit!dJcJ funciono de tal o cual ma~ . 
·n trabajo muy delicado en el que vamos descubriendo el lenguaje de nuestra realidad social 
IS apren~iendo a us.irlo en distintos aspectos do la mísma realidad. · 

1n tt•bajo que requiere de una disciplina continua; y que tiene que ser apoyado principal· 
por: el equipo promotor, as( como tlmbl4n pOl IOI camp•lno n1's'cont;cfent• y c:omprc>me- • 

. . . ! ' .' . .. .... , : ·.: . ·. . 

•• •.A · 

O . . . 
,. ·-: ... : 

qu4 nos tlryen lor.rc$u/rado1 1 

invostlg.Jci6n la 'realitomos Porque queremot 1traer la pobl1el6n 1 11 Sala. Ahora •tamos 
rea qu! 11 principio de nvestro objetivo. Sabemos 111 causas y en eaa medida sabemos 1111 

s solucion.es. ·Nuustra etapa s'oulento es doscntrailor las soluciones mJs vloblEJs y programar 
1 acción. · · 

·-:r.1 e : ~pa, t.111.b ión ~l~rfo cori ~miente la partlcipoc16n de mlis personas de la comunidad. 
litv .:i:nl'ntc, pocfornos soci;iliz r la lnformilci6n, pue1to que atrayendo 1 mú 81f\tl 1 11 SI· 
11>dr ío generar un proceso edu tlvo v organizativo n\js amplio: habf (1 un 1n1yor compto-
~ 11 comunidad en la programación ptra la acC:~ v solución di IUI problernM. · 

• •. .. .. J • : ;: l ., .• 

, . 
.. f t •... . •¡ • •• 

; : •• •• • 1 .. ' '. 

.... 

' . . , 
. ~ · .•.. : 

:. ,. 

.1 • .\ 
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tivldacJ de Aprendizaje No. 3. 

.1.pu(:s ljo lr!l:f en forma individual, el Apar· 
Jo 111 del foxto P,;J:;G ("las ctornis de la in· 
tig<Jción participativa"), puedon dividirse, 
uc los inlc!JrJ11lc!S dol grupo, la lectura dol 
:cto Complementario ("Formas de organi· 
'ón social, de la producción v de la comer· . . ! 
izacl6n de In .comunidadll rural• de 11 , .. . 

lacustre di P6ucuato"), y 

. . 

... 

• •• · , •• f ••• 

;..:. :1I';,1 : 

. . , ... 

"' . .; 

.. . , , ··• 

• H 

'· .. .,,:;()~ 
. e: . 

;,1·1, ' " 1. •I t , 

. •\. 

• .•• • " •• t 

Realizar una síntesis de los principales plan· 
teamicntos de dicho trabajo y, en grupo, for· 
mular un proyecto de Investigación partldpa· 
tlva en el que 11 contemplen puntos como ICll 
1lgulontes: 

e l Cuáles serían los posibles problemas 1 In· 
vostigar? 

O l Con qué criterios se elegiría a la comunl· 
dad ·on donde se rcalilaría la lnvcstlgacl6n 1 

O l Cu&! r.ería la e:otrategla de motlv~~i~ 1 
e l Quj lnf ormacl6n 11 requerir~ 'Y . c.-u"• 

11r(an loe poalbl•Cll\ll• pera 1dqulrlrla 1 
' . . .... ' . . .. 

1 objetivo do esta actividad n: 
h ·-. 

1 . 

: llar un lntonto ~ ln1tru~tar 1f gunoe 
y conceptos metodol6glcOI • 11 lnvee-

16n pa1ticlpatlva en rtltcl6n 1 11 pr~I· 
• •..ar• c.apac:llldor• 

. . 

. ' . 

t• · . • , 1 : '" ' "' ' ••I•· 

' 

\8, . . 

~ . 

. . 
. > :i .. '. ... . ~ · : • 

.· i'i .. 

