
1 1 

11111111 

11 111 

UNIVERSIDAD DE 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDI.PS;F\fl(?F:E$1PNALES 
'' A CA T /~~'.~:,i. ,t,l .: .· 1 

'7 q fft I 5 9 {, - 5 lf',J 
·7 '1 f; / !J 3D • fo i ! 

'~.,\ ,·,, ' " .·:/ 
'\;~.\ //·,{ }'¡_.,,,, n .::,~\ ··: .. · .·,<( ·' '.;:J: 

ALCANCES Y LIMITACIONES '<QE .·l!:A;;¡VJNCJ.}LACION 
ESCUELA .. COMUNIDAD EN úÑ,/'..:EXPERIENCIA 

FORMAL DE EDUCACION PREPRIMARIA 

(ESTUDIO DE CASO: CENTRO NEZAHUALPILLI, 
CD. NEZAHUALCOYOTL) 

T E s ¡ s 
QUE PARA OBTEf~ER EL TiTULO DE: 

LICENCIADO EN PEDAGOGIA 
P RES EN TAN: 

NORMA GUERRERO ESQUIVEL 
MARGARITA INES ZARCO SALGADO 

ESTACO DE MEXICO 1 9 a 1 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 





INDICE 

INTRODUCCIO?J 

I. PEDAGOGIA Y CAMBIO SOCIAL 
1.La Pedagogía como Práctica Polít1co-Pedagóg1ca 

a1Pedagogia y C.1.enc1as Sociales 
blPedagogra y Bloque H1stór1co 
.;1Fun,;1ón S,:,cial de la Escuela 
d1Cu1tura F,;pular 

2.0rigen y Desarrollo de la Educación Popular 
a¡Antecedentes 
blCaracter íst1cas 
c¡Metodología 

8 
9 

3.Educar.1ón Popular en ciudad Nezahualcóyotl ll 5 
a)Or1gen y Caracter·1zación de Cd. Nezahualcóyotl 
b1Asentamientos Púpulares y Desarrollo del Cap1 talismo 

en Mé}:1.éo 
,:>Desafíos de la Educación Popular en Cd.NezahuaH:óyotl 

II. UNA EXPERIENCIA ALTERNATIVA DE EDUCACION PRE-PRlriARIA Y 
DE ADULTOS EN. CD. NEZAHIJALCOYOTL 1 0 

1.Proyecto Nezahualpill1 7 1 

é:.Metas Educativas de un Proyecto Comunitario 7 2 

3.Fundamen tos 7 8 
a1Concepto de Cultura Popular 
b)Concepto d@ Escolar1zac1ón_ y Educación Alternativa 
c)Concepto de Desarrollo y Aprend.tzaJe 

'!.Organ1zac1ón y Funcionamiento 8 6 

5.Perfil Soc.toeconóm1co y Cultural de la Población 
Participante 9 '! 
alCaracteristic'as Socio-Demográficas de la Familia 
b)Sit uac1ón Económica de la Famil1a 
c)Dlnámica Famil:i.ar 
dlLa Representación Cultural de la Educación 

6.Vinculac1ón Escuela-Comunidad 1 O 1 



III. T1'AIISFOF-11ACiúH DE LA FEALIDAO POR PAF,TE DE LOS ADULTOS 
FAF.TICIPAIITES L>EL CEHTFú NEZAHUALPILLI 
1.He todol,;¡¡. la 

a1Estu.J10 
J;,;AnállSlS 

L>escr·1pt1vo 
CuaJ1tat1vo 

é..C,.,n,)c11n1ent<, c,t, Jet1 vo de la F;ealJ.dad 
a1lhve!E:-s de Fa,;·t1c1pac1.ón 
l,1C,;mponentes del Conce¡.,to y la Acción 
,c1Comp,,nentes de la Pi-·ax1s 

3.lnteq:,retac1ón y S1¡sn1f1cado que la Pc,blac1é.n da a la 
F.t-o:1.lldad lri vezt..lgada 
a¡far·t1c1pa..:1ón en el Pr()yecto y Praxis 
J,1IHferenc1as en la Praxis por Nivel de 
,;1•:::ausas y Var1at,1es Alternat1vas ,ie la 

IV. C'úllCLtJSIOIIES Y F l<Of·TJESTAS 

1.Zurnf r10 

E..C1Jflél U!; J.,_1f1€-S 

3.F-r·r,puestas 

U0TAS 
E-IBLl(:GF.AFIA 
AUEXú 1 
AHEXO é. 

'l'ransformadora 
Pa rt1c:1pac1ón 
Fart1c1¡::.,ac:1ón 

·1 O 5 
1 O 9 

14 O 

1 6 3 

1 6 3 

1 f. é: 

185 

188 
191 



INTRODUCCION 

Revisar el papel que la edu,:,ación ha venido desempeñando en 

los procesos históricos de las sociedades latinoamericanas 

significa remitirnos no sólo a un pasado ya lejano, sino que 

implica hacer rererencia a la conformación global de las 

sociedades, con su estructura 

conlleva. 

económica y las relaciones 

político-sociales que 

No es para nosotras relevante en sí mismo revisar el pasado, 

sin embargo, para analizar la situación actual de la educación en 

México, es necesario ubicar a la pedagogía dentro de las 

condiciones históricas de la actual coyuntura social. 

La pedagogía, a través de la construcción de su ob.jeto de 

estudio, ha tratado de dar respuesta a las necesidades de los 

distintos momentos históricos. Los retos actuales de la educación 

en México tienen que ver con las necesidades de la sociedad en su 

con.junto. Pero, ¿quién determina qué es prioritario·?, la las 

necesidades de quiénes debe dar respuesta la educación? Es aquí 

donde surge el cuestionamiento sobre el papel que el pedagogo ha 

,jugado como sujeto histórico comprometido o no con los procesos 

de cambio de nuestras sociedades. De tal manera, a la par que nos 

interesa revisar el papel de la pedagogía, nos preocupa precisar 

la función social del pedagogo y establecer su campo de 

trabajo¡ no con el objeto de delimitar su "espacio", sino para 

de:finir el cómo y para qué de su traba.jo, 

Por todo lo anterior, nos re:ferimos a la pedagogía y al hecho 

educativo en particular, vinculados siempre al cambio social, 
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entendido éste como la transformación global de ias estructuras 

sociales de un determinado bloque histórico. 

Esta consideración plantea al objeto ·de estudio de la 

pedagogia como la actividad educativa de los sujetos en sociedad. 

Esto requiere de un marco teórico que la acerque, de una manera 

integral a su objeto de conocimiento. En este sentido, los 

aportes de la pedagogía, no han tenido el impacto necesario en el 

-campo .educativo. El trabajo del cientifico social en el campo de 

la educación, ha brindado aportes teóricos importantes para 

abordar el hecho educativo, sin embargo, es necesario que la 

pedagogía construya 

~ue integre los 

y e.e-fina una teoria pedagógica alternativa 

sociolog ia, contenidos elaborados por la 

psicología y antropologia, entre otras ciencias. 

Para construir una teoría alternativa, consideramos que el 

pedagogo debe insertarse en una práctica educativa concreta, y asi 

lograr establecer la vinculación teoría-práctica. Por tanto, 

definimos a la pedagogía no sólo como teoria del hecho educativo 

sino como teoría y práctica social del :fenómeno educativo. 

La práctica educativa en el campo de la docencia, por 

ejemplo, ha estado separada de los aportes de 

pedagógicas. Docencia e investigación se han 

cabo como 

encargada, 

experiencia¡¡¡ 

en el mejor 

aisladas, 

de los 

en donde 

casos, de 

las investigaciones 

venido llevando a 

la primera es la 

experimentar los 

resultados de las investigaciones educativas. Esto ha derivado en 

una fragmentación de las tareas pedagógicas. El objeto de estudio 

de las investigaciones educativas, no surge de las necesidades de 

la práctica, y éstas a su vez no siempre encuentran respuesta en 
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INTRODUCCION 

la investigación pedagF.>gica. 

El reto para nosotras consistió en integrar los aportes de la 

investigación educativa a partir de las necesidades concretas en 

el campo de trabajo, para enriquecer la práctica inicial. 

Los elementos teórico-prácticos para un trabajo de esta 

naturaleza, tienen su marco de referencia en la educación popular 

latinoamericana. Entendemos por educación popular, los 

planteamientos pedagógicos cuestionadores y tendientes a ubicar a 

la educación de acuerdo a su necesaria contribución a los procesos 

de transformación social. 

Experiencias de educación popular han venido acompañando 

desde el comienzo de su desarrollo al sistema escolar, muchas 

veces vinculadas con propuestas politicas (anarquismo, izquierda, 

movimientos populares, etc.), y otras veces se desarrollaron en el 

marco de procesos políticos generales, 

discursos o gérmenes de discursos 

sentido gramscian·o. 

Desde su origen (1920), y a lo 

pero siempre constituyeron 

político-pedagógicos, en el-

largo de su historia, las 

experiencias de educación popular, han seguido diversas líneas que 

han aportado elementos importantes para elaborar proyectos 

alternativos a diferentes niveles. Las experiencias más 

si_gn1ficativas de educación popular en América Latina, han surgido 

en el nivel superior (reforma universitaria 1966-75), de educaci6n 

de adultos y básica. 

En el nivel preprimaria existen experiencias sign!fica·uvas 

de zonas suburbanas y rurales en países como Chile, Perfi y Brasil 

(1), sus resultados demuestran que la educación preprimaria puede 
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ser un espacio en el que el educador y las familias i:.raba,jen para 

me.jorar las condiciones de vida en las que se desarrolla el niño. 

El mecanismo para que esto ocurra es que la escuela esté dirigida 

por las famillas, abra sus puertas a la comunidad, y construya 

Junto con ella las metas y el proc,,,so educativo que estará 

orientado a la transformación de la realidad. 

Es la naturaleza macro social de este obJeti vo, la que 

permite hablar de metas educativas a lograr por los sujetos 

sociales en forma individual pero con su implícita contribución en 

acciones colectivas. Nos referimos a metas educativas como la 

autonomía a lograr por niños y adultos; ella impllca una 

revaloración y autoestima de los sujetos, el desarrollo de la 

capacidad crítica y creativa, que lleva a respuestas 

independientes y solidarias ante las necesidades y retos soéiales. 

Es por ello que la formación de personalidades autónomas 

trasciende en la capacidad de autogestión de los procesos 

populares. 

Todo lo anterior está 

presentamos en el capítulo 

integrado en el marco teórico que 

I PEDAGOGIA y CAMBIO SOCIAL. En el 

capítulo II UNA EXPERIENCIA ALTERNATIVA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA 

y DE ADULTOS EN CD, NEZAHUALCOYOTL, describimos el proceso que se 

ha seguido dentro de este ámbito en el proyecto "Nezahualpill1", a 

sets años de haberse iniciado, haciendo énfasis en la necesidad de 

evaluar los alcances y limitaciones del vínculo escuela-comunidad, 

Al abordar este problema, nos interesaba principalmente 

conocer hasta qué punto y cómo se da la transformación de la 

realidad por parte de 10~;' adultos participantes en el "Centro 
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Nezah ualpilU ", 

El desarrollo de la investigación de campo que nos llevó a 

conocer y explicar la realidad, lo hemos presentado en el capitulo 

III TRANSFORMACION DE LA REALIDAD POR PARTE DE LOS ADULTOS 

PARTICIPANTES EN EL CENTRO NEZAHUALPILLI, creemos que en el 

titulo mismo se hace explicita la orientación de la 

in ves t ig ación. 

En primera instancia intentamos articular el marco teórico 

elaborado, con las caracteristicas del proyecto donde 

desarrollamos la investigación y con un en:foque metodológico 

coherente. Para lograrlo deb1mos atender diversas necesidades 

como: conocer la praxis educativa de los padres que ·asisten al 

Centro Nezahualp1Ui, en la escuela, familia y · comunidad; evaluar 

el nivel de correspondencia de esta praxis con una praxis 

transformadora; determinar hasta qué punto la escuela incide en la 

construcción de una praxis transformadora; integrar en la 

explicación de la realidad los significados que le da la 

población; valorar en su Justa medida la cultura popular; y por 

último, superar los limites de la investigación tradicional, en 

tanto que intenta una aproximación "objetiva" a la. real1úad 

externa, negando el elemento subjetivo en la construcción social 

de la realtdad. 

Pensamos que con el enfoque metodológico se respondió de 

manera integral _a los re~_~erimientos expuestos, dado que: 

- La postura teórica asumida nos llevó a replantear el papel del 

pedagogo como investigador social, por lo que definimos desde su 

1nic1.o una investigación 'de tipo participativo; 
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- Con base en el marco teórico que presentamos, determinamos como 

aspectos centrales para re-fer irnos a una praxis educa t_i va 

trans-formadora, la promoción de un aprendiza.je activo en 

escuela, -familia y comunidad, en un marco de relaciones 

democráticas que 

autónomas; 

lleven a la -formación de personalid~des 

Para la construcción objetiva de la realidad, realizamos un 

estudio descriptivo donde utilizamos técnicas de recolección de 

in:formación y estadística. El punto de partida :fue la obtención 

de datos acerca de la variable dependiente (concepción y acción 

educativa en la escuela, -familia y comunidad), por medio de una 

entrevista que se desarrolló en dos sesiones, explorando en 

primer término la acción educativa y :finalmente la concepción 

que al raspecto se tiene. 

Con la in-formación recabada realizamc3 un estudio de análisis 

de varianza complementado con la prueba DHS de TuKey. De esta 

manera obtuvimos un grado de especi-ficidad mayor respecto a: 

- los componentes de la praxis (concepto y acción\ 

los componentes del concepto y acción educativa (objetivo 

educativo, relación entre los integrantes de un grupo y 

tipo de aprendiza.Je> 

- los niveles de , participación en la construcción del proceso 

educativo (alta, media, baja)¡ 

- Para conocer la interpretación y signi:ficado que la población da 

a su realidad, realizamos reuniones de análisis y re-flexión con 

las madres. De esta manera los elem~ntos subjetivos 

enriquecieron la descripción obJetiva, lo que nos permitió 
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llegar a conclusiones que abar·can la realidad en toda su 

complejidad. 

Antes de presentar las conclusiones que obtuvimos, creímos 

necesa-rio. sin·tetizar el trabajo en general, para mencionar las 

caracterí~ticas del diseño de investigación¡ asimismo, nos 

interesó resaltar los momentos más releveintes del proceso para 

enmarcar las propuestas tanto para el caso del Centro 

- Nezahualpill1, como para otros proyectos de educación popular. 

Finalmente elaboramos otro tipo de propuestas, las que se 

relacionan con el campo de la pedagogía y la forma como el 

pedagogo se puede insertar en la problemática social, mismas que 

derivamos de nuestra experiencia. 

-7-





I. PEDAGOGIA Y CAMBIO SOCIAL 

Hemos queri.do titular a este capítulo como "Pedagogía y 

Cambio Social", porque en él abordaremos a la F>ducación como un 

hecho social, con una :función social especí:fica. 

El hecho educativo no se explica de forma aislada de su 

contexto social, por una lado, porque son la estructura económica 

y las relaciones sociales que se generan a partir de ista 

(superestructura), las que dan sentido y conforman el para qui de 

la educación en un determinado contexto histórico. Por otro lado, 

es la acción educativa (nos referimos en especial a la 

desarrollada por la escuela) la que puede reproducir o 

contravenir su función social asignada al estar inserta en las 

contradicciones sociales de una realidad específica. 

En la esfera de las ciencias sociales, entendemos a la 

pedagogia no como una ciencia ocupada de un "saber especi-fico" 

bien delimitado en relación a otras ciencias sociales, sino como 

una ciencia que construye su objeto de estudio. a partir de una 

visión integrai de la realidad social, en donde Ia educaciótí 

asume su carácter político. 

Si bien la educación ha sido concebida prioritariamente 

como práctica escolarizada, asumimos que el proceso educativo al 

formar parte del con.junto del Estado (sociedad c1 vil y Sl)ciedad 

política), es agente pr1 vi~_~gi!jl-<:'.o de expansión y 01,ganización de 

la cultura, c:;J.entro de los ideales dominantes en el bloque 

histórico. De ahI el interés por desarrollar el concepto de 

cultura, y dentro de ella, específicamente el de cultura popular. 

-8-
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Al hablar de la educación como posibilidad transformadora 

nos referimos a la llamada educación popular, surgida como 

práctica que representa una posición definida :frente al bloque 

hegemónico. 

Una vez expuestos los alcances y limitaciones de la. 

educación popular, asi como los ¡;:rincipios metodol.ógicos que esta 

corriente conlleva, exponemos el contexto socio-histórico donde 

desarrollamos la investigación 

Es así como en el presente capítulo nos hemos propuesto 

aclarar: cuál es el campo especíi:ico de la pedagogía dentro de 

las ciencias sociales: cómo debe abordar la construcción de su 

objeto de estudio en marcos socioeconómicos determinados; cuál ha 

sido la i:unción social de la educación, y cuál es su papel 

respecto a la prevalencia de una cultura hegemónica sobre 

culturas subalternas¡ el potencial de la educación popular como 

promotor de cambio, y la investigación participativa como un 

instrumento pedagógico por excelencia. Todo ello bajo el concepto 

de educación como experiencia transformadora en tanto práctica 

. político-pedagógica y referido a la realidad de Cd. 

Nezahualcóyotl, Edo. de Méx., en las últimas cuatro décadas. 