... '. .' '· ' . 

·, 

- ... 

• 1 

;;; ...... 
. ) ' ~. 

~ '>< •< .. ,;f;)lf • 

~~ 

•' 
'" •• .a.ui.ii ................. """' ~ a. CrltlrlM pn 11 MtMllMI* 1' 



. , 
~lterios par:1 la Autoevaluoclón de 11 
~ctivfd¡¡lf de Aprendizaje No. 3. 

1 • 

[n k1 elaboración di?I proyP.cto, además de los aspectos C¡ue se piden en la ACTIVIDAD DE 
~PAENDIZA.JE, es lmportonto contemplar otrm puntos que vun estrechamente ligados con 'los 
rtcriows, por ujE'mplo: 

) l Corr.esponden los problemas elegldos para la lnvesllgacl6n con las necesidades 1entldas por 
11 comunidad seleccionada ? 

) l En qué mamen to de au funcionamiento ae encuentra la Sala de Cultura en la comunidad • 
: '. leccionada ? 

J l 3e tom6 en cuenta el tiempo necesario para llevar a cabo la Investigación? 
1 l Se cuenta ar IOI r1CUJ101 -de todo tipo- MceuriOI PI'• el dlalrrollo di lt lnvwtl91· 

Ci6ri 1 .. 
• • 

rodas esta1 lnterrog11nta mtflC*\ W gont11tadll, va.que 11 prOytcto • lnwatiglci6ndlbl•W 
tfaclonldo con lt ectlvldad cotldltN di Joa 1111Dt11-apedtldcnt. 

~· . 

I 
'l 

'.;., 

• 

'··, .· 
' " 

. .. 

. ... . 

,, \ 

., 

. .. ' ... 

• • , 1 

• : .' ~ ••• t. : 

. , • • • ; ..: .. .. - ~ ·· ... ~ 1 . 
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;. Ufta "' ttw1llo1 lot prt1Mt111,. plentt•f,., 11t1 AatM411 .. • Apre11•••· .. •a.. ""' le ... 

. ' •h• Y hot1 p111 rullur le tltult11t1 Acltlvl411111. '"'ltlM""• ._,.._ '"'• IMWMlutlfMftte,' et .. · 
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· ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA INVESTIGACION PARTICIPATIVA 

En esto <1partado nos gustada presentar al;¡unos temas que nos pueden servir para plantearnos 
la lnvestionclón p<irticip.l:iva corno problema, es dP.cir como un tema complejo,,~ donde no 
tj dicha la última palabra, en donde hay puntos de vista _distintos; que tiene limltaclones v que, · 
última instnncia, SP. e11cue11tra e11 construcción. 

.. 
1"1'*11cias dentro d• t. lnve1tlgaci6n P1tticlp1tlva. 

. . . 
. ~ .... . · .. , •• ~· •• •' 1 

. ., ....... 
. ' fl.• ,, •.•. 

Una lnvostloacl6n• qu'! revisó 115 reportes de Investigaciones participativas realizadas en 
AmóriCc'.I Latina en las d&t1das de los sesentas y setentas llegl •la conclusión dt que hay tr• 
tendencias; que son las siguientes: 

1) La-tecnología: la lnmtigaclón 11 una t6cnlca para lograr Qmblos. Su propósito es ldtntl· 
ficar problemes y desarrollar soluciones para mejorar el nivel de vida en f0rma cooper1tiv1 
con el c:llente que • ln~estiga. Pone tnfasls en los mecanismos de los detalles pr4ctlcot, · 
apropiados pora el crecimiento do la producción. . . .. 