1, La Pedagogía como Práctica Po1Itico-Pedag6g1ca 

a) Pedagogía y Ciencias sociales 

La pedagogía se ha entendido como indepencU.en,J:.e de otras 

prácticas sociales, como reflejo de otras :prácticas soc:..ales, o 

-9-
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como reflejo de otros campos teórl<?os .. As! lo pedagógico se ve 

reducido al 

educativa, 

enfoque. de 

psicologia 

la planeación educativa, 

educativa, filosofía de 

sociología de la. educación, etc. 

economia, politica 

la ed ucac.i.ón, 

Reconocemos, como· Adr1-ana Puiggrós (2), a la educación como 

práctica productora de sentidos múltiples y diversos, que da 

cuenta de sus vinculaciones con otras prácticas sociales. Es 

decir, lo pedagógico en relación con sus condiciones de 

pr·oducción, y con el carácter múltiple de esas condiciones.· 

Al abordar el problema epistemológico de la pedagogía, 

tenemos que referirnos a su diferenciación con las llama,ias 

ciencias de la educación. El objeto de estudio de una y otras lo 

constituye el hecho educativo, sin embargo la m;;inera de concebir y 

estudiar este fenómeno social J::¡.s separa radicalmente. 

Las cienc.Las de la educación di video su objeto de estudio· 

abordándolo desde distintos puntos de vista: que! dice del hecho 

educativo la psicología, economía, política, sociologia, etc. 

" ... la epistemología empirista concibe las relaciones entre 

ciencias vecinas, psicología y sociología por ejemplo como 

confll.cto de limites, porque se imagina la división científica 

del trabajo como división real de lo real".(3) 

Las ciencias de l,¡t educación no integran el conocimiento de 

la realidad, sino que la presentan desde diversos puntos de vista. 

Abordado de esta manera, el hecho educativo tendrá tanto de 

psicológico como de sociológico, de político como de didáctico. 

Entre tanto la pedagogía se aproxima a su objet<? de estudio 

-10-
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asumiéndolo como un hecho social comple.Jo que tiene que ver con 

otras ramas de las ciencias sociales, pero de una manera global, 

con una visión unitaria, recíprocamente influyente. 

"'El punto de vista -dice Saussure- crea el objeto' ... es 

decir que una ciencia no podría definirse por un sector de lo real 

que le correspondería como propio ... 'No son -dice Max Weber- las 

relaciones reales entre cosas lo que constituye el principio de 

delimitación de los diferentes campos científicos, sino las 

relaciones conceptuales entre problemas' ... ".(4) 

La pedagogía elabora su propio punto de vista desde el cual 

construye su objeto de estudio: el hecl1.o educativo. Es la 

pedagogía la que elabora su propia teoría sin negar el aporte de 

las otras ciencias sociales, sino asumiéndolo como su fundamento. 

Si es el punto de vista lo que construye el objeto de 

estudio, ep. este caso el hecho educativo, y si es un punto de 

vista unitario, coherente, integral que explica la sociedad 

espacio concreto en el que se da el hecho educativo, el objeto de 

estudio será también abordado de manera integral. 

"Un objeto de investigación, por más parcial y parcelario que 

sea, no puede ser definido y construido sino en función de una 

problemática teórica que permita someter a un sistemático exámen 

todos los aspectos de la realidad puestos en relación por los 

problemas que le son planteados".(5) 

La pedagogía construye el hecho educativo como concepto 

básico, a partir de una t'éoría de la sociedad en su conjunto, que 

da cuenta de lo educativo en tanto social, con una función 

específica a cubrir en la estructura social. De tal manera que 

-11-



estamos hablando de la ed uca,;1on como poll ti.ca, y de hechos o 

situaciones polit1co-pedagógicas, rélac10na das C•)n el cambio 

bl Fe.Jago¡;cía y EI,:,que Histórico 

La pédai?o,eía como teorra y práct.1ca social i:lel fenérr.eno 

SúCltdad.t'S1 aJustándüse a las nuevas exige11c1as 

e G v n óm lC<)- ¡:,,:,lit 1. e o-s oc 1a lés. 

La fu nc:ión que se le ba as1?nado 1.:.·ómo se le ba ,::,-ncet,i,j-,, y 

qué tar·éa se le ba encomendado) ha ido camb1andu en dift:rentes 

3oci.e.Ja.<ies y coyunturas l"llstór·1cas. La rnant:ra dEc 1nte1fp1·etarla y 

dt" i::·ra,.:t1car·la varía a. la par que sus ·usos .SJt.::1.:1.it-:._::··. Al 1·espec1_0 

EarrEcl.l'O l'~i prEcsenta la siguiente cadena dé var1ac1•:-nes: 

Durante todo el tiempo en el que la educación fue un 

indiscutible :¡:-r1vili:,gio <ie algunos representantes de la 

"clase ociosa", sus teóricos tendían a considerarla como un 

instrumento o un camino "para el máximo desarrollo de las 

potencialidades humanas" o simplemente para el 

"perfeccicnamiento de la pe·rsonalidad". 

Cuando sociedades en industrialización empezaron a exigir 

una cantidad progresivamente aumentada de mano de obra 

especializada, la educación empezó a extenderse a las 

"el ases so,;iales m~_,nos -fa vorec1das" y comenzó también a 

ser interpretada cada vez como una "técnica social", 

entendida ésta como el método de in-fl uenciar el 
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comportamiento para encuadrarlo en los patrones Vigentes de 

organ1.zación social. La educación es apenas una de las 

técn1.cas sociales dest1.nadas a la creación del tipo deseado 

de ciudadano. 

- El ingreso de algunas sociedades a una etapa de cap1.talismo 

de expansión monopolista, o de sistematización de procesos 

de cambio socio-económico, ha provocado la aparición y la 

difusión acelerada de un nuevo en:foque para la educac;i.ón: 

ella es una in versión económica, y sus al terna ti vas de 

acción son presentadas bajo la f'orma de criterios de 

rentabilidad a corto o mediano plazo, en la medida de la 

retribución que pueda hacer al sistema capitalista que la 

mantiene. 

Es por ello que al hablar de la pedagogía se la tiene que ver 

inserta en un bloque hif¡tórico, e.ntendido éste como "La unidad 

entre la naturaleza y el espíritu (estructura y superestructura), 

unidad de los contrarios y los distintos".(7) 

Las instituciones y los procesos de la educación como otros 

integrantes del sistema social, organizados bajo la in:fluencia 

decisiva del modo de producción y de las relaciones sociales 

resultantes, poseen una "dimensión de especif'icidad pedagógica" y 

una "dimensión de correspondencia política".(8) 

La dimensión pedagógica es través de la cual la educación es 

y practica,;:l.a para procesar sociales concebida 

necesarias para el mantenimiento y el 

relaciones 

desarrollo de una 

determinada forma de "vida social". En el interior de la sociedad, 

la educación se distingue de otros modos de intervención 
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sistematizada por su "modo pedagógico" 

socialmente. 

propio de intervenir 

Este modo pedagógico adquiere su dimensión política en la 

medida en que se combina con otros modos de intervención social 

operacionalmente diferente.::;, pero convergen tes en un mismo 

objetivo: la cvnservación o trans:formación de los elementos 

básicos de la estructura social. 

Es la propia sociedad la que determina la manera como sus 

miembros indi vid ualmen te necesitan de la educación y los modos 

como cada uno puede participar de sus procesos (división social 

del conocimiento), Estas determinaciones no son hechas por la 

sociedad como un todo, sino que responden a perspectivas e 

intereses del bloque hegemónico, entendiendo como hegemonía el 

consenso y aceptación voluntaria que lleva a una organización de 

la vida. Es la unidad intelectual y moral que rige y norma el 

comportamiento de todos y cada uno de los hombres del b1oque 

histórico. 

Queda claro que el i-1ecl1.o educativo, al ser de:finido por el 

bloque hegemónico, defiende sus particulares intereses, y en este 

sentido queda evidenciado lo que de político tiene. Asimismo en 

la medida en que la práctica educativa "reproduce" o "transforma" 

esa realidad educativa definida por los grupos de poder, está 

siendo una práctica político-pedagógica de un determinado momento 

11.1stórico. 

La educación (nos referimos a la llamada :formal o 

escolarizada) cumple una :función social específica, según sea el 

bloque histórico donde se desarrolle, 
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c) Función Social de la Escuela 

La función social asignada tradicicnalmente a la escuela es la 

de ser una insti t uc1.ón un1. versal y eficaz que promueve el 

mejor ami en to de la sociedad en su conjunto. Su objetivo es formar 

Y socializar a todos los individuos sin distinción, para lograr el 

desarrollo de la sociedad. 

J. Barreiro (9) señala los sigui.entes objetivos atribuidos a 

la educación: 

La socialización de los niños y adolescentes con el 

propósito de integrarlos ajustadamente en sus ambientes 

sociales. 

2. La elevación del nivel cultural de la población en general. 

3. La preparac1.ón para formas cada vez r,1ás perfeccionadas de 

participación en las actividades de producción. 

"Esos propósitos educacionales se dividen en muchos otros y 

normalmente encubren usos políticos que pueden, incluso permanecer 

no concientizados por muchos de sus controladores o realizadores, 

tales como el control ideológico de los grupos dominados, la 

formación condicionada de expectativas y actitudes acordes al 

destino del pueblo atribuidas por los grupos dominantes, 

la formación de mano de obra calificada para la producción bajo 

control de los grupos dominantes, entre otros".(10) 

Para el análisis del contenido político de todo acto 

educativo, retomaremos ros conceptos y la · teoría del bloque 

histórico desarrollada por Gramsci. 

Sociedad civil y sociedad política forman los dos planos de 
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la superestructura. La primera la componen los organismos 

privados, las instituciones, escuelas, sindicatos, igles~as, 

encargados de difundir y construir una concepción de vida acorde a 

los intereses del bloque hegemónico. La sociedad política ejerce 

su función de he~emonía, de dominio directo c1 · través del Estado y 

gobierno. Estos dos planos aclaran la relación entre coherción y 

consenso, dictadura y hegemonía. 

Para Gramsci la relación entre estructura y superestructura 

es una relación orgánica y dialéctica, en donde la estructura no 

es el único elemento que condiciona a la superestructura. La 

estructura determina las relaciones de dominación que ·se 

establecen a partir del hecho económico, y la superestructura es 

el lugar donde se concretiza la actividad del hombre, misma que 

puede ser pasiva, acrítica, subordinada, o bien crítica y 

participativa en la elaboración de su historia. Es decir, la 

superestructura articulada a la estructura pero como un "conjunto 

complejo, contradictorio y discorde reflejo de las relaciones 

sociales ds prcducción"(ti} 

armónicamente a la estructura, sino con las contracUcciones 

propias del bloque histórico. "Estas contradicciones no se 

desarrollan por inercia sino a partir de construir un proyecto 

alternativo al dominante cuyo objetivo sea la transformación del 

bloque hist0rico, que no subestime los apara tos institucionales y 

la :fuerza que estos tienen en la consolidación del proyecto 

dominante ... "(12) La superestructura legitima en su sentido más 

amplio esa dominación, implicando a su vez la posibilidad de 

cambio social. 
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Críticos de la i:unción social de la educación y la escuela 

como Ivan Ilich cuestionan las instituciones sociales (escuela, 

hospitales, etc.) ya que al oi:recer satisfacer· necesidades Y el 

consumo de bienes y servicios llevan implícita la 

institucionalización de valores que Justifican la división social, 

coni:orman hábitos y valores que guían la vida, forman una visión 

del mundo y definen lo que es legítimo de lo que no lo es. 

Ilich presenta a las instituciones sociales como 

independientes de la estructura económico-social, y no como parte 

de la sociedad civil, con un proyecto político-cultural elaborado 

por la clase hegemónica de la sociedad. No va a las causas del 

problema, al proponer una sociedad desinsti t ucionalizada, 

propuesta que no resuelve la praxis político-pedagógica del 

su.jeto. 

Tanto el análisis que elabora acerca de la escuela, como su 

alternativa de desescolarización entendida como desplazamiento de 

responsab.ilidades de la burocracia escolar hacia otra clase de 

administración, deja fuera de lucha a la escuela como parte de la 

sociedad civil para eni:rentar el proyecto político-cultural del 

bloque histórico, carece de un proyecto alternativo e ignora el 

papel que ha .jugado y juega la educación en la construcción de 

una nueva sociedad. 

A partir del concepto de aparatos ideológicos del estado, 

Louis Althusser, ha descrito a las instituciones educa·tivas como 

espacios abiertos por la burguesía y totalmente ocupados política 

e ideológicamente por· esa clase dominante, y a los procesos 

educativos como dependientes de la estructura económica de la 
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sociedad. Los aparatos ideológicos del estado serían un reflejo de 

las relaciones económicas. Se establece una relación mecánica 

entre pedagogía y economía, en donde la primera sería una 

emanación espiritual de la economía. 

Esta determinación lineal y unilateral de lo económico sobre 

lo educativo, no descubre las reales relaciones entre los procesos 

educativos y los demás procesos sociales. 

La teoría de la reproducción, expuesta por Bourdieu y 

Passerón se desarrolla fundamentalmente a partir de las tesis de 

Alt.husser acerca de los aparatos ideológicos del estado. Explican 

la función y relación de la cultura, la educación y la escuela 

como formas reproductoras del sistema social dominante. 

La relación que establecen entre la estructura y 

superestructura está condicionada en todos sus cambios por la 

estructura económica, que es la base del modo de producción, 

La superestructura cambia cuando hay crisis económica y ista 

deviene en crisis política. Esta concepción tiene un carácter de 

determinismo mecanicista. Al permanecer la superestructura sin 

cambio y en tanto no cambie la estructura, haría del cambio social 

algo muy remoto. La· ideología que es parte de la superestructura 

sería siempre la misma, de tal forma que la clase subalterna no 

tendria posibilidades de · superar la id.eologia en tanto la sociedad 

no cambie. 

La escuela reproduce la ideologia dominante en forma lineal y 

sin contradicciones, se nieg, .· la posibilidad de lucha por un 

proyecto alternativo que evite la reproduc_ción del proyecto 

dominante. "Lo que la teoria de la reproducción no responde es al 
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cómo hacer frente a estas prácticas reproductoras, pareciera que 

el cambio social habria que esperarlo pasivamente, dada su 

inev 1 ta bi lidad ... "(13) 

Adriana Puiggrós apunta al respecto que son "tendencias 

reduccionistas de la pedagogía marxista". Propone discutir "marcos 

teóricos que no dan cuenta p.e la presencia activa y específica de 

los procesos educativos en el conjunto de las contradicciones que 

expresan las sociedades latinoamericanas".(14) 

Por otro lado la posición de Paulo Freire, quien construye su 

teoria de la "Pedagogía Liberadora"Í si bien es una postura 

alternativa a la educación reproductora del proyecto hegemónico, 

deja fuera del proceso educativo la práctica, y con ella la 

o;:-¡,¡anizac.i.ón política para enfrentar su condición de oprimidos. Su 

propuesta consiste en prácticas formales de alfabetización con el 

método psicosocial. 

La reflexión y la práctica, quedan asi como instancias 

separadas, la pedagogia liberadora dé l<'reire se reduce a la toma 

de conciencia que prepara para la· práctica, no · conlleva a la 

síntesis de la praxis poli.tico-pedagógica. 

Ahora bien, retomando el análisis de la función social de la 

escuela, presente en las teorías de la desescolarizaciórt y la 

reproducción (Moreno Y. Ram.írez, 1984) (Pu1ggrós, 198'!-l, planteamos 

una nueva reflexión acerca de las pos1b1hdades de cambio social 

que representa la praxis educativa. 

A partir del concepto de hegemonía dentro del :bloque 

his'tórico (entendido como la dominación ético-politica de la clase 

dominante que requiere de una concepción y orga.1u:i:ac1ón de ¡_. v.o.d.a· 

diaria con normas de c:on-d.ucta que regulan la vida del hombre)¡ 
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asumimos el concepto de cambio social corno un proyecto alternativo 

que lleve a la transformaci&n total de ese bloque histórico. 

creemos que la historia no puede explicarse por la simple 

determinación e1:>truct ural. Las relaciones sociales de las 

distintas clases sociales no se producen sólo en el marco de la 

producción económica, sino que se dan en todas y cada una de las 

actividades sociales: educación, cultura, religión, etc. Estos 

espacios aunque reflejan una concepción dominante de la sociedad, 

contradictoriamente " ... el único lugar donde el hombre toma 

conciencia de su función social y de sus objetivos 

llistóricos ... "(15) Es decir, en el terreno de la superestructura 

los sujetos son interpelados pór parte de múltiples discursos que -

representan intereses y concepciones antagónicas. Sin embargo, el 

proceso _educativo cargado del significado político-pedagógico que 

Gramsci le adjudicó, participa en la creación, recreación y 

transformación de los sujetos sociales. "La educación tiene 

ca_pacidad de incidir en los procesos de transformación social, 

pues participa en las luchas por la constitución de la 

hegemonia"(16) La escuela se convierte en el lugar privilegiado 

para la construcción del proyecto político-cultural, si reconoce 

la necesidad de difundir una cierta manera de concebir las 

relaciones sociales y al hombre mismo, y una cultura coherente y 

unificada que genere "una ética, un modo de vivir, una conducta 

cívica e 1ndividual ... "(i7) en favor de la clase subalterna. Esta 

concepción del mundo la tendrá que difundir la escuela al igual 

que otras instancias sociales, bajo las formas que el proceso 

social de participación genere. 
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dJ Cultura Popular 

La expansión y or·ganización de la cultura se da por 

di:feren tes mecanismos, entre ellos por la educación, que forma al 

hombre social que el bloque hegemónico requiere. " ... la relación 

que se establece entre la educación y la cultura es que la primera 

materializa los mecanismos de difusión y organización de toda una 

-forma de vida que dará homogeneidad a la colecti viad."(18) 

La concepción de cultura popular se ha de-finido bajo dos 

corrientes de pensamiento: la perspectiva objetivista y 

subJetivista. 

Perspectiva objetivista, cuyo principal exponente es 

DurKheim "se expresa en la ciencia contemporánea en el 

paradigma estructural funcionalista. Bajo esta perspectiva, 

la cultura es concebida como un conJunto de imperativos que 

responden a necesidades biológicas básicas y necesidades de 

integración y equilibrio de la sociedad;"(19) 

La cultura así es tomada como algo acumulativo y continuo, 

sin ruptura. Si esta -forma de entender la cultura retoma elementos 

de sectores populares o del pensamiento cultural de las minorías, 

lo hará como :folcKlor o expresi&n de subculturas representando una 

desviación con respecto a la norma ;;;ocia!. Concebida así la 

cultura, aparece como un elemento externo a la mayoría de los 

hombres y ligado a la clase dominante. 

La cultura como realidad. ontológica se impone al hombre, que 

es visto como producto social. Un ejemplo de esta perspectiva lo 
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constituye Osear Lewis con sus estudios sobre la cultura de la 

pobreza. Autores de este enfoque caractarizan la cultura de la 

pobreza como autoritarismo, dependencia, fatalismo, incapacidad 

para planear el futuro, desorganización, be1jos ni veles de 

expectativas, patrón disciplinario que utiliza la fuerza, etc. 

Todo ello hace suponer la existencia de una cultura tradicional 

que se opone al cambio, lo que deriva en la implantación de 

programas impuestos desde :fuera, que pugnan por establecer ideas 

más modernas, más racionales y menos mágicas. 

Perspectiva subjetivista, "se postula el carácter histórico 

de la cultura y el papel activo que el sujeto tiene como 

cre::ldor . de ella. La realidad así se produce y transforma 

como producto de la praxis del sujeto. El ho!llbre la 

interioriza como tal pero puede asumirse como sujeto 

transformador de la realidad",(2.0) 

Del trabajo intelectual de Gramsci deriva toda la concepción 

de cultura popular que manejaremos. El carácter activo del hombre 

en tanto creador de cultu:r:a, radica en la existencia de una 

:filosofia o manera· de pensar el mundo que está presente en su vida 

cotidiana: lenguaje, sentido común, religión popular, costumbres y 

creencias. Para Gramsci esta filosofía o concepción del mundo 

impU.ca también una manera de actuar. Esta concepci6n del murido 

existe en tanto que es compartida y aceptada por todos los 

hombres. 

En esta perspectiva ___ sub_Jetivista, no 

sino una cultura· antagónica a la dominante 

cultura popular. Esta cultura subalterna o 
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acrítica, dispersa, incoherente y tradicional, ya que muchos de 

sus contenidos son depositarios de los transmitidos por la clase 

dominante "por otra par·te la cultura de las clases subalternas 

tiene un núcleo positivo y Gramsci alude al 'núcleo del buen 

sentido', como principio de escisión que constituye el punto de 

partida para la creación de una hegemonia que es cuando estas 

clases adquieren su plena autonomía histórica"(2.1l Esta cultura 

tendria la posibilidad de enfrentar a la cultura dominante a 

partir del arribo a su conciencia de oprimidos. 

Por tanto definimos la cultura popular como la concepción del 

mundo y modo de vida que tienen las clases subalternas de una 

sociedad. Una concepción de la Vida y del hombre , una filosofía 

transformada en cultura que ha generado una ética, un modo de 

vivir, una conducta cívica e individual. Esta concepción refleja 

los contenidos producto de su práctica social y por otra parte, 

contenidos que provienen de la cultura oficial y dominante. 

El rescate de la cultura popular posibilitaría la toma de 

conciencia de estas masas populares, al ser la cultura que las 

unifica, que les es solidaria y militante. Es a partir de la 

critica de algunos elementos y de la aceptación de otros como se 

posibilita l&. construcción de un proyecto distinto. Proceso de 

crítica en el que participan especia.listas y masas populares. 

La socialización de verdades ya descubiertas posibilita que 

este modo de pensar se traduzca en formas de actuar y de 

relacionarse en el bloque histórico. Estas formas de actuar y 

pensar se van encadenando y constituyen formas de organización 

política que a través de prácticas distintas tienden a disgregar 
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el bloque histórico en favor de una nueva he~emonía. 

Esta concepción autónoma de la dominante es la que permite 

construir y creei" en el propio proyecto, es la lucha y 

organización de las clases subalternas, es decir, la lucha 

política la que permite educarse polí+.icamente. 

Esta segunda posición subjetivista de la cultura popular nos 

lleva a reconocer lo dinámico de la misma, y el papel activo del 

nombre en su creación, y a. la educación como un producto cultural, 

al mismo tiempo que como su _agente de dii:usión, coni:rontación o 

transformación. 

Por todo lo anterior, retomamos el concepto de praxis 

político-pedagógica planteado por Gramsci porque asume a · la 

educación como :formadora no sólo de conciencias sino creadora de 

espacios donde el su Jeto participe activamente de la 

transformación de la realidad., todc acto educativo estará por 

tanto, orientado a formar individuos autónomos capaces de 

integrarse en la construción _de un proyecto contrahegemónico. 

2. Origen y Desarrollo de la Educación Popular 

En el apartad.o anterior, hemos dei:inido una postura respecto 

a la capacidad. que tiene la educación de incidir en los procesos 

si¡¡nificado de transformación social. Considerar el 

polltico-pedagógico que Gramsci adjudicó al proceso educativo, 

permite afirmar que éste participa en 

transformación de los sujetos sociales. 

-2.IJ,-
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económica y social de América Latina y especí:ficamente de México, 

el sujeto social a transi:ormar, se ubica en los sectores 

oprimiC:.os. Es por ello, que las experiencias educativas que parten 

de esta conceptualización se enmarcan dentro de la "educación 

popular". 

a) Antecedentes 

A fin de establecer con mayor precisión qué entendemos por 

educación popular, es necesario mencionar el origen y desarrollo 

del término, así como las experiencias que se ubican dentro del 

mismo. Es importante mencionar que no pretendemos definir a la 

educación popular· como un concepto acabado, dado que esta 

definición se constr-uye a partir de su práctica; pero si nos 

interesa llegar a establecer las ideas principales que orientan a 

estas experiencias. 

Para comprender históricamente el significado y papel de la 

educación popular en la realidad latinoamericana, iniciaremos con 

los hechos más importantes que han enmarcado a la educación 

popular (22): 

1. Segunda mitad del s. XIX hasta 1918 

Prácticas y sentidos socialistas, anarquistas y 

democrá tico-espir :1, t ualistas. 

1918. Discurso de la re-forma uni ver si taria en Córdoba, 

Argentina. 

2, 1916-1934 

-25-



PEDAGOGIA Y CAMBIO SOCIAL 

Configuración de los discursos pedagógicos nacionalistas 

populares. !El irigoyenismo en Argentina, aprismo en 

Perú, sandinismo en Nicaragua, propuesta de Albizu Campos 

en Puerto Rico y la corriente interna del Partido 

Nacional Revolucionario surgen dentro de esta tendencia). 

Estos discursos se pronunciaron contra los imperialismos 

inglés y norteamericano, y el bloque del poder. 

3. 1935-1955 

Grandes discursos pedagógicos nacionalistas populares y 

de movimientos democráticos. Cardenismo (México), 

peron1smo (Argentina), varguismo (Brasil), liberalismo 

democrático de Gaitán (CoJ.ombia), Frente Popul~r Chileno 

de Aguirre Cerea, Movimiento Nacionalista Revoluciona1•io 

(Bolivia) y gobierne de Arbenz (Guatemala). 

Rerorma educativa cubana. 

4. 1961 

C.onfiguración del discurso de la pedagogía de la 

liberación de Paulo Freire. 

5. 1968-1975 

Discursos populares deínocrá t.icos con incidencia de la 

pedagogía de la liba ración y de la re:forma educativa 

cubana. Re:formas educa ti vas de: gobierno de la Revolución 

Peruana, Unidad Popular Chilena, tercer gobierno 

peronista, Frente Amplio Uruguayo, gobierno del general 

Torres en Bolivia. Desarrollo de la pedagogía de la 

liberación :fuera de las instituciones educativas 

o:ficiales, incidencia, en los discuros pedagógicos de los 
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gobiernos populares y frentes populares. Segunda gran 

crisis de las universidades latinoamericanas y auge del 

movimiento estudiantil, especialmente en algunos palses 

éomo MéKico y Argentina. 

1980. Reforma educativa nicaragüense. 

6, 1976-1983 

Producción de prácticas y sentidos vinculados a la lucha 

contra las dictaduras milJ.tares y gobiernos dictatoriales • 

de tipo civil. Intento de desarrollo teórico desde la 

pedagogía de la liberación. 

A través de esta cronología podemos encontrar algunas de las 

raíces de la educación popular en el amplio y complejo proceso de 

organización obrera que se dio con la aparición y desarrollo del 

proletariado industrial, 

Asimismo, es indudable que en la década de los 60s., la 

jexperiencia y el pensamiento de Paulo Freire, orJ.ginó un fuerte 

'crecimiento de diversos grupos y programas de educación destinados 

a los adultos de los sectores populares. 

Es también relevante la influencJ.a del proceso revolucionario 

de Cuba y Nicaragua en el ascenso de las luchas y movJ.lizaciones 

populares en América Latina. 

Finalmente, en la 'década de los 70s., destacan los intentos 

por redefinir políticamente a la educación popular, como resultado 

de la dinámica de mov1lizaci6n y organizaci6n de masas que levanta 

un proyecto alternativo a 1.os modelos de dominación oligl!!.rquicos, 

reformistas y 

educativas ae 

d.esarrollistas. Al respecto las experiencias 

Chile. Argentina, éíua tema.la y iil Sli!.lvadQr, 

vinculadas a la lucha contra la dictadura m.uu.ar, representan 
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verdaderos proyectos con trahegemónicos. 

Estas experiencias llevaron a cuestionar los planteamient_os 

iniciales de Freire en los que la toma de conciencia crítica 

aparecía como un momento previo a la acción organizada, como una 

acción meramente cultural y problematizadora. En este periodo se 

da una creciente participación _de grupos de cristianos de la linea 

renovadora de Medellín y de la Teología de la liberación. Con base 

en la experiencia se llega a afirmar que la conciencia de los 

grupos populares no se puede transformar en conciencia crítica 

sólo porque se de un proceso educativo problematizador de su 

realidad. Se des:::ubre que la educación popular no es un ¡¡¡omento 

previo de toma de conciencia, luego dél cual se podría pasar a la 

acción conciente, sino qüa la educación popular debe ser un 

proceso permanente de teorizac1ón sobre la práct1ca, ligado 

1n,:lisol ublemen te al proceso- organizativo de las clases populares. 

b) Características 

En el trabajo . de Adriana Puiggrós (23) resalta que desde el 

comienzo de su desarrollo el sistema escolar estuvo siempre 

acompañado por experiencias educativas y planteamientos 

pedagógicos cuestionadores al terna ti vos, que muchas veces 

estuvieron vinculadcs orgánicamente con propuestas políticas 

(anarquismo, izquierda,' movimientos populares, etc.), y otras se 

desarrollaron en el marco de procesos políticos generales, pero 

siempre constituyeron diSCU.1:'SOS o gérmenes de discursos 

poli t.l.co-peo.agóg .l.cos, en el sentido gramsciano, tendientes 

a ubicar a la educación de acuerdo con su necesaria contribución 

a los procesos da transformación social. 
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Para García Huidobro "2. travé.,; de la expresión 'proyectos de 

educación popular' se está centrando el interés en un campo 

específico de acción educativa las actividades o proyectos 

educativos que se realizan en el medio popular, con participación 

de adultos del medio. En muchos casos se trata de actividades 

presentes en proyectos, no centralmente educa ti vos, sino 

productivos o de desarrollo de la comunidad. Al interior de este 

campo de acción interesa la 'educación popular', entendida aquí 

como aquella educación que define explícitmente su finalidad en la 

línea de construcción de un proyecto histórico popular, lo cual 

-de ningún modo- equivale a postular que en ella se agota la 

educación popular, 

sea irrelevante 

populares".(24) 

ni que la educación formal (de niños y adultos) 

desde el punto de vista de los se-et.ores 

Un rasgo característico de todo proyecto de educación popular 

es la l>úsqueda de la participación social de los sectores 

populares. Sin embargo, por la forma de interpretar la estructura 

social y las relaciones sociales así como por la estructura misma 

de los proyectos, encontramos una escala amplia y matizada de 

perspectiva pedagógica y compromiso social entre los grupos de 

educación popular. 

A fin de rescatar las concepciones que orientan el énfasis en 

la participación, García Huidobro (25) propone una clasificación 

de proyectos de educación popular que abarca cinco orientaciones 

educativas, donde las categorías no son excluyentes: 

-1; -Estratetg1:a- -cre- -pa-rt:tcipación-comu-n-1-t-a-r1-a.- -

2. Estrategia de dinamización cultural. 
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3. Estrategia de apoyo a la potencialidad autoeducativa. 

4. Síntesis ePtre captación de la. lógica capitalista y 

valoración de la cultura popular. 

5, Estrategia de organización y poder popular. 

Enumeraremos a continuación las características de cada una 

de la orientaciones educativas, a :fin de resaltar sus di:ferencias. 

1, Participación comuni ta:ria: 

Repr_esenta una concepción general bastante compartida 

por todos los proyectos 

- · Se busca partir de la :realidad de los participantes, de 

su situación _concreta, propiciando una · toma de 

conciencia en relación a su ubicación económica y 

social 

- La educación está estrechamente ligada a la acción y se· 

da en medio de las :responsabilidades :familiares, 

sociales y de - trabajo 

- Se valora la <!111t.11""" popular e tndi<1Ana v -!le tomª pie 

en las formas originales de enfrentar el entorno 

natural y social 

Se tiende a una relación pedagógica horizontal entre 

educador y eduaando. El maeab:•o e~ m,rn b:i.en ci..-:i.ent.~dQ.:'1 

monitor de un proceso en que el grupo tiende a una 

autonomía · cada vez mayor. Se habla de autoaprendizaje y 

autogestión buscando que el proceso s_ea transparente a 

todos y que la responsabilidad comunitaria sea real 

- Un objetivo centx•al es la organización de base 

La forma de proceder es normalmente grupal, 
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coopera ti va, comunitaria, democrática. Así, -fomentan la 

part1cipac1ón y el aprovechamiento de los recursos y 

talentos del propio grupo y de la comunidad 

La base institucional de estos programas es variada y 

está formada por centros pr1vados, 1->or instituciones 

públicas, muchas veces en convenio con organismos 

internacionles, y por algunos ministerios de educación 

2. Dinamización cultural: 

El punto de partida es la valoración de la cultura 

de las bomun1dades indígenas, constatando 

también que esta cultura ha sido fruto de una 

dominación que la ha paralizado y disgregado. La 

dominación ha sido total y multifacét1ca 

El campes1nadl) indígena se encuentra explotado y 

subvalorado 

Se trata de apoyar una "dinam1zación" cultural, 
1 

l 
económica y política de la comunidad indígena 

- Subyace el convencimiento de que lo primero a lograr es 

la afirmación indígena, el dominio de la lengua, el 

reencuentro con la tradición, ya que sólo esto 

posibilitara una part1c1pac1ón en la súc.ledad nac1ona1 

en mejores condiciones de autodeterminación y control 

de sus actividades 

3. Apoyo a la potencialidad auto educativa: 

Se presume la existencia de una potencialidad 

autoeducativa y de canales efectivos de educación a 
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Se intenta, a través de una intervención de tipo 

investigación-acción, 

potenciaiidad 

conocer y activar esa 

La intervención se apoya centralmente en materiales 

educativos que los sectores involucrados pueden 

utilizar lo más autónomamente posible 

LJ.. Síntesis entre captación de la lógica capitalista y 

valoración de la cultura popular: 

Intenta unir en un mismo proceso educativo, por una 

parte, la capacitación para el trabajo con el análisis 

de las condiciones de existencia estructurales, que 

determinan social e histórica~ente ese trabajo y, por 

otra, un proceso de toma de conciencia y poli tización 

con una recuperación de la cultura y de la historia de 

los sectores populares. Insiste en que lo anterior se 

de en el seno de una experiencia participativa y 

democrática 

5. Organización y poder popular: 

- Situada la educación como aporte a la lucha, su función 

más específica es que el trabajo educativo o de apoyo a 

la resolución de problemas, cond1.1zca a afianzar la 

organización y el poder popular 

El ma.rxismo adquiere relevancia en cuanto a teoría 

capaz de proporcionar al sector popular úna claridad 

sobre su situación y sobre la dirección de su lucha 

Con base en lo anterior se hace manifiesto que no existe un 

modelo o esquema de educación popular; pero sí podemos mencionar 
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algunas ideas presentes en su conc::ept ualización \26): 

- Hay transformaciones .Justas y necesarias que deben ocurrir 

en América Latina. Ellas deben modificar esencialmente las 

bases estru,:;t urales de las socied:1des donde se localizan 

las contradicciones socio-económicas y culturales de los 

sistemas vigentes en casi todos los países; 

las transformaciones estructurales a ser realizadas deben 

constituirse como un verdadero 'programa histórico' asumido 

por el pueblo, como una tarea suya, y a través de la cual 

se transforma progresivamente en sujeto de su propia 

acción; 

para que el pueblo pueda conquistar y desar'rollar esa 

acción transformadora, necesita pasar a ni veles de acción 

colectiva cada vez más organizada, más amplia y más 

crítica; 

consecuentemente, una de las tareas más necesarias para 

aquellos que se colocan al servicio de ese 'proyecto de 

liberación' es la preparación de grupos populares capaces 

de actuar como agentes concientes y críticos de todo el 

proceso de cambios sociales; 

- los programas de educación popular pueden constituirse como 

uno de los instrumentos de formación-organización del 

pueblo, a lo largo de su propia acción transformadora. 

c) Metodología 

Las reflexiones anteri6res hacen necesaria una re:ferencia por 
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separado a la investigación participativa como eJe rector de la 

metodología. Dado que un trabajo de esta naturaleza requ1ere de 

una metodología que considere al proceso de conoc1m1ento que hay 

que realizar para aprcp1arse de la realidad y transformarla. La 

lóg1ca 1.n terna del proceso de la ed ucac1ón popular se basa en la 

teoría dialéctica del conocimiento: partir de la práctica, 

teorizar sobre ella y regresar a la práctica; partir de lo 

concreto, realizar un proceso de abstracción y regresar de nuevo a 

lo concreto. 