' b) la poUtico'....mllltante: 11 lnvestlgacl6n 11 un l~strumento de desarrollo de pode(,popular, 
. destinad11 a tctuar sot-•e la comunidad, y pone •nfasls en acciones y actlyldadel 11\iircadas 
."."' ideo16gh:amonte 1 tr111"9 de un grupo poHtico, para un cambio en la bue econ6mlca de la 
_;~·. eocledad. · 

1 ··et La promociona!: la lnvestlgacl6n es un proceso do análisis donde los Investigados t lnvestl· 
gadort1 IOO parte dt; proceso qu1.1 modifica ol modio sobre el c¡uo so tro~ja y ponf jnfasf1 
tn el proc:t10 de '°'"' di tonclMCI• de los Investigadores para loornr un cambio de actitu· 
del y valor• que derive en acclonee definid• por loe propios investigadores . 

. Tomando en cuento lo interior podomoa oblorvar quo definir a nuestra lnvestlgllcl~ como 
pertlcipatlva no nCM dice qu• fln11 ptuc9ulm01 ven qu~ espectos pondremos •nfasl1. 

Aal por ejemplo, podemos qu«cr 1lmplerncnto elevar la productividad o podomos querer qut 
11 comunid.1d tom1 conc1Mci1 del problema de la productividad y busque 1ua 1lter111tlves. 

· Do acuerdo 1 la filosofía y a loe objotlvoa de Salas de Cultura, desarrollamos como propuesta 
' 11 lnvcstigadón Ptrtlclpatlva. roda la promoclonat ya que loe Ul'Sores-cnpacltadorot de S.laa 
·· • Cultura no van 1 Ir a las comunidades a solucion~rlos un p1ol>lema ocon6mlco ni vtift a tra· 

tar 00 lnt1.-.,;•Jr" ltis h¡¡!JltJntcs 11 un r..irtl<Jo polltico; v;an. procurar promover ,, tOfM 4'o con· 
ciencia v Ol,¡anlzuclón efe lo comunldorf en tOlno a IUt ptoblemas ~ra Ir dOsl,ancldo ptu· 
lltinamenle di 11 esc:cnt. De lodos moc.lot crtlmos v'lldo plíntear* fM ttra 1lt1tn1tlv111 
1f1etos de compon11elón v tnriquecln1lento de 11 ptktlct. 

• • '. ' '. 1 

,. ~ 

º'"" ~'""°' ,.,,..,"' pMtltlp1tlW>1. 

Exltten otr~ m6todo1, per1eldol 1I qut d•rrollamoe como proputata, qut tienen la 01racte· 
rl1tlf.I di t..ar 11 pertlclptel6n tn ~n momento o plínteen matJc. en cuanto a •t1. 

' . . 
...._...llM!.11 V•I•~ -. ... "" Mfttltltll .............. ,. • 111..........,. ............. ,_,, ........ LMIM",IS~M, 

~.·~·· . 
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Algunos ejemplos do r.so~ rnótodos son: 

;i~ L J ·cncuPsta pilrticip,intc: co1110 su nornbto lo Indica, rc;iliia una cncur:sta en una dctr.rmi· 
1ní1d.1 pol.ilaci6n con el fin do que ésta torne conciencia de sus µroulcmns. La población i10 

eli.1Lu1a les o!Jj<:livo~. peto s( µurticipa en la recolccci6n do la i11forinación y en el conoci· 
miento o lntrir prcitación do los resultados. · 

' . 
b] EJ autodiaon6stico: siguo los pasos do la investigación participativa y tiene sus mismas fina· 
· lid¡¡dos, pero implica qua la lnvcstig.:ición la hace ptincipalrnente un3 organización campcsi· 

na con un menor apoyo del equipo promotor o Investigador . . . . . . 
el La observación partlcip.rnto: plantea diferencias mayores con respecto' a la.lnvestlgacl6n 

pártlclpatlva ya que el invcUl(J<Jdor participa do la vida do la comunidad para observar me
jor, pwo la comunldJd no participa do sus objetivos (de qué es to que so va a observar). E1· 
lt tipo de Investigación 11 utilizan mucho los Mtroptf/0,01 ~ra estudiar gtupoe IOCW... 

,• .... 
. . '. 