La educación popular, por tanto, para impulsar esta capacidad 

de apropiación científica de la realidad, sólo puede llevar.se a 

cabo como una tarea sistemática que exige un rigor científico en 

su plant.eam1ento y ejecución. La teorizaciór. sobre la práctica 

inme<iiata, y a partir de ella, para descubrirse en la prá.:::tica 

social histórica y actuando· sobre su movimiento, debe seguir un 

proceso metodológico coherente y ordenado, con perspectivas de 

cont.i.nuida.d y permanencia. 

Para la aplicación de la concepción metodológica dialéctica 

en todo programa de formación: tanto en su diseño, en su 

eJecución, como en la ·sistematización y continuidad del mismo, el 

educador o coordinador juega un papel fundamental. Por tanto, los 

pr1.n<.1pales educadores no son los m1eir.bros de los centros e 

instituciones educativas de apoyo, sino los m1smos dirigentes de 

las organizaciones populares. 

Al hablar del educador cabe mencionar que es~a concepción 

metodológica es incompatible con la verticalidad en las forma de 

comunicación educativa del modelo tradicional... Necesariamente debe 
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establecerse una relación fraternal, dialogal, horizontal, · éi.e 

enseñanza-apt'endizaje colectiva. 

La invest.!..gación participativa .::-arge como alternativa a las 

fallas teóricas y me.todotógicas de la investigación tradicional, 

plante.ando nuevas perspectivas teórico-prácticas. 

La investigación participa ti va si bien se origina como un 

problema de método, llega a cuestionar la significación política 

..... el conocimiento social. su objetivo sería producir conocimíentos 

que tengan relevancia para la práctica social y política: no se 

estudia nada porque sí. Su esfuerzo se ha dirigido a com;;>render la 

situción histórica y soc1a1 

indígenas sujetos al impacto 

proceso investigativo debe 

de grupos obreros, campesinos e 

de la expansión capitalista. "El 

estar basado en un sistema de 

discusión, investigación y análisis, en que los investigados 

forman parte del proceso al igual que el investigador. Es este el 

punto fundamental de la investigación participativa y con el que 

se confronta con los enfoques ortodoxos tradicionales".(27) 

Es decir, es un complejo metodológico que parte de las 

vinculaciones mutuas entre la teoría y la práctica social, con el 

fin de producir cambios radicales en la ciencia y en la sociedad. 

La investigación 'participativa se el.e-fine contra el fetiche de 

la. ciencia, a la que se le considera como un pro.iucto cultural que 

responde a las necesidades colectivas Qoncretas, y al tipo de 

racionalidad aceptada convencionalmente por la comunidad 

minoritaria de científicos, mismos que construyen la Ciencia a 

partir de sus propias mot:rvacrones;--.:re.,m--cra-s-e-------tnterpretac1:ones-

de la realidad social. 
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"Si el proceso de producc1ón del conocimiento, va ligado corno 

hemos dJ.cho, a una base social, es necesario descubrJ.r esta base 

para entender los vínculos que ex:J.sten entre el de.sarrollo del 

pensamiento cientí,fico, el contex:to cultural y la estructura de 

poder de la sociedad.'',(2.8) 

Los orígenes de la investigación participativa nos remiten al 

desarrollo de la investigación-acción a fines del siglo XIX, donde 

ya se perfilaban dos paradigmas o maneras de entender y aplicar 

las relaciones entre teoría y práctica, que determinan hasta 

nuestros días los enfoques actuales de la investigación 

participa ti va. 

Por un lado encont.1'.':amos la tradición comtiana y el 

positivismo, con metodólogos como Spencer, Durkheim, Ward y Weber, 

con un enfoque dirigido hacia el fnncionalismo estructural, en 

consonancia política con la burguesía dominante. 

Por otro lado, la postura de la escuela marxista que 

desarrolla la idea no sólo de "entender" el mundo sino de 

transformarlo, con ,...; Qn+ i".{:i .('"i"t,C! sociales ccmc Marx, 'Ro~nC!+~:dn --- ... _ -----, 
Sorel, MasaryK, dirigidos hacia el materialismo histórico en 

con vergencJ.a con las clases explotadas por el capital. 

De ambos paradigmas resultaba su adscripción a la 

investigación-acción. La diferencia estaba para unos en el 

mantenimiento de estructuras sociales dadas, y para otros en la 

transformación radical de éstas, según los intereses de las clases 

sociales en juego y de la coyuntura histórica concreta. 

En los modelos funcionalistas y positivistas se ha utilizado 

el concepto de investigación-acción a la par que el concepto de 
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pretención de integralidad y coherencia como paradigma alternativo 

al pos 1. ti vismo comienza a conformarse hace unos veintiocho años. 

Es por esto que la iP-vestigación participativa no es una postura 

integral acabada completamente :fundamentada y unitaria. Coexisten 

paradigmas contrarios y con exponentes de posiciones eclécticas e 

incluso contradictorias. 

El surgimiento de la investigación participativa es 

fácilmente localizable en un determinado contexto geopolítico. Sus 

principales defensores provienen del tercer mundo, 

fundamentalmente de América Latina, aunque han encontrado eco 

entre sectores contestatarios del primer mundo, sobre ·todo Francia 

y Estados Unidos. Surge en América Latina "ligada a una· cierta 

constatación de la incapacidad de los enfoques prevalecientes en 

las ciencias sociales de contribuir significativamente a un 

análisis social adecuado"(31) Es decir, la postura es consolidada 

y defendida por científicos sociales convencidos de la imperiosa 

necesidad de transformar el actual orden social nacional, regional 

e internacional. 

"Surge así la propuesta metodológica de la inserción en el 

proceso social, como alternativa que implica un compromiso 

político abierto del científico social con gi-upos populares y que 

abre las puertas a una mayor participación de estos grupos en la 

concepción y desarrollo de los proyectos de investigación".(32) 

La investigación militante se ensayó en países como 

Indonesia, India, Chile, Venezuela. La participación en procesos 

de lucha en el tercer mundo condicionó el trabaJO teórico de 

investigadores europeos. Experiencias valiosas a este respecto han 
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sido los traba_jos de conc1en t ización de Paulo Freire reallzados en 

Brasil, Chile y Guinea-Bissau. 

El -fundamento esencial de· la investigación participativa 

deriva del planteamiento que supone el rompimiento su.Jeto-obJeto 

en el proceso de gener-·ación de conocimiento. La participación 

activa de un grupo social en la investigación basta para que se de 

un proceso de investigación partic1.pa ti va. 

La investigación participativa se. fundamenta en los teóricos 

marxistas de la superestructura, concretamente con base en el 

fundamento teórico que concede cierta autonomía relativa a la 

superest.ructura y con ella a la ideología. Dentro de esta postura, 

la investigación participativa resulta el instrumento pr1.vi1eg1ado 

para el fortalecimiento de la acción contrahegemón1ca. Antonio 

Gramsci re1.vind1ca la necesidad dé ir en busca de una cultura 

proletaria autónoma y compr,)metida que se va edificando a medida 

que se 1n ten ta ,1esestructurar las viejas jerarquías cul1¡urales de 

la sociedad burguesa. 

Podemos resumir las características de la investigación 

part1c1pat1va de la siguiente manera: 

La 1nvest1.sac.i.ón participat.1va difiere s1.gn1ficativamente de 

la 1nvest1gac1ón más tradicional, en el compromiso que tiene al 

proponerse que 'todos los 

del con,)c1m1ento, ello 

involucrados 

a,;entúa el 

en el proceso se apoderen 

aspecto educa t1 vo de 'la 

1nvest1gac1.ón soc1.al. Es decir, la 1nvest1gac1ón part.1.c1pat.1.va es 

una actividad integrada que combina la investigación social, el 

trabajo educativo y la acción. 

Su planteamiento 1mpl1ca una postura integral que surge en 
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contradicción y contestarla a la ciencia social tradicional. Su 

meta final es la transforma..:ión estru,;tural y el mejoramiento de 

los ni veles de vida de la población. 

Para construir un paradigma científico alternativo era 

necesario revisar la noción svbre constatación científica 

transferida de las ciencias naturales a las ciencias sociales. 

Según el criterio positivista •ie las ciencias, los conceptos de 

causallt:lati de las ciencias naturales se aplican también a las 

ciencias social1=s. 

El papel del observador era básico para asegurar la distancia 

entre observador y lo observado. La propuesta alternativa pedía la 

inserción social del investigador con los grupos investigados para 

disminuir el papel de monopolizador y controlador de la 

1nvestigac1ón científica que tenía el intelectual observador. Este 

debía buscar que la comunidad tomara conciencia de sus necesidades 

y recursos y además se apropiara de los elementos t.eór1cos para 

desarrollar. el pr,)céso de conoc"imien to. 

El sentido común o saber popular se conf.1rmó como fundamento 

valioso de la acción social, sin llegar a precisarse cómo podia 

art.1cularse éste al conocimiento científico veri-ficable que se 

busi:aba. 

El nivel mínimo de involuc1~ación del científico en los 

procesos de investigación debe promover un grado de organización 

tal en el seno de la comun.1dad, que les permita a sus miembros, 

definir el tema a investigar, la búsqueda común de datos, la 

soclallzactón de la in-formación, la aprop1ac1ón colect1va de los 

_ m-éiodoS- _üi;, análisis_ _ _a_e __ fü,a~ realidad __Jlli_plor~-ª- _y __ __!ª--_ discusión· 
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comuru.taria de los re,,ultados, asi come, el uso final que se les 

dará. 

Según Antón de Schutter (33), la invest1.gac1.ón participativa 

puede comprender la participación act1.va de la población 

1.nvolucrada en todas las estrateg1.as de toma de decisiones, y en 

la eJecuc:ión de una o varia f'ases del proceso de investigación. 

En cuanto al uso de técnicas de investigación, éstas quedaron 

subordinadas a las neces1.dades del proceso de investigación. "En 

la investigación convencional, la realidad socl.al aparece a menudo 

encuadr·ada en categorías abstractas o en modelos que cuest_ionan 

seriamente la naturaleza humana de lo social, o la aparente 

so-f 1.s t1.c:ac1.óh del instrumeh tal utilizado sólo permite ver la 

realidad como un 1.nas1.ble mundo de unidades, var1.ables y datos 

estadísticos"!3'l-l La realidad social en constante evolución no 

puede representarse mediante cl.f'ras, lo que daría sólo una 

realidad parcial por lo que su interpretación depende del contexto 

social e instl. t ucional dentro del cual se inserta la 

1.n vest1.gac1.ón. 

No se rechazaron técnicas empír1.cas de la escuela positivista 

clásica, como la encuesta, cuest1.onario, entrevista, sino que se 

les dio un nuevo sentido. Así en la entrev1.sta por ejemplo, lo 

importante era transformarla en una experiencia · de participación y 

consenso entre el dador y el recib1.dor de la información, quedando 

relativizada la dist1.nción ta.jan te entre entrevistador y 

entrev 1stado que proponían los textos ortodoxos de metodología. Lo 

que se buscaba era a.Justar las herram1en tas analíticas a las 

neces1.dacl.es reales de la pobl.ac1ón investigada y no a la de los 
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J.nvestigadores. 

Otra característica de la investigación tradicional que había 

que replantearse era la exigencia de "cortes seleccionales" coir.o 

aproximaciones a la realidad, a imitación de las técnicas de 

muestreo de las ciencias exactas. La crítica señalaba que los 

hechos sociales seleccionados en muestreo, quedaban amputados de 

su dimensión temporal y procesual. Se buscaba asumir la realidad 

como historia, como un complejo de procesos, y al hecho como un 

proceso histórico. 

El uso dado a los conceptos había que relativizarlo. " ... de 

conceptos estables o permanent&s que dieran siempre una 

descripción 'correcta y objetiva' de los hechos, hubo que buscarse 

soluciones teóricas alternas que permitiesen aproximarse mejor a 

la realidad para entenderla y trans:formarla. La respuesta más 

adecuada la ofreció el método dialéctico"(35), que proponía partir 

de la con:frontación entre los conceptos ya existentes y los hechos 

que se querían conceptualizar, con observ.aciones adecuadas y 

s1.gu1.endo con la acción a nivel de base para constatar en la 

realidad del medio lo que se quiere conceptualizar, ret_ornar a 

re:flexionar sobre este conjunto experimental para deducir 

conceptos más adecuados que se adaptaran mejor al contexto real, 

volviendo a comenzar el ciclo de investigación para culr:ünarlo con 

la acción. Partir de los conceptos y hechos ya existentes, 

rede:finición de viejos conceptos o elaboración de otros nuevos, 

para vol ver a la acción. 

Un peligro de la adopción de la investigación participativa 

lo constituye el hecho de que en franca reacción al 

-43-



PEDAGOGIA Y CAMBIO SOCIAL 

intelectualismo académico de muchos investigadores se crea una 

visión romántica del pueblo y con ella del sentido común o saber 

popular. El reto consiste en cómo a partir de la valoración de la 

"filosofia espontánea" propuesta por Gramsci (contenida en el 

lenguaje, sentido común, y en el sistema de creencias y 

folcKlore), se puede crear la unidad ideológica entre los 

intelectuales orgánicos y las clases subalternas. 

En sintesis, la aplicación de una concepción metodológica 

dialéctica, como proceso de formación debera. tender a lograr 

procesos de autoformación, y deberán pensarse en función del 

efecto multiplicador que pueden tener a nivel de ampllos sectores 

de masas. Su aplicación no se restringe a un. evento educativo ni a 

un proceso cerrado de investigación participativa, sino que su 

aplicación debe abarcar. la dinámica misma de la organización. 

Recapitulando podemos concluir que la educación popular es 

una corriente que puede ser delimitada por premisas teóricas y 

metodológicas, donde la concepción de camblo social postula el 

carácter liberador de la educación cuando ésta se une a otros 

procesos sociales; el concepto de desarrollo supera y /o contradice 

los planteamientos de las teorias de la modernización; la idea de 

promoción está ligada' a los procesos comunitarios preexistentes; 

la relación de enseñanza-aprendizaje es dialógica; el enfoque de 

la investigació.n es parficipativo; la concepción de evaluación 

prioriza la calidad de los proéesos sobre los juicios en relación 

al logro de objetivos y la relación convencional 

costo-efectividad; finalmente, la idea de educación de adultos 

está ligada a la organización comunitaria y a la construcción del 
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sujeto popular. 

Por tanto, la ed ucac.tón popular perm1 te cambios 

s.tgn.tficativos en la concienc.ta y en la capacidad de gestión de 

ias comunidades. 

3. Educación Popular en C.tudad Nezahualcóyotl 

A través del análisis de diversos proyectos de educación 

popular se ha intentado caracterizar el trabajo educativo. Resalta 

en estos programas que el contenido político-pedagógico tiene como 

finaii,iad compartir las tareas del conocimiento, recreación y 

transformación de la realidad. 

En relación a la aplicación de la concepción metodológica que 

0r.tenta a los grupos populares se ha resaltadv la importancia de 

responder a la realidad, necesidades e intereses del lugar, clase 

social, en síntesis, a las características de la población y del 

momento histórico en el que se. está promovien,io la organización. 

Por tanto, en este apartado, a partir de la caracterización 

de Cd. Nezahualcóyotl (SEPAC,1978) (Castro,1985), pasaremos a 

ubicarla en el contexto económico, político y social del pars, 

¡:,ara finalmente destacar los alcances y limitaciones que la 

educación popular adqui.:.ere para esta si:tuación. 

a) Origen y caracter1.zación · de Cd. Nezahualcóyotl 

En los l!m.ite.s de la r1e1,1~gaci ñn !ztapalapa con el Estado de 
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México, se localiza la colonia San Juan Pan ti tlán, primera colonia 

de Nezahualcóyotl. A mediados de los 30s aparecieron las primeras 

ca.s,as en el desierto que habia de.jacto la d<c-,ecación del lago de 

Texcoco. Esta colonización ;;e produ.Jo cuando la industrialización 

se imponía al desarrollo agrícola. Durante el periodo 1945-51 se 

instalaron en la zona tres tipos de pobladores: 

indígenas con escasos recursos, mínimos conocimientos del 

castellano, carentes de capacitación para desempeñar empleos de 

tipo urbano y desprovistos de habilidades para sobrevivir en la 

cultura urbano-industrial; 

:familias procedentes de pueblos del interior con cierto grado de 

escolaridad y con algunas destrezas para emplearse como 

ayudantes en pequeños talleres o come choferes; 

los pequeños propietarios que vivían en la ribera de lo que :fue 

el lago de Texcoco y cuyas tierras de.jaron de serles útiles para 

la agricultura, debido a la falta de agua. De estos solamente la 

familia Romero se dedicó a la compra de tierras, a precios 

mínimos, para especular posteriormente con los terrenos. 

Un rasgo ca.racter1.st1co de la población es que el pueblo de 

Nezahualcóyotl ha venido de una cultura rural, en la cual el 

elmento religioso ocupa un lugar importante: la fiesta patronal 

del pueblo, la'> bodas, los bautizos, son ocasiones de intercambio 

social. Aquí la religiosidad popular toma matices propios según 

las costumbres de su lugar de origen. La inmensa mayoría del 

pueblo se declara católica, pero existen pequeñas comunidades 

protestantes que son activas. 

Hacia 1950 el gobierno del Estado de México autor izó la 
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creación de otra colonia: El Sol. Los colonos se encontraban ante 

cuatro posibles . tipos de propiedad: eJidos comunales, terrenos · de 

pequeños propiet"'rios privados y terrenos nacionales de propiedad 

federal, de cada uno de los cuales habían dispuesto ·con despojos 

los fraccionadores, siendo los colonos los más afectados y 

explotados, ya que ningún servicio había sido instalado a pesar de 

las promesas. 

Puede decirse que todos los intentos de organización por 

parte de los· colonos fueron mediatizados por el gobierno a través 

de promesas y de soluciones parciales a las demandas de algunos 

grupos, por medio de cauces oficiales, como la creación de un 

-f id e ico 1nis o. 

Hasta la -fecha existen aproxima:!amente 87 colonias en el 

municipio de 62. Km cuadrados donde se concentran 2. 331 942. 

habitantes, lo que la ubica como cuarta ciudad de la república. 

Por su extensión es la ciudad mas densamente poblada al tener, en 

promedio 3 2.00 habitantes por Km2.. Es un municipio que no o-frece 

alternativas de empleo: existen solamente 79 industrias que, en 

conjunto emplean a 2. mil personas. De ellas, 2.6Y. se dedica a la 

-fabricación de muebles para el hogar -mesas, sillas, salas- y 11% 

a la -fabricación de accesorios, materiales para -fiestas infantiles 

y tra"lsformación de químicos. En el interior de N:ezahualcóyotl 

trabajan 2.02. 702. personas, dedicadas al comercio en tianguis, 

mercados, misceláneas y en servicios que están destinados a los 

jóvenes desempleados: existen 112. billares y 96 discotecas, 

xenglón _en_ eL _que _c_a_e_n _l_a_s_ disco:3_,_ los tibiris X _los expendios de 

discos. Los ingresos son muy variables y difíciles de calcular, y 
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no existen cifras recientes. Por todo lo anterior, cada día se 

realizan 850 mil via.ies fuera del mun1.c1.p1.o. 

Para salir del municipio ex:>.sten 1 9'-!8 camiones y 16 sitios 

de taxis que son insuficientes. No existe ninguna línea de 

auto buses ni ruta de colectivos que una a las colonias del 

municipio entre sí, aunque hay "corridas" que unen la zona oriente 

del municipio con la norte, separadas por la laguna de aguas 

negras del río Xochiaca. Recientemente la prolongación del Metro a 

Pantitlán ha brindado una opción para el desplazamiento de la mano 

de obra que diariamente se traslada hacia los polos industriales 

(Tlalnepantla, cuautitlán, Azcapotzalco, Industrial Vallejo ... ). 

Es por elle que a Nezahualcóyotl se le conoce como ciudad 

,:.!_ormi torio. 

Desde su origen el problema esencial ha sido la posesión 

legal de los terrenos. Una impresión de inseguridad se desprende 

de todas las reivindicaciones expresadas por los. habitantes, dando 

lugar, por otra parte, a toda una serie de grupos de defensa y 

pretexto par·a enfrentamientos entre colonos y fraccionadores, 

entre colones y antiguos poseedores rurales. 

El proceso vivido por las generaciones en Cd. Nezahualcóyotl, 

se ha venido desarrollando entre una serie de carencias que van 

desde la falta de servicios para satisfacer las necesidades 

básicas: agua, vivienda, drenaje, salud; hasta 

servicios públicos (transporte, luz, escuelas ... ) 

empleo. 

la falta de 

y fuentes de 

Persisten aún muchos problemas: el desinterés por la 

las participación política una vez que se han sa tis'fecho 
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neces1.dades inmediatas, el pan,i.1llerismo, la propiedad real de la 

tierra que sufre aún muchas 1.rregularida,1es, un presupuesto 

municipal raquítico que no permite la real.1zac1.ón de servicios 

arnpli.os, la sul:nn tegraci.ón de !a mayoría de la poblaci.ón al modo 

de vi.da urbano y la marginación de los nuevos inmi.grantes. También 

entre la población de Nezahualcóyotl se encuentran alrededor de 

300 familias que recJ.ben aproximadamente el 35:1, de los ingresos 

brutos del mun1.cip1.o ya que controlan el comerci.o y la venta y 

renta de propiedades. 

Frente a la concentración de la riqueza en, una población de 

pobres, crece el desempleo abiar-to. En 1984 el desempleo alcanzó 

al 41.5% de la población económi.camen te ac i.J. va. Alrededor de 

420,606 personas en edad de trabajar no pudi.eron hacerlo por i'alta 

de oportunida<i (sobre vi.ven vendiendo pañuelos desechables, 

l1.mp1ando parabri.sas y realizando otras actividades menores). De 

cada persona que trabaJa depende la subsistenc,i.a de cuatro. La 

mayor parte de la "1.ndustria" local está constituida por las 

maqu1lador·as, en las cuales trabaja sobre todo la muJer, que 

pueden ser pequeños talleres o trabajo a dom1c11io. Por lo general 

este ti.po de industrias son clandestinas e ilegales. No existe 

control of1c1.al ni de los patrones, ni de los talleres y 

trabajadores por la sencilla razón de que se evaden impuestos y 

obligaciones. No se paga el salario mínimo, ni hay control sobre 

las condiciones de traba Jo. 

La act.í. vidad económica ma·s importante en Nezahualcóyotl está 

en . el comerclo y los pequeños talleres. El mayor número de 

_,e-s-t.a-bleG-1-m-ie-nt.o-s- -come-Pe-Jca-le-S- --son -las- -t-le-n.:1-i-tas,_ de_ -las _c_uale_s_ Yiv_e 
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un gran número de gente que no ti.ene posibilidad. de un trabajo 

estable. Esto hace que los precios de los alimentos aumenten. 

Existen 86 negocios de venta de materiales para la 

construcción. Dado que la mayoría de los colonos ha construído 

poco a poco su propia vivienda, el costo ha sido muy caro. 

Al mismo tiempo Nezahualcóyotl consolida su posición como la 

mayor concentracón y reserva de mano de obra barata, y mantiene su 

categoría de verguenza nacional para el sistema político de la 

"revolución" porque, aunque existen todos los servicios públicos, 

las deficiencias son graves. De cada dos niños que nacen, uno 

muere antes de los cuatro años. La principal causa son las 

inrecciones del aparato respiratorio y del aparato digest.ivo. La 

tasa de mortalidad inrantil es la mayor en el Estado de México. 

Ultimamente se han abierto nuevas instalaciones de servicio médico 

en la ciudad pero todavía son insuricientes sobre todo en 

programas de medicina preven ti va. Así se explica que las clínicas 

particulares (a veces con dos o tres camas solamente) 

prolirerado tanto. 

hayan 

Otros ejemplos los cu.COut..L·a.,uO;.; en el aspecto educativo. En 

Nezahualcóyotl la población en edad escolar representa mas de la 

cuarta parte del total, y de ella 90 139 menores -25X 

aproximadamente- no asisten a la escuela; 36X no pudieron 

proseguir en la secundaria por falta de recursos económicos y de 

aulas. La ciudad sólo cuen.ta con una preparatoria, con capacidad 

para 380 alumnos por turno. Cabe resaltar que existe una 

infraestructura rísíca en cuanto a escuelas primarias, sin embargo 
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no se garantiza la cobertura del nivel, dado que la permanencia de 

la población en la escuela está determinada por necesidades 

económicas y sociales que ésta no satisface, sino que mas bien 

agudiza ls contradicciones. Por otro lado, en el nivel preprimaria 

donde existen una serie de programas educativos a través de 

diversos organismos como el DIF, UNAM y partidos políticos, y ante 

el alto índice de reprobación en el primer año de primaria, han 

surgido planteles particulares que pretenden garantizar el éxito 

en la primaria con una preparación en hábitos y habilidades; de 

esta manera se desvía la problemática real de la baja calidad en 

la educación. 

En el renglón información encontramos que Nezahualcúyotl es 

una ciudad incomunicada: una sociedad que sólo recibe el mensaje 

(la consigna) a través de los grandes medios: prensa, cine, radio 

y TV. Los valores, patrones de conducta y actitudes difundidos por 

el radio y la TV son los dominantes. En un contexto de angustia 

cotidiana por la :falta de alimento, trabajo, educación y 

convivencia, la TV es una droga que permite evadirse 

momentáneamente de la realidad, evitando así enfrentarla y 

encontrarle soluciones. 

A 24 años de su creación o:ficial los problemas no han sido 

resueltos en su totalidad y continúa la llegada de :familias de 

di versos estados de la república, principalmente, Guanajua to, 

Puebla, Michoacán, Oaxaca y del mismo Estado de México. Esta 

población junto con las nuevas generaciones de Nezahualcóyotl 

inician la colonización de nuevos_ terrenos en municipios aledaños~ 

como Chimalhuacán, Los Reyes, Chlcoloapan. Tal parece que el 
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problema es mas complejo, han desaparecido las organizaciones· de 

colonos que realizaban inarchas mitines y huelgas ·por obtener, 

primero, y luego mejorar los servicio:::. En alumbrado público, 

pavimentación y drenaje el deterioro e::: grave por :falta de 

mantenimiento. 

"Un problema central de la masa marginal radica en que su 

demanda no puede apoyarse en una :función económica positiva y 

necesaria: lo único que el marginal puede levantar como 

:fundamento legitimo y socialmente reconocido de sus 

reivindicaciones es la necesidad de sobrevivir".(36) 

Sin embargo, estas experieHcias de lucha por sobrevivir 

pueden constituir el ge¡~men de organizaciones populares con 

objetivos que van mas allá de reivindicaciones socio-económicas, 

su trabajo puede orientarse hacia la acción política. A Cd. 

Nezahualcúyotl han llegado diversos grupos interesados en su 

problemática, pero enfocando la satis-facción de necesidades desde 

dii'erente punto de vista. La participación de los grupos externos 

se puede clasificar en tres renglones: 

grupos asistenciales al frente de mujeres cristianas 

voluntarias que organizan cursos, bazares y reúnen donativos; 

' padrinos norteamericanos y los servicios de atención médica 

prestados por la UNAM, se ubican en este enfoque asistencial; 

partidos políticos que brindan actividades recrea ti vas, 

culturales, educativas y deportivas, dan concesiones de 

permisos para el uso- del suelo (comercio ambulante, 

construcción ... ) y prestan servicios médicos; 

- grupos independientes que promueven una organización autónoma 
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por parte de los colonos, quienes a partir de la solución de 

las necesidades basicas, inician un proceso de toma de 

conciencia y organización política con demandas hacia el estado 

con una visión de cambio social. 

Dentro del último grupo existen experiencias que han 

evidenciado la existencia de grupos que pese _ a los límites que 

ponen el poder económico y el autoritarismo de las estructuras 

poÚticas, son capaces de tomar iniciativas y de implementar 

alternativas. De esta manera se contradice la visión tecnocratica 

que postularía que los encargados de definir los cambios serían 

los especialistas, o bien desde una perspectiva cent,ralista la 

sociedad política y no la sociedad civil. 

Ejemplos de esta capacidad. organizativa los constituyen las 

cooperativas de consumo, fabricación de vestido y calzado, 

autoconstrucción, comunidades ecleciales de base, experiencias de 

educación popular 

alfabetización de 

de adultos que 

Freire, primaria 

utilizan el método de 

y secundaria abierta, 

capacitación de agentes educativos locales para la educación de 

niños en edad preprimaria y -formación de -- ·promotores de salud, 

entre otros. 

Es importante resaltar que a pesar de las múltiples 

experiencias que se han dado durante los últimos vein'te años, los 

grupos han trabajado de manera aislada sin dejar de ser 

microexperiencias, por lo que su influencia ha sido a nivel local 

_ int..egr-ando _sblo _ a _un __ nJiJRe_ro _ reducido de -fami_!i__.i,~ _ E._él!'t1Ci_E._a__!l t._e.!l_, 

Por tanto, la educación popular en Nezahualcóyotl tiene como 

desafío, además de integrar a los grupos con diversas 
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experiencias, "contribuir a que madure, en el seno de esta 

práctica re 1. vindica ti va, una conciencia política y una 

organización popular perdurable. Se trata, entre otras metas, que 

de un conjunto de acciones que reciben su inicio y coherencia de 

un agente externo (estatal, partidos políticos, agencias privadas 

de desarrollo, acción eclesial, etc.J se pase a un movimiento mas 

autónomo que exprese a estos sectores en cuan.to sujetos políticos 

con capacidad de creación histórica".(37) 

Para comprender meJor la problemática de los grupos populares 

en el sector urbano, y su inserción en el bloque histórico, 

pasab:~mos a ubicar a la población de Cd. Nezahualcóyotl como parte 

de los asentamientos populares y su relación con el desarrollo del 

capitalismo en México. 

b) Asentamientos Populares y Desarrollo del Capitalismo en 

Méxlco 

La nueva configuración de la ciudad de México, dada la 

proliferación de gran número de colonias o barrios perH'éricos 

acaecida en un periodo de tiempo determinado, hace suponer causas 

específicas que tienen que ver con el desarrollo económico 

capitalista del país, que de manera "subordinada" o "dependiente" 

ha accedido a la consolidación del modo de producción capitalista. 

Este -fenómeno urbano tiene que explicarse a partir de la 

descampesinización y proletarización que aparecen como resultado 

del desarrollo capitalista, ·dependiendo de la :fase por la que 

atraviesa la acumulación de capital. 
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La gran población migrante ·sobrepuebla las ciudades, y en su 

mayoría no logra ser absorvida por la industria, lo que lleva a 

una pr·oliferación de trabajadores a domicilio en diferentes tipos 

de talleres y "maquilas", que producen plusvalía sobre todo e:::1. las 

ramas de las industrias del vestido y del calzado. 

"Estas formas en apariencia independientes, resultan 

ciertamente por una parte, de la presión que reciben estas masas 

para seguir subsistiendo. Pero por otra parte, no hay que dejar de 

ver que el capitalismo dependiente necesita a estos trabajadores 

en las ciudades, tanto en el terreno productivo como en el de los 

servicios. Esto propicia una explotación mayor que la que podrían 

tolerar los obreros organizados".(38) 

El capital busca nuevas funciones para aprovechar al máximo a 

esa masa de desocupados, en función de s,1s necesidades de capital. 

El capitalismo integra bajo su con trol todas las formas de 

producción, a todos los sectores de la población, siempre bajo una 

-forma de subordinación y de funcionalización a sus intereses. 

El crecimiento de la población se vuelve condición necesaria 

para el crecimiento acumulativo de capital. Toranzo citando a Marx 

señala que " ... la acumulación capitalista produce constantemente 

en proporción a su intensidad y extensión, una población o,]?rera 

excesiva para las necesidades medias de explotación del capital, 

es decir, una población obrera remanente o sobrante".(39) 

No obstante que la economía de esta región, que hoy se 

denomina América Latina, fue incorporada al proceso capitalista 

- a:esüe --ios rnrc1:o-s-m1mm,s- -a:e- é"ste; -y- -na - ju-gad-o- u-n- -papel- :t-mpor-t-an-t.e 

en el desarrollo y consolidación del modo de producción 
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industrial-capitalista, el proceso de producción industrial ne ha 

comenzado aquí sino mas de un siglo después que en los paí:ses 

met;:-opolitanos dominantes, especialmente a partir de las últimas 

cuatro décadas. 

Con el robustecimiento de la industrialización "sustitutiva" 

aumentó la capacidad de los centros urbanos de atraer la población 

de otras regiones, a medida también que el transporte y las redes 

de comunicación se ampliaban. "Se iniciaba así, un proceso nuevo 

de urbanización por el crecimiento demográ:f ico de los cetros 

urbanos más estreche.mente articulados con el comercio 

metropolitano y por la gradual trans:f0rmación de las modalidades 

de la vida urbana por el aumento en el consumo de, la producción 

industrial in ternacional".(40) 

La población de estos nuevos asentamientos reúne 

características que son comunes a las distintas colonias y barrios 

populares de las principales ciudades del país, y se configuran 

con una serie de carencias y modos de participación segmentaría e 

inestable en la sociedad en su conjunto. Los factores que rigen 

esa con:figuración, tienen que ser encontrados en los mecanismos 

que el sistema pone en :funcionamiento para mantener ias relaciones 

de produccLón y sus concomitantes socio-económicas en beneficio de 

la concentración del poder económico de los grupos dominantes. 

La demanda de espacios para habitar por parte de la mano de 

obra migrante del campo, contribuye a la rápida urbanización con 

la invasión o poblamiento de zonas ecológicamente deterioradas 

propias para trabajadores, multiplicándose los barrios 

condiciones miserables, establecidos anárquicamente en 
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periferias de las grandes ciudades. La urbanización refleja la 

di visión de las clases sociales, que van sectarizando la ciudad 

según el ingreso de sus pobladores. 