~/c4",;,;,, y limit.,~/0~01 d• I• ln~ts.tl~ldn p1~Úcip•tl111 . 
.:4 ~ 

An1es di ttrmln11r con el teflll que nos ocupa, qul116romos plantear algunos de los probltlllll 
que dile p~o proscntar y que han sido enunciados ror olgunos lnvosti¡¡Udores. 

1) r:n P,_rJmer lugar, es widcn la dificultad quo Implica lo¡¡rar una participación constante y 
an1~Ha· por parto do lus pE:t anos do la comunidad. Oui¡á en esto ospecto sea muy ncccsarl1 
lo motivílción Inicia!, as( c o el gabor que la participación no siempre va 1 sor loual duran· 
te. el proceso (halltá al¡¡u s etapas con rm1 partlclpacl6n que otraal y quo seguramente 
aér• ~ en un principio. . . · 

b) e, lmportanlll ~onsldcrar el papol dol coordlntdor-lnvestlgodor, V~ qÚo de él depende tan· 
to quo la lnvcstig;iclón ro se convierta en una caricatura de si ml1m1 -el lnvestiyador hlf:I 

. tcido ol tral>ajo do rofloxi6n v la comunidad s1mplemente ojocut1- como que no se con· 
vior ta en uno rcunl6n para eK terlOfizar queJH y problema1. El coordinador-promotor-In· 

· veatl!)ldor debe pcir tanto tener claro IU papel di apOfte aolldarlo y e1epllcltarto, 11 decir 
• t~ it equipo debe comprendlrlo y no vw en 6111'repramtant1 de 11 "v11dad" o di 11 

"autOfldld". · 

:, No Podemos esperar que l1 lnvlJltlgacl6n pattlclpoliva produzca por 1( sola cambios social• 
f~tlnlll en la COtllUnldad, pero •un elemGnto coadyuvador de gran lmportanclt: A• crdomol Y"' v•• ""'que ll IM111tl91Cl6n ... Pflmer P9IO de·•lontt poettrlor•, putdl 
• et "'"* ,_ •• que 11 comunldld "• hllt CMIO" ·di IU r•lldld (11 cano1m, 11 
,.....,. V idqultt1 11 confllna1 .,. 11 ml11n1, '*"Diia Plfl 1r1n1formwllt. A .o 1P&1ntl 

. et' mftodo horl1an..i V llrlfc:ipltlvo ~ prapontmOI • 

.. '°' l)ltlmo, no Pot llMWel tii-t:1c1pl11Vi 11 ·¡IWll;lttc~ lo~ •• -~ q~ ~ MClllltlo lodo 
un pr-•~•ttquln •ún~toconetln"' . · . ~· 

•. a.: •"•i:.!: J.· .: '!.~•·····•· .," .. . '•. : , , t, 

11 f' 1 f!1
1 '·'' I'~ ', ·"! ' .. .,, . ·•; ' .·. ·. 
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A1:tlviJ·11I díl Aprr:11c.llwjB No. 4. 

L11 rc;ili1.ar.íór1 de P.sla Acrivid.1cf ticmJ como 
nntc•:r:rfontc los rc~ult;HJos claboradus por el 
grirpo en l;i anl·~rior Activid;id, y en tanto so 
h;1 hi::i::ho la kclur¡¡ del Ap.irl;¡rJo IV "AlgurliJS 
consicforucionP.s ... ", es posiulc que el grupo 
~ otro pom y defina, de manera más prccls.1, 
las Implicaciones que tendría el realizar sus oc· 
tivídadns teniendo siempre como base las· 
orientaciones do la invosli!J:-:dón panicipaliva. 

Pata allo, podrían organizar una discusión gru· 
pel en la que se establezcan las implicaclont5, 
tinto po,ltlvas como problemáticas, que pro· · 
•ntirla la ln11ostigacl6n ·participativa como 
bale de les acciones en la1 Salas de Cultura. 