Rechazamos caracterizar a esta población como "marginal" o 

"marginalizada" de la estructura socio-económica del bloque 

histórico ya que " ... considerarla así porque no puede ocupar roles 

de mayor productividad, tiene implicado el no reconocimiento del 

carácter desigual del desarrollo capitalista, que remata en la 

conformación de formaciones socio-económicas complejas 

constituidas por sectores de alta y baJa procutividad, pero todas 

ellas desarrollándose a la medida de las necesidades de la 

acumulación capitalista de su fracción dominanta".(LJ..1) 

Definimos la realidad social de estas poblaciones como una 

"integración atrofiada" producto del capitalismo dependiente, en 

donde el proceso de proletarización se hace masivo, y en donde el 

proletariado crece, pero debilitado y encubierto bajo muchas 

formas, cosa que influye en sus respuestas políticas. 

"El factor ideológico del acceso a la propiedad urbana 

privada introyecta valoraciones en las capas trabajadoras, que

transfieren su problemáica de explctación a la consecución de tal 

propiedad. Los problemas de incorporación de los trabajadores a la 

producción son transferidos a ni veles de consumo urbano"(LJ..2). 

Carentes de una conciencia clara respecto al proceso de 

acumulación de capital y a su inserción en este proceso, sus 

demandas mas sentidas de acceso a la vivienda y consumo colectivo 

de ser-vie-i-es-, - se- -C0-11-V-i-ert-en _ en_ -1a_ únii;;a de_mªlld-ª __ e¡~ _lo_g!'a 

aglutinarlos, aunque por un tiempo relativamente corto. 
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La urbanización se inicia generalmente con la invasión de 

terrenos que no tienen precio, o que es bajo por las condiciones 

geográficas del suelo. las faenas de sus pobladores constituyen la 

base de la urbanización. aparecen con ello, relaciones de 

explotación del estado, bajo la forma de trabajo gratuito en 

instalación de servicios, en tanto que para otras zonas urbanas de 

mayor ingreso, el estado contrata trabajo remunerado. El avance en 

la instalación de servicios: drenaje, luz, agua, escuelas, etc., 

hace que se incremente la comerciali:!c!.ción y el impuesto sobre el 

suelo'. Reaparece la renta por el derecho al uso de la tierra por 

el usufructo de las instalaciones urbanas. 

La ocupación de esta población está caracterizada por 

trabajos integrados a la producción capitalista de grandes 

empresas o en actividades fragmentarias o del sector terciario: 

artesanales, pequeños comecios, pequeña producción de servicios. 

En la fám1lia. obrera unos logran incorporarse directamente a los 

focos mas desarrollados, mientras la mayoría tiene que articularse . , 
bajo formas veladas al gran capital. Este mantiene trabajando a un 

inmenso ejérc1 to por· debajo de lQs salarios estableC!idos como 

mínimos, a través de una extensa red de autoempleo, que hace 

posible la es-tracción de una gran masa de plusvalía. 

El gran capital controla el trabajo de pequeños talleres de 

maquila, a través de apropiación y distribución de la materia 

prima y manejo del mercado cautivo y control de precios. Por su 

parte, los pequeños comercios y vendedores ambulantes intervienen 

activamente en el procesos de la realización de la plusvalía de 

grandes compañías monopólicas, al servir de canales de 
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distribución de productos como alimentos enlatados, refrescos, 

etc., productos super-fluos en su mayoría de compañias 

trasnacionales. 

Con esta situación no sólo se le saca la vuelta a las 

demandas de la clase trabajadora, como salar1.os mínimos, seguridad 

social, prestaciones, horas de trabajo establec1.das, sino que 

1.deológicamente se separa a esta masa de maquiladores de las 

1 uchas organizadas de los obreros, porque pers1.ste la apariencia 

de productores y trabajadores independientes, cuando en realidad 

son trabajadores del gran capital, que en estos casos se 

desentiende de las inversiones de maquinar1.a, local, energía, 

obteniendo de esta manera una extracción mayor de plusvalía. 

Ante esta situación de explotación capitalista, las faml.11.as 

buscan nuevas estrategias de sobrevivencia con cualquier clase de 

trabajo. La respuesta del estado mexicano, corno estado burgués que 

garantiza por un lado la acumulación de capital, en su proceso 

histórico se ha con:figurado como estado capitalista, (apoyado en 

el movimiento obrero y campesino controlado desde la cúspide) y 

lleva a cabo acciones de corte asistencialista. Es decir, al mismo 

tiempo que asume responsabilidades como centro del poder político 

de la clase dominante, reprimiendo cada vez que las demandas 

populares 

con:flictos 

sobrepasan 

contra la 

las 

clase 

reglas establecidas, 

dominante por los 

regula 

riesgos 

los 

que 

representa para el sistema, con acciones asistencialistas respecto 

a las necesidades mas urgentes demandadas por la población. 

Esta relación paternalista se centra en la tensión de los 

niveles mas bajos de las reivindicaciones, obscureciendo aquellas 
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que se refieren a intereses básicos como es el trabajo y el 

ingreso adecuado y estable. 

"Los estados latinoamericanos han estado desarrollando 

políticas de asistencialismo sobre todo en el medio urbano bajo 

di versas denominaciones y modalidades. Ejemplos: la 'promoción 

popular' colombiana y el 'desarrollo comunal' venezolano. Todas 

ellas se han cobijado bajo doctrinas de desarrollo de la 

comunidad' y de 'participación popular' ... ".(43) 

La situación de los grupos populares al no sentirse éstos 

en-frentados a ningún grupo en particular, al modo como cualquier 

grupo de trabaJadores lo está con el grupo burgués de su sector, 

rama o empresa, hace que perciban al estado como el polo al cual 

dirigir sus demandas económicas. 

De esta manera la percepción y el signi-ficado que los 

pobladores de estas zonas dan a su realidad social, está lejos de 

ser conciencia de clase. Este proceso de significación social se 

caracteriza en relación a sus intereses bajo una doble tendencia: 

la mas importante gira alrededor de la solución de los problemas 

in media tos, tener asegurada la superv i vencía¡ la segunda 

tendencia, está configurada por una esporádica y precaria 

intuición de sus intereses básicos, ligados . a su situación de 

clase. 

La conducta que se obser·va en los pobladores de zonas urbanas 

periféricas es la participación mas o menos generarlizada en 

organizaciones correspondientes al nivel de 

inmediatos: invasiones de tierras urbanas, la 

los intereses 

-formación de 

asosciaciones vecinales, la lucha contra las fuerzas represivas en 
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la búsqueli.a de vivienda . Lo anterior nos lleva a concluir que la 

conciencia social y sus formas de organización y vinculación con 

otros grupos, está centrada en los niveles de interés inmediatos, 

y que su participación en movilizaciones revolucionarias resultado 

de otra significación de sus intereses como grupo social es menos 

percibido, menos generalizado y que cuando aparece queda eclipsado 

luego cubiertas las necesidades inmediatas de terreno y servicios. 

"En todo caso, sólo pequeños grupos dentro de esa masa 

marginal, estar·ían en condiciones de alcanzar a percibir la 

existencia de un nivel básico de sus intereses sociales, y aún 

mucho meno_s, a percibir que esos intereses entrañan el cambio 

radical de todo el sistema de dominación como tal",(44) 

Esta significación de su realidad social, da cuenta del tipo 

de movilización que se ha generado en la población popular de las 

zonas urbano periféricas. Pero, porqué no toda ia poblaci.ón 

percibe su realidad soci.al de la mi.sma manera. QuiJano (45) alude 

hipotéticamente a la experiencia político-sindical previa, la 

procedencia social, la edad, como algunos de los factores de esa 

diferenciacion, mas que por ejemplo la escolaridad. 

Entre las causas que dificultan la organización con miras al 

cambio del sistema, estarían la experiencia vivida en momentos de 

riesgo, donde las sanciones les a:fectan mas que a otros sectores 

sociales, al estar desprovistos de toda protección valiosa frente 

a las consecuencias riesgosas de la acción. 

Otra causa podría ser la invasión cotidiana de mensajes de 

l_os _gl"_upo_ heg_em6n1cQS a _trayéa_ da -1os _med.1º5 a_e_ cqm.un1acLón mas-1.va 

en los que se invita al consumo desmesul'ad.o, desarrollando 

-61-



PEDAGOGIA Y CAMBIO SOCIAL 

imágenes y modelos de vida que enfatizan la ident.i-ficación con un 

mo,1el,) de socie,iad. 

Por otro lado, al no percibir su relación de explotados como 

parte de su realidad süc.tal, lleva a la incapacidad de 1dentif1cat' 

a algún grupo social c,)ncreto como enemigo. "Esa dificultad de 

visualización del grupo de intereses antagónicos, hace también 

extremadamente difí,;il orientarse con seguridad respecto a la 

naturaleza de las relaciones de explotación en que está 

comprometido".( 46) 

Este antagonismo como ya hemos anotado, podría ser sentido 

hacia el estado, por articular el sistema de dominación, sin 

embargo, su conducta resulta ambivalente: por un lado repr-ime y 

por otro hace concesiones, lo que hace per-cibirlo como autoridad 

ar- b 1 tra 1-ne u t ra l con las clases soc1ales, mas que como 

representante político de un orden de dominación. 

Otro ,fa,;tor que dificult.a la or-gan1zac1ón es resultado de su 

extrema pobreza. La población de estas zonas puede estar mas 

interesada en defender con todas sus fuerzas los bienes materiales 

conseguidos que arriesgarse ·en una empresa de cambio que supone 

riesgo. 

Un elemento a ser tomado en cuenta es la compos1c1ón del 

vec1ndar.10 urbano desde el punto de vista económir,o-soc1al de la 

población, que mientras mas homogéneo, mayor es su capacidad de 

partic1pac1ón colectiva y la cohesión de la or-gan1.zac.ión. Por el 

contrario, una población heterogénea dlficulta la organización y 

tiende a deJar.se dir1gi.r desde fuera, esto con el , peli@ro de 

perder de v1.sta sus propios 1ntereses. 
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Asim1.smo, el as1.stenc1.alismo esta tal o privado puede traer 

como consecuencia 

manten1.m1.ento 

al terna ti vas. 

del 

una actitud 

sistema y un 

conformista respecto al 

obscurecimiento de otras 

Qu:;.Jano 1_47) señala que a la par de la existencia de factores 

que di:f1.cultan el desarrollo de una conciencia social realista, 

ex1sten s.1 t uac.1ones que pueden apoyar dicha conciencia: 

La constante repetición de la represión por parte del estado, 

que daría una 1.magen de-finida de los intereses que representa. 

La presencia y desarrollo de movilizaciones 

polit1.co-revoluc.1onar1.as entre otras capas del proletriado y 

otros grupos, que agud1.zarían los con-flictos sociales y darían 

m.3.yor visibilidad de las relaciones de dominación existentes. 

- El agravamiento de las condiciones de vida. 

En la lucha urbana organizada, se han generado -fuertes 

tensiones que han rebasado el control político que se quería 

eJercer sobre ellos. Estos movimientos urbanos han Sido 

cali-ficados al principio como expresiones con gran capacidad 

revolucionaria. Sin embargo, el estado los ha con trotado con 

promesas de solución, desgastando sus movilizaciones, en-frentando 

grupos internos, coptando caudillos, desorganizando los 

movimient<)S y llegando a la represión cuando las anteriores 

.1.nstanc1as no 11.an resultado. 

Queremos concluir citando la experiencia de un grupo de 

investigadores de la coloni-a- AJusco de la ciudad de México, 

quienes anotan: "sin negar la autonomía relativa de lo político, y 

sin pretender encuadrarlo todo en un mecanicismo economicista, no 

-63-



PEDAGOGIA Y CAMBIO SOCIAL 

hay que perder de vista lo que está condicionando en última 

instancia las expresiones políticas. La actl t ud política respecto 

a la demanda. urbana no responde en general a una conciencia de 

clase de:f1nida ni homogénea. Bajo las demandas de consumo urbano, 

los pobladores no logran captar su estructura clasista... Una vez 

resuelto el problema concr'et.o que estructur'ó la organización, ésta 

deja de tener razón de existir y desaparece o se debilita. Esto ha 

permitido a la clase hegemónica controlar a través de las demandas 

secundarias la posible radicalización política de sus pobladores. 

Y en los casos en que ha aparecido tal radicalización se ha debido 

a una concientización y organización que les venía de fuera, y que 

muchas veces los ha llevado mas allá de sus posibilidades a 

enfrentamientos con las :fuerzas represivas".(48) 

De lo anterior concluimos que las demandas urbanas no 

Gonstituyen 

parezcan. Se 

un peligro _para el sistema, 

necesita una integración al 

por explosivas que 

movimiento popular a 

partir de su conciencia de explotados en el marco productivo. 

c) Desa-fíos de la Educación Popular en Cd. Nezah ualcóyotl 

Adoptar una estrategia de educación popular implica tomar en 

cuenta las relaciones educativas operantes en la sociedad: la 

orientación cultural dominante en la sociedad y las orientaciones 

culturales correspondientes a los diversos grupos o sectores 

populares. 

Considerando que la relación existente entre modelo de 
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desarrollo y sistema político, y orientación cultural y estilo 

educativo eicpresa la unidad orgánica de una sociedad, podemos 

afirmar que en toda sociedad la clase <iominante busca ser 

educadora de la sociedad c1 vil. 

En este sentido, la relación pedalclógica estatal adquiere en 

el seno de los diversos modelos de desarrollo y de distintos 

sistemas políticos, característi,;as específicas. 

" ... la existencia en una socieJ.ad concreta de un estilo 

especi:fico de desarrollo educativo \Y/O de un orden educacional) 

configura contextos culturales dete~minados en los que los 

proyectos de educación popular definirán sus metas y estrategias; 

máxime teniendo en cuenta que estos proyectos se plantean corno 

,;on t ribuciones a la construcción del suJeto popular en 

circunstancias histót'icas concretas".(IJ.9) 

la caracterización de cuatro situaciones 

hipüt.éticas de ac,;ión de la educacióri popular, elaborada por 

Gar,;ia Huidobro (50): sectores obret.os en una situación de 

rnodern1.zación, clase obrera en el autor1.tarismo, sectores 

populares no obreros en s1 tuación de modernización y congelamiento 

pvlít.i.CO y subproletariado; es interesan te cons1r.lerar la 

caracterización del estilo educat.J.vo de modernización social con 

el que por.ternos en<.:ontrar semejanzas, dada la situación del sistema 

político mexicano. 

La modernización social se d1st1ngue por alianzas y acuerdos 

entre distintos sect,)res sociai-e·s. La au tonomia del estado ha sido 

considerable, la economía muestra un crec1m1ento moderado con 

cligtrihnción. lo que d1feren,;1,;1, internamente a la bi.ü•j'ftiesia, así 
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como el ascenso de la clase media y proletaria, y la persistencia 

de sectores en condiciones de marginalidad. 

La función educa ti va relevan te en este estilo es la 

"movilización", lo que conlleva procesos importantes de expansión 

educacional y una transmisión de valores que refleja la pluralidad 

social y no esconde el conflicto social. 

Este estilo se da en el marco de una sociedad en la cual 

existe una sociedad provista de una organización cultural 

í'uertemente expresiva de las diferencias y con:flictos sociales, lo 

que constituye la contraparte y condición del í'uncionamiento de 

los diversos mecanismos de negociación típicos d¡:il estado 

compromiso. 

La modernización se deriva del desarrollismo presente durante 

los años 60s., que como estrategia persiste, aunque existen 

dií'erencias debidas a nuevas formas de vinculación entre el 

capital nacional que se fomenta y el capital trasnacional. La 

a~tu.a! r!:l.ni+~11eo+1:t. ce. ---· ------ .... ....., 

asemeja a las anteriores por su democracia política y por un 

desarrollo económico que insiste en la industrialización. 

Situación que da pie a elegir a la modernización social í'rente al 

autoritarismo. 

Para completar la caracterización del contexto cultural que 

se abordará, es necesaria una referencia a los sectores que 

integran a los grupos populares· en una economía dependiente propia 

del capitalismo latinoamericano. Por tanto, se considerará al 

empleo como variable para ip.entificar la inserción desigual de los 

grupos populares en la estructura productiva: en el sector í'ormal 
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(mercado y forma de organ:i.zación económica representado por la 

industria urbana) o en el sector informal (conglomerado de 

actividades de baja productividad, que requieren del· uso de mano 

de obra de baja calificación sin estabilidad. 

Así podemos unicar a la clase obrera en el sector formal de 

la economía ... Esta se iD.serta en el proceso productivo a través de 

la venta de su fuerza de trabaJo, obtiene un empleo estable que 

tiende a la especialización. Su constitución y modo de relación 

con los propietarios de los medios de producción está connotada 

por una trayectoria histórica de organización sindical y lucha 

reivindicativa ·que le ha permitido alcanzar beneficios y derechos 

desconocidos para otros sectores populares. Dentro de la clase 

obrera encontramos distintos tipos de traba.jo que varían de 

acuerdo a su especialización, valor, conocimientos adquiridos, 

duración y estabilidad del empleo, pero que representan un 

conjunto de caracteres comunes que ofrecen condiciones a la 

unificación y organización obrera ".(51) 

En el sector informal se encuentra la población no obrera que 

vive en condiciones de pobreza crítica, el centro de su vida es la 

1ucr1a por· resolver las necesida,1es primarias básicas. ..Carecen de 

trabajo o poseen un trabajo insuficiente o inestable y de baja 

rentabilidad. El acceso al trabajo se establece en trato con un 

patrón en condiciones de gran dependencia cercana al .. servilismo". 

lo que obviamente afecta la conciencia, la autoestima y el 

desarrollo personal de los individuos y limita las posibilidades 

de i').gruE_ars_e y o_rga11i~a._rse,. E_11 o_tr_os ca.ll_os, el ti,po _ q_e t_rªb_ajo 

supone una cooperación necesaria con otros sujetos y suele dar 
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lugar a -formas primarias de asociación económica, pero está 

connota<io por el individualismo dada la urgencia de satis-facer las 

necesidades básicas de subsistencia, lo qlle hace imponerse metas 

1nmediatas y corrsretas dada la competencia con muchos que oi:recen 

lo mismo".(52) 

Este marco cultural permite señalar los desa-fíos históricos 

centrales para el sector popular y, sobre todo, estrategias 

diferenciadas de educación popular. 

Dado que la población de Cd. Nezahualcóyotl puede ubicarse 

tanto en el sector obrero como en el in-formal, retomaremos de 

ambas situaciones, los desafíos, peligros y estrategias que 

puntualiza García Huidobro \53): 

1. Estilo modernización social (expresividad cultural) en 

sectores obreros. 

Situación: logran organización sindical y política 

fuerte y eficaz. Por tanto, participan en benei:icios 

sociales en lo salarial y mediante el acceso a 

servicios estatales (salud , educación, vivienda ... ) 

Desafíos: participación en política nacional pat·a 

transi:ormación de la sociedad. Formulación de un 

proyecto histórico alternativo: ruptura de la sociedad 

capitalista y const1~ucción de una nueva sociedad. 

Legrar la unificación di, sectores populares. 

Peligros: integración reivindica ti va. Organización 

cupular y poco democrática. Falta de formación 

suficiente para enfrentar desafíos. 

Estrategia: partir de la acción social y política para 

-68-



PEDAGOGIA Y CAMBIO SOCIAL 

profundizar características de clase hegemónica, 

2. Los sectores no obreros en el estilo de modernización 

social. 

Situación: el estado es interlocutor válido; llama a 
_ ..... 

integración nacional y posee discurso que permite 

legitimar reivindicaciones (derechos). Hay espacio para 

la organización. Es posible ligar demandas al 

movimiento obrero; utilidad de partidos como 

mediadores. 

Desafíos: avanzar en la concientización, participación 

y organización, Lograr una organización :fuerte para 

hacer valer intereses y necesidades apremian ta.; 

(vi viend.~, tierra). 

Peligros: integración reivindicativa. Moviliación 

p·opulista. 

Estrategia: partir de la conciencia y movilización 

reivindicativa para profundizar la conciencia política 

y la organización. 

En general en ambos sectores aparece como peligroso quedarse 

a nivel de la integración reivindicatica,situación que se ha dado 

' en los movimientos de colonos. Por otra parte en la estrategia a 

seguir resaltan la conciencia política y la organización como 

puntos centrales que aunque en el sector obrero existen 

sindicatos, en ellos no se garantiza una participación conciente y 

democrática. 
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II. UNA EXPERIENCIA ALTERNATIVA! DE EDUCACION PREPRIMARIA(541 Y DE 

ADULTOS EN CIUDAD NEZAHUALCOYOTL. 

En el capítulo anterior se fundamentó teóricamente la 

capacidad de la educación de asumir una i:unción social 

transformadora, al m1smü t1.ei:np0 mencionamos cómo en las 

exp:er1enc1as de edu,;ación popular se han puesto en práctica los 

supuestos teóricos y metodológicos en relación al cambio social. 

Agregamos también que la educación popular no const1tuye una 

teoría acabada, sino que se va enriqueciendo a través de la 

práctica misma. En este sentido es que el proyecto Nezahualp1lli a 

5 años de iniciado co_nstituye una experiencia de educación popuiar 

(que abarca la educación formal a nivel preescolar, y la no for·mal 

I 
de los adultos part1c1p.antes1, alrededor de la cual se ha 

cotj.formdo una participación y organ1zac1ón que ha permitido 

in1.c1ar procesos 1nd1 vi1duales y colect1 vos de a u togest1ón que 

br1ndan elementos para evaluar la trascencten,;1a de esa práct1.ca. 

En el presente capítulo nos interesa exponer los puntos 

centrales ctei proyecto Nezah ualp1lli: metas educativas, 

fundamentos teóricos y org .. :ln.1.zac1ón. Por último, con ei. fin de 

resaltar el problema 'de la investigación que llevamos a cabo, 

describimos la vinculación de la escuela con la comunidad en este 

proyecto, 
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1. Proyecto Nezahualpilli 

La búsqueda q.e al terna ti vas que permitan no sólo abatir la 

demanda de cobertura escolar en el nivel preprimaria, sino también 

elevar la calidad pedagógica de los mismos, ha ocasionado la 

implantación de una variedad de modelos de educación preprimaria, 

que mediante varios planteamientos han buscado alternativas al 

problema. Estas han sido propuestas desde distintos ámbitos, entre 

los que puede mencionarse el sector oficial, instituciones de 

investigación y grupos 

agrupaciones (55), 

populares organizados en distintas 

En la mayoría de los programas se ha hecho énfasis en la 

participación activa de los padres de -familia y de promotores 

locales en sectores ~marginalizados". Prevalece aún en muchos de 

ellos el supuesto de que un programa educativo puede aminorar, e 

incluso equilibrar las deficiencias que existen en los procesos de 

desarrollo de los niños que en tales condiciones se encuentran, 

por lo que han centrado su estrategia curricular en la 

o~+im11t~c1;:..n precoz y en el a nrendiza.ie de habilidades 

especí-ficas .. 

La fundamentación y validación de los procesos educativos, 

así como sus estrategias de participación educativa, de 

organización y evaluación del desarrollo del niño, han derivado de 

paradigmas funcionalistas. La estrategia curricular queda reducida 

a una comunidad que "aprende a participar" en educación, a un niño 

que requiere ser estimulado para compensar sus "deficiencias del 

desarrollo" y a una manera dé abordar la investigación como una 
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práctica científica empirista que reduce lo social a una realidad 

general e independiente del suJeto. 

En 1981, el Centro de Estudios Educativos inició la 

construcción de un moue1') de educación p!'eprimaria para zonas 

marginal1zadas urbanas. su desarrollo se ha guiado poi' el supuesto 

de que si un modelo curricular pretende recuperar y tral:,ajar· con 

la realida,1 sociocultural de los niños y sus familias, debe 

establecer una práctica educativa :fundada en la participación de 

la comunidad en la generación de contenidos de trabaJo y 

estrategias curriculares, y enmarcada en un proceso de 

investigación-acción permanente. 

Este proceso ha derivad.o en la construcción de un currículum 

para educación preescolar organizado alrededor de l0s promotores y 

familias de las comunidades, y en el que la recuperación 1-· 

problematización de la realidad sociocultural se ha convertido en 

un eJe capaz de generar situaciones de aprendizaje y desarrollo en 

los niños, · de posibilitar procesos de part1c1pac1.ón y análisis de 

la realidad en los adultos implicados alrededor del trabajo 

escQlar. 

Z., Metas Educativas de un Proyecto Comunitario 

Entendemos por meta educativa un fin hacia el cual la 

comunidad dirige implícitamente la evolución del sujeto, a través 

de sus distintos componentes. Zstos abarcan tanto los mecanismos 



UNA EXPERIENCIA ALTERNATIVA ... 

ocultos en su mayoría por la acción cotidiana, como aquellos 

mecanismos formales institucionales, o necesidades vi tales de la 

comunidad que marcan una dirección en el desarrollo de los 

su.jetos. 

Las metas educativas son las directrices generales de un 

proceso que siguen tanto niños, educadores, -familias y comunidad 

que participan en un proyecto. Estas metas tienen que ver 

directamente con el para qué de la educación, en un contexto 

determinado. No podemos hablar de metas universales, sino de 

aquéllas que respondan a una comunidad en específico. 

Las metas educativas no son ob.Jetivos terminales 

cognoscitivos, de habilidades o actitudes específicas. Implican 

una organización tanto de la estructura intrapsíquica del sujeto, 

como de su inserción en un sistema social a través de su 

pertenencia a distintos subsistemas: familia, escuela, etc. Las 

metas educativas aluden a la adquisición de comportamientos más 

generales que posibilitan a los miembros de una comunidad 

a alcanzar sobre mismos y sobra sus con 

el medio externo un dominio cada vez mayor. Esto equivale a un 

proceso de desarrollo de la autonomía en el cual las 

características socioeconómicas y culturales de una comunidad se 

convierten en el objeto de estudio y transformación de los 

p,·ticipantes en la experiencia educativa, a la vez que 

proporcionan el marco referencial para el desarrollo de un 

aprendizaje en el que se revalúan sus características culturales y 

los procesos de identidad de los su.jetos participantes. 

La forma como se obtendrán las metas educativas será 
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desarrollando ambientes de trabaJo para los su Jetos participantes 

que propicien acciones de interacción y construcción activa. 

"En realidad, cada individuo integra en el transcurso de su 

desarrollo un con¡un to de elementos socioculturales que 

caracterizan sus pctencialidades de vida. El concepto de metas 

educativas adquiere importancia cuando un currículum plantea como 

uno de sus aspectos -;undamentales el hecho de que la comunidad, a 

través de sus distintos agentes educativos establezca y 

caracterice sus fines educativos". (561 

Esto implica a la vez que una dicotomía, una necesidad de 

diálogo entre lo que la comunidad plantea y lo que los 

investigadores o educad.ores externos creen necesario para ella. La 

coherencia entre expectativas y necesidades requiere realizarse en 

función de las contradicciones que vive la misma comunidad 

(institucionalización contra concientización por ejemplo). 

Las metas educativas apuntan a conductas generales hacia sí 

mismos, los otros y el medio que les rodea. El modelo del Proyecto 

propone una gran meta para los niños, para los padres de familia y 

para los educadores: la autonomía. Aunque semejante para los tres, 

se aplica de manera distinta en cada uno de ellos. 

La autonomía es una meta social, afectiva e intelectual. Hace 

referencia a la capacidad del sujeto de gobernarse a sí mismo. 

"Desar-rollar la autonomía significa ser capaz de pensar 

críticamente por sí mismo tomando en cuenta muchos otros puntos de 

vista, tanto en el terreno moral como en el intelectual".(57) 

La educación como un espacio de socialización, puede influir 

en este camino para apoyar al niño a ser un sujeto autónomo, lo 
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que implica necesariamente un su.jeto capaz de solucionar problemas 

que tengan como punto de re:ferencia la vida cot.ldiana y práctica 

de ellos, que sean considerando sus :formas de 

pensamiento y de orientación h:a.cia la realidad, que desarrolle un 

adecuado nivel de autoestima y solidaridad con los demás, que sea 

crítico, responsable e independiente. 

Estas metas al igual que la a u tono mía, tampoco son objetivos 

terminales, sino directrices del proceso educativo. 

La autonomía será también la meta para los padres. Claro que 

no hay que entenderla de la misma manera que en el niño: hay 

dLferencias en el desarrollo, experiencias de vida, formas de 

participación en la escuela, etc. Su e qui valen te será la 

autogestión a desarrollar a través de una metodología en la que 

los padres participen en el trabajo educativo en sus distintos 

niveles y para que a través de esta actividad vayan haciendo suyo 

el proyecto. Esto busca la autogestión a través de la 

participación en la escuela en todos sus aspectos: 

ad1nirt1.str~a i:..1 vos, acadérnicos y r.i.ua...uc..:it::ru~. ºEsto 

les dará una mayor capacidad para solucionar problemas, para 

crear, para ser más críticos ante las situaciones que se les 

imponen día a día, para tener un me.jor autoconcepto de sí mismos a 

través de la revaloración de su papel en el trabajo educativo, 

para tener una mayor independencia en las decisiones que sobre la 

educación puedan tomar, para ser más responsables ante la 

educación (siempre teniendo en cuenta que sólo ellos pueden 

de:finir el significado de 'ser responsables') y más solidarios 

ante problemas comunes."(58) 
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Al igual que para los niños y padres, la autonomía es la meta 

más 1mportante para los educadores que traba.jan en el Proyecto. 

Estos puedc:n ser tanto maesti·os titulados, como un papá o una mamá 

de la comun1dad. 

La autonomía como. meta para los educadores también puede 

denominarse a u togestión. Esto es: la cap.acidad de los grupos de 

aprop1arse del proyecto y dirig1rlo de acuerdo con sus p1·op1os 

intereses, tanto en el aspecto académ1co, como, administrativo y 

financiero. El educador será capáz de solucior;iar problemas de 

acuerdo con su proopio criterio y con el del grupo con que 

trabaja, ser creativo, independiente, desarrollar un s~ntido 

crítico, ser responsable, solidar10 con el grupo y comunidad con 

los que trabaja. Es decir, desarrollar la capacidad de dirigirse a 

sí mismo. 

Este perfil no requiere de personas con un alto grado de 

escolar1dad o con características excepc1onazjes. Más bien se 

requiere de una metodologra que perm1ta a los educadores 

aprovechar su exper1enc1.a y definir en un ambiente de libertad y 

creatividad sus metas y camino. 

Las metas del Proyecto no se dan por separado en cada uno de 

los grupos con los que se trabaJa, sino en forma ccnJunta. A 

través del trabajo con los n1ños es po!"lble desarrollar las metas 

para padres y educadores. 

La noción de metas educat1vas permite pensar en un currículum 

de 'f para los miembros de una comunidad, a la vez que rechaza la 

idea de .un currículum homogéneo para distintas comunidades. "Y si 

~1en se acepta la universalidad de los procesos de desarrollo del 
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su.Jeto, se descarta la posibi.ll.dad de una universalldad en las 

sign1.f1.c.:1.c1.ones que los mismos dan al mundo, ya que éstas son 

producto de la intera<.:ción individuo-ambiente, por · lo que sólo 

pueden ser comprendidas como tales cuando el 1nd1 vid uo participa 

,1e ese ambiente".(59) 

Esto se traduce en los sq¡uientes objetivos: 

a) Elaborar un currículum de educación prepr1maria basado en la 

realidad; sociocultural de niños marginal izados urbanos. 

b) Diseñar, e implantar un modelo de educación prepr1maria basado 

en los recursos humanos y materiales de las comunidades 

marginalizadas urbanas. 

Esto ha implicado: 

Centrar el proceso escolar en los agentes educativos de la 

comunidad (padres de :familia, Jóvenes, madres, organizaciones 

comunitarias, etc.,: 
i 

organ¡izar el traba.Jo escolar en :función de sus recursos 

físicos; 

coloGar- al investigadúr· como un asesor que sistematiza, 

propone técnicas para el traba.jo comunitario y educativo, 

pero que no impone estrategias ni juzga acciones. 

c) Generar estrategias que permitan a la comunidad, a través de 

sus diferentes miembros, dirigir el proceso educativo 

(incluyendo aquí lo escolar) de los ninos de 3 a 5 años. 

Esto ha 1mp11cado: 

O·frecer a los padres de fam.1l1a un sist,ema que les permita 

participar activamente en la educación de sus hijos¡ 

desarrollar una inetodologia que permita a las madres de 
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famil1.a sin una preparación escolar obtener logros 

ps1.copedagógicos adecuados con grupos de niños en edad 

preprimar1a. 

d) Desarrollar un modelo educativo que se alimente de los 

planteamientos soc1.oculturales de la comunidad, y a la vez, 

ofrezca un espac1.o a los agentes educat1.vos para la rei'lex1.ón y 

análisis de los m1smús, que les permita dirigir su Pt'oceso de 

educación permanente. 

e¡ Generar un modelo cuyos costos de 1.nvestigación se conviertan 

en costos de inversión y permita la potenciación de un número 

indefinido <ie recursos para el trabajo escolar y la obtención 

de un beneficio, no sól_o a los niños y madres part·icipantes 

sino de un modo indirecto a ·1as famJ.lias de los padres 

1.n vol u erados en el proyecto. Esto requiere que la relac1.ón -

comun1.dad-centros de invest1.gac1ón, se dé cie modo q.ue la 

primera pueda autodirig1r sus procesos educativos, y los 

segundos fung1.r como asesores de una exper1enc1.a educativa; así 

como promover a los maestros de educación preprimar1a para que 

funjan como asesores e impulsores de exper1.enc1.as de educación 

prepr1.maria comunitaria. 

3. Fundamentos 

a) Concepto de Cultura _Pop_ular 

Al una concepci6n educativa que valoriza la 

experiencia del sujeto -como contenido básico del proceso 
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educativo, la cultura popular adquiere una importancia teórica y 

concreta en el .::.esarrollo de una al terna ti va pedagógica. 

La de:fin1.ción de cultura popular ha sido ya abordada en el 

capítulo anterior; queremos resaltar aquí su 1.mportanc1.a en la 

creación de un currículum alternativo. "Lo que implica y abarca la 

cultura popular, constituye una realidad difícilmente alcanzable 

en su totlida<l y compleJidad por un proyecto".(60) 

El estudio de la cultura popular debe abordarse en los 

proyectos de educación alternativa en relación a los siguientes 

supuestos: 

10. La significación social y lo relativo a las prácticas de 

socí.alización, las formas de la educación :formal, disciplina y 

con trol social, las normas y expectativas y la concepción del 

desarrollo del niño que sus padres presenten, deberá integrarse a 

la dinámica del currículum. Analizar la percepción de la educación 

y de la escuela constituye un objeto de estudio necesario en este 

t1.po de proyectos., 

20. La cultura popular implica un procesamí.ento peculiar de 

los acontecimientos sociales. A cualquier hecho o iY,iciatiU'a se le 

da un signi-ficado particular para incorporarlo a la concepción 

integral que se tiene de la realidad. Al desarrollar una 

experiencia de escuela con prácticas edu .. ativas distintas a las 

institucionalizadas en la comunidad es necesario conocer cómo esta 

práctica innovadora es in_tegrada en la concepción del pueblo sobre 

la educación con un sign1.:ficado di-ferente. 
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bJ Concepto de Escolarización y Educación Al terna ti va 

El concepto de escola!' 1zación abal'Ca la noción de actividades, 

bienes y serv iGios proporcionados por- un sistema institucional 

encargado ele transmitir y m;;,ntener el ;;,_prendizaj"' sobre un 

ambiente cultural. Este concepto barca también aspectos como 

disciplina y motivación de los niños hacia el aprendizaje. 