E11a actividad ~lene por objot~: 

D Adquirir un1 vl1l6n globll di la Implica· 
dont1 que tendr(1 11 flMltlgld6n P11tlc:I· 
Pttlv1 como bue dt 111 ecclonla •1 'r••· 
MI lllal de Cultu111. 

·: . . .... . " " 
1 " ' 1 , · . 

1 .·' ••• ' • · ' 
. ... ,. ~· . 

'' .•· 
. , j 1, ' !' . . '·' . 

I • 1 

• 

. . ' 

·i, .: ,1~·::· -i· •• '.§~~'lii; v~·"'.~'- 1' •' r . ~ ,¡ .. h -~ ... :~~ ·. -~.'::;"~',.!~. ::,,;'1;~.'·;J. · ~~ f:i,~.;~~ .o;•t, . '• ;.) . ; 

. . ' 
J • • ,, •t· • • ; 

' : ' 

... 
1 •• ~ 

·e SugerlmOI que estl discusión grupal 11 de 
utlllundo 11 tknlca del FORO, 11 cual 11 
tneutntrl descrita en dtllllt en 11 Manual 
deT~nlcllde~o. .·., · 

" . '" •, · .· ..... 
• f ' ' •• • . , ~ •• 

. '. 1 '. 

.. . ··~ 
. • .:. • • • 1 

N tttMIM • .... At11•W• • 
~atjt, ntllhfl 11 ... it,. • 
""............ lllytt lfltttlee .................... Nlft•. 
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., 
·ios p1r1 11 Autocv¡luación da fa 
illad 'dt Aprendizaje No. 4. 

,; 

rrc -Ot1as •mplic;aciones, .se anotan las siguientes. posiUlcmcnto ustedes hnyan ldcmtifir;tdo 
.is m:1s; 

TIVAS: 

lflOt~r mejor las causas ele las causas de 
sprublcmas que investigarnos; 
'. •: :v;ir a la polJl.ición par<J hacer un tra· 
· J crinjunto; 

; 'll r,tt ccnocimicntos útiles a las comuni· 
ldcs; . 
ontribuir .a la organización de la comu· 
:did; . 

1 •J rn .. •vor, en la v1n1unidad, una distri· 
1;d6n do la rcsponSJl>il icJad en la conduc· 
ión e.fo su proceso con la Sola de Cultura; 
·osibilltar una · administración · de 101 r• 
ur~ dt la Salo d& Cultur1, m4s epog1-
11 • lH NCCsidades de las c munldadtl. · 

.. 

. . 
1 • .. 

!. . ¡ 

1 : •• • • , • ~ • • 

,. . . 
. . 

.~ , . . • (!!. f, •¡·,· - ~· · t' · . 
. . . ·· ... . ' .... ., .. , ., .. ,, ., ' .... 
. ••, t • •I •• t • • ,,•.J:, 
.. · .. . ,. . ~· . '' 

'· 
24~ t,• 

' • 

O Exige la adopción de un compromiso ex· 
plkito de los ascsorcs-aipacitadores, con 
los scctoros marginados; 

O Conllcv¡¡ la nccvsilfocl ele adquirir una cons· 
tancia en el trubajo directo V compromctl· 
do con las comvnidades; 

o Plantea la necesidad de que el asosor-apa· 
citador adquiera una mayor c:ap¡cltKl6n 
a efoct05 do apoyar el prOCAllO de la lnv11-
tigaciOn partlclpatlvt. · ·· 

., . 
1 . 

Cuando " de t4rmlno 1 la Ac:tMdlll 
• Aprendiuje No. 4, dcbtr6ft 1fM· 

tuer t. Autoe,.tu1e"-' FINI, pera .. 
cval 11 protMNdoPM crltarlee • la .a. 
1111tnte "91na. T.._.,,,_ ..... 
... .... Au ........... flNI .... .... ...,. ........ ., ..... ...... 
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