Las críticas a la escuela preprimaria y al conjunto del 

sistema escolar, señalan la baja calidad del proceso de 

aprendizaje, el no logro de sus obJetivos, el incremento de la 

deserción escolar y la selectividad del sistema manifiesta en la 

pirámide escolar cada vez más estrecha en su punta. 

El ánalisis de cómo las escuelas se ligan con un determinado 

orden social fue recientemente orientado hacia el estudio de las 

estru tu ras J.e poder dentro y fuera del aula, las cuales facilitan 

o impiden los cambios sociales que ocurren a través de 

instituciones. lA qué grupo y para qué fines sirve la escuela? 

"Puede decirse que transmitir y mantener el conocimiento sobre un 

ambiente cultural (a través de la escolarización), significa 

también estar de acuerdo hasta cierto punto con el orden 

socioeconómico y político prevaleciente".(61) 

Por otra parte, se ha demostrado en diversos estudios cómo 

las alternativas no formales de educación, la participación de los 

padres y de la comun.•.dad como agentes educativos activos, así como 

el aprovechamiento de los recursos materiales locales, dan cuenta 

de una posibilidad 

educativas. 

exitosa de construcción de al terna ti vas 
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Surge la pregunta: lhay que construir una educación sin 

escuela? ¿pueden los proyectos al terna ti vos ofrecer una 

continuidad en la educación de los educandos? 

Frente a las críticas que hacen Ivan Ilich y Bourdieiu y 

Passerón principalmente (expuestas en el capítulo anterior), surge 

la posición de Poulantzas, Laclau, Lechner, quienes discuten el 

papel de la escuela como mero "aparato ideológico del estado" 

(idea planteada por Althusser), donde más bien se le ve inserta en 

una dinámica social más compleJa y que re:fleJa las disputas de 

hegemonía que existen en la sociedad civil. 

Es necesario anali.zar tal discusión y probar al terna ti vas, 

con el fin de entender la posibilidad de construir una nueva 

educación a partir de la vie_ja escuela. La idea de educación tiene 

un referente concreto que alude a la experienci:::. social de los 

sujetos. El medio y la memoria del grupo también educan. Recoger 

sentidos culturales y sus contenidos constituye la base de un 

proceso educativo permanente que transcurre a lo largo de la vida 

de los su.jetos en el marco de distintos contextos institucionales 

y sociales. 

Abrir las puertas de la escuela para que la comunidad se 

incorpore y la si.enta como propia y hacer que la escuela pueda 

formar parte y recuperar los contenidos del medio en el cual se 

inserta constituyen retos importantes del Proyecto. 

c) Concepto de Desarrollo y Aprendizaje 

Diversos conceptos sobre desarrollo y aprendizaje dentro de 
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la psicología han orientado el currículum preprimario y programas 

inf'antiles. La decisión sobre una u otra corriente como marco 

ref'erencial. rem1. te a analizar el papel que estos conceptos juegan 

dentro del currículum. 

Podríamos def'inir tres grandes líneas de abordar y de-finir el 

conoc1.m ten to: 

a. Como una pre-formación de las estructuras cognosc1 ti vas o 

perceptuales del sujeto. Tal def'inición nos remite a los orígenes 

del estructuralismo en psicología (escuela de Wursburg), que tuvo 

su mayor auge con la teoría de la Gestalt (Kohler, Wertheimer, 

1922) y en sus deriva.clones en la psicología social (Lewin, K.). 

"Bajo una idea de totalidad, la psicología de la Gestalt 

sugiere que el sujeto conoce el mundo en función de una serie d.e 

estructuras preestablecidas. Se considera que la actividad 

perceptiva del su.jeto está guiada por leyes que tienden a la id.ea 

de estructuras puras ¡como la ley de la 'buena forma'), lo que 

implica un carácter al ta mente sub.jeti vista del aprendizaje, al 

supeditarlo a leyes perceptivas previas que regulan su actividad 

por leyes f'ísicas, en las que el su.jeto queda relegado al papel de 

espectador".(62) "Lo que es válido en el terreno perceptivo se 

impone a fortiori en lo de la motricidad y la inteligencia, que 

los gestaltistas quieren subordinar a las leyes de composición de 

las Gestalts, en general, y especialmente perceptiva".(63) 

b. En una segunda categoría del conocimiento (tradición del 

positivismo¡ el conocimiento se concibe como una serie de 

contingentes estímulo-respuesta. "El postulado inicial de Wa tson 

sobre el conaiclonamien to como pr1.nciplo fundamental del 
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aprendiza.Je se convierte en el eJe de nuevos planteamientos dentro 

de las teorías conexionistas que se r1an orientado tanto a un 

en-foque contiguista (Watson, Gutherie ... ¡, como uno basado en el 

re-fuerzo TlicrndiKe, Miller ... ); dentrc de ellos el 

conocimiento del mundo se reduce a la actividad de los estímulos 

sobre el sujeto, centrando su origen en la actividad 

sensorial".(64) 

Esta interpretación del conocimiento implica ya una 

pre-:Eerencia por un tipo de aprendizaje, su evaluación equivale a 

una medición a través de respuestas observables, con este -fin, el 

aprendizaje se organiza para obtener respuestas consideradas 

previamente como válidas. Esta posición educativa se 'centra en 

teorías de la instrucción, que implica,, una programación del 

aprendizaje mediante una adecuada Jerarquización de i"l.abilidades. 

Ejemplo de ello lo constituye la jerarquización de cinco 

habilidades intelectuales de Bloom. 

Los modelos asociacionistas derivan el problema del no 

aprendizaje a cuestiones de maduración; busGando disminuciones en 

las habilidades del sujeto que deben ser estimuladas mediante otra 

programación. El término "maduración" tiene una connotación 

biológica, por lo que es usual encontrar en los diagnósticos de 

problemas de aprendiza.je los términos: lesión cerebral, inmadurez 

neurológica, etc. 

La preocupación de e:5.tos modelos no es el sujeto que conoce 

sino la -forma en que la in-formación se presenta al sujeto que 

conoce. 

c. El tercer modelo de aprendizaje basado en el 
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planteamiento de la psicología genética de Weiner y Piaget, se 

define al conocimiento como inserto en un proceso constructivo. 

"En sentido amplio el aprendiza.Je es el desarrollo mismo del 

sujeto; en sentido restringido abarca los conocimientos que 

adquiere el sujeto, contemplándolos de ac•lerdo con el período de 

desarrollo del mismo. Esto implica que a todos los ni veles 

(incluidos la percepción y el aprendiza.je), la adquisición de 

conocimientos supone la ejecución de actividades del sujeto bajo 

formas que preparan en distintos grados las estructuras 

lógicas".(65J 

La experiencia es indisociable de la estructura interna del 

sujeto, lo que obliga a concebir la práctica pedagógica como una 

actividad que reúne en el salón de clase, la realidad 

sociocultural del niño. El sujeto no puede separarse de su propia 

experiencia sin entrar en contradicción con ella. 

El aprendizaje como proceso permanente dentro de una función 

adaptativa, 

cognoscitivo. 

no puede reducirse al aspecto estrictamente 

El aprendizaje implica la actividad de un sujeto 

único que incluye tanto los aspectos inmanentes a sus estructur·as 

internas, hasta aquellos sistemas en los que se desenvuelve. 

" En la edad preprimaria, ninguna de estas estructuras puede 

ser trans-formada por una actividad verbal, sino que se modifica 

por los cambios en la organización de las mismas, lo que equivale 

a decir que la práctica del sujeto es un elemento esencial para el 

aprendizaje (no la repetición de una actividad)".(66) 

Los procesos de adaptación no funcionan aisladamente, por su 

misma cornpos1c1.ón estr-u.::tur-al son susceptibles de comprenderse 
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dentro de una estructura más amplia, que la constituye el marco 

socioGultural de la comunidad. 

Las dinámicas, la relación de sus integr·antes, las 

explicaciones que se dan a los :fenómenos que en ella suceden, se 

hallan representados en un conocimiento popular, estructurado a 

nivel de mitos compartidos, de explicaciones concretas, de ritos, 

y en gran parte, de mecanismos de relación humana. 

"Este conocimiento :forma una estructura que se dinamiza por 

el contacto de otras estructuras, y que tiene mecanismos 

especi:ficos de autorregulación. A nivel educativo, esos mecanismos 

son las :formas en que las combinaciones de sus propios 

conocimientos pueden darse para explicarse nuevos :fenómenos que 

han de asimilarse paulatinamente". (67) 

Una comunidad que ha estructurado mecanismos adaptativos 

probados durante largo 

conocimiento, tendrá 

tiempo, y que es objeto de 

un choque cultural que 

imposiciones 

provocará 

de 

la 

devalución de su propio saber, y la valoración de un cierto tipo 

de contenido, representados por la institución o grupo escolar. Se 

creará así una separación entre una escuela que sabe y una 

comunidad que sólo aprende. 

Lo que debe hacer la escuela es construir junto con la 

comunidad nuevas explicaciones a fenómenos que sean relevantes 

para ambos, teniendo cuiidado en no limitarse a juicios que 

teóricamente se creen relevantes, o a idealizar todas las 

situaciones de la comunidad como positivas. 

Este diálogo entre escuela y comunidad puede ser posible si 

el maestro parte de una cierta inserción en la comunidad. Respetar 
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creencias y m1.tos, pautas de relación, es un punto de partida para 

entrar a decidir con la comunidad lo que conviene que la escuela 

haga. 

La participación activa de miembros de la comunidad en un 

proyecto educativo queda asi ampliamente justi-ficad.a. Por otro 

lado, cuando decimos que hay que const1°uir nuevas explicaciones 

.Junto con la comunidad, tenemos que aceptar antes que nada que ya 

hay algo construido que es posible dirigir sólo en cierto grado. 

La escuela está supeditada a la comunidad, no podrá crear 

situaciones totalmente nuevas 

Esto se traduce en un curriculum escolar en donde las metas 

educativas, los contenidos de estudio, las formas o técnicas para 

aprender, los recursos materiales, constituyen elementos de 

diálogo entre comunidad y escuela. 

4. Organización y Funcionamiento 

Desde el momento en que se plantea que el aprendiza.je no es 

el producto de la enseñanza, y que éste se encuentra 

contextualizado dentro de una cultura con concepciones del mundo y 

prácticas de socialización especifica, válidas en sí mismas, el 

papel del maestro no queda reducido a la enseña!lza de 

conocimientos espes:ificos o al entrenamiento de ciertas 

habilidades. " ... se abre un espacio para que un conjunto de 

personas y grupos que en la comunidad son agentes educativos 

reales, se conviertan en agentes educativos dentro del ámbito 
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escolarizado. Y si se plantea que comunidad y escuela pueden 

funcionar sin una di visión radical, sino median te mecanismos de 

traba.Jo in tegradoi-es, las posibl.lidades de traba.jar con padres de 

familia y demás miembros de la comunidad,se convierten en un 

recurso no sólo valioso,sino necesario".(68) 

El funcionamiento del proyecto se da en base a los recursos 

humanos y materiales de la propia comunidad. Esto no sólo para 

reducir costos educativos y ampliar cobertura escolar, sino para 

potenciar el papel educativo de los miembros de la comunidad para 

si mismos y ante la comunidad. 

El trabajo con grupos de niños lo coordinan madres de la 

misma comunidad, asimismo participan en la administr-ación del 

Centro y de los recursos materiales; y en todas las decisiones de 

carácter académico y de carácter comunitario, El investigador 

externo pasa a ser un apoyo técnico y no el director del trabajo. 

Se trabaja en locales comunitarios disponibles I en algunos 

casos en cuartos de vecindad de tres por cuatro metros, 

completados con el patio y la calle como áreas para el trabajo 

libre, o en locales comunitarios de varios usos, que implican en 

ocasiones el aprovechamiento de 

diario del mismo. Es importante 

una parte del 

aclarar · que 

local o el montaje 

el local de trabajo 

desempeña un papel importante en la tarea educativa, pero que no 

es el determinante de la calidad de la misma. 

Los materiales educativos son elaborados- principalmente por 

los padres de familia, y completados con materiales convencionales 

como hojas, colores, etc. El uso de un material didáctico 

preestablecido, rigido y costoso, no determina la riqueza del 
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trabaJo. Este depende de la variedad de interacciones entre los 

su.jetos participantes y entre éstos y los objetos que ya existen a 

su alrededor. 

La necesidad de vincular el traba.Jo de educadores y niños al 

interior del salón de clase con el conjunto de experiencias 

comunitarias se hace presente en el desarrollo de los contenidos 

de trabajo. "Su principio fundamental es que cualquier aprendizaJe 

debe partir de la realidad sociocultural de los sujetos, o sea, de 

las necesidades, intereses, creencias, y en general, del con.junto 

de significaciones familiares y comunitarias relacionadas con la 

vida del niño".(69) 

Un tema es un punto de partida para problematizar una 

realidad y organizar el traba.jo sobre la misma, median te la 

investigación al interior del salón de clases. No existen temas 

éstos se generan a partir de la situación prefa.oricados, 

especifica de 

comunidad. 

un grupo de niños y de los padres de familia de la 

Los temas deberán generar encuentros signi:ficati vos del niño 

con su realidad, de modo que al ser problematizados permitan su 

desarrollo dentro de su propio marco cultural. Deberán permitir 

una actividad de expoloración por parte del niño; aglutinar los 

intereses de trabajo del grupo¡ generar investigación que le 

permita avanzar a ritmos propios; permitir la investigación de los 

agentes educati·ros y rescatar los elementos culturales de la 

comunidad. 

Los temas deberán generar situaciones que impliquen un 

proceso de re:flexión y análisis de los padres de familia y 
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educadores en general alrededor de situaciones de aprendiza.je que 

se lleven al interior del salón de clase, propiciando re-flexión 

comunitaria. Para esto se requiere que el tema parta de 

situaciones· cu ya problema+ ización sea relevan te para los miembros 

de la comunidad; que esta problematización se concrete en 

situaciones especí-ficas; que implique un proceso de reflexión 

grupal; y que permita una nueva problematización, 

Por un lado se requiere de una metodología que permita 

reflexionar y analizar alrededor de unos temas, sin convertirlos 

en temas para la memorización¡ y por otro, que la comunidad aporte 

contenidos que le sean relevantes. Esto puede ocurrir durante 

asambleas, juegos, trabajo en áreas, reuniones periódicas con 

padres de -familia, en el contacto informal con ellos. Tanto niños, 

padres como educadores pueden sugerir temas que g_eneren traba.jo 

para todos. 

"La detección de un tema generador es el punto de partida 

para cualquier dinámica de trabajo, tanto al interior como al 

,,..,.+.,.-;,...r del salón ('.l_e clase, y en ella quedan involucrados, en 

distintos momentos y niveles, los padres de familia, niños y 

educadores en general",(70) 

La organización del acbiente de trabajo y de la rutina de 

actividades pretende ofrecer al niño u.n espacio para la 

interacción individual y grupal, con un conjunto de opciones para 

la investigación derivadas de la problematización de los ternas. 

Dentro de un salón de trabaJo se encuentran divididas áreas 

de exploración que permiten a los niños desarrollarse a ritmos 

propios y siguiendo sus propios intereses sin interferir con los 
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demás miembros del grupo. Estas áreas permiten trabajar alrededor 

del lenguaje, ciencias naturales, exploración bibliográi'ica, 

actividades de expresión gráfica, juegos y dramatizaciones, 

clasificaciones y seriaciones, etc., así como un espacio para 

reuniones de grupo a modo de asambleas. 

El :fin del traba.jo por áreas se encuentra en la posibilidad 

de canalizar los intereses de los niños, de modo que tengan 

encuentros interesantes donde se de la posibilidad de una 

interacción cognitiva, afectiva y social en los sujetos 

participan tes. El maestro pasa aquí a cumplir la función de 

facilitador del trabajo y de generador de posibilidades de 

búsqueda. 

La rutina de trabajo, la distribución del espacio por áreas 

de interés y la actitud de búsqueda y respeto por parte del 

educador, permiten al niño desarrollarse en sus aspectos 

afectivos, motrices y cognitivos, así como cubrir conocimientos 

correspondientes a diversas áreas. "Pero lo realmente importante 

es .que todo esto se encuentra caracterizado por el abordaje de 

situaciones y problemas de la comunidad, mismas que se valoran 

como el ej(:! del trabajo. Para las situaciones de aprendizaje, se 

vuelve imprescindible la participación de los miembros de la 

comunidad, y por lo mismo el papel del maestro es el de un motor 

en la actividad educativa".(71) 

El funcionamiento antes descrito se plantea como una 

alternativa al trabajo que se desarrolla en una escuela 

"tradicional": 
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ESCUELA TRADICIONAL PROYECTO NEZAHUALPILLI 

1. Los a gen tes educa ti vos son los i. Los a gen tes educa ti vos son 

maestros que planean e imponen personas de la comunidad 

los contenidos de traba.jo. que recogen el inter.§s de 

los padres o niños y los 

traducen en temas para 

investigar (tema 

generador). 

2.. La comu·nidad obedece las órdenes 2. La comunidad dialoga con 

de los maestros, qttienes esta- los coordinadores de gru-

blecen . una l'elación vertical con po, con quienes establece 

niños y padres. una relación horizontal. 

3. Se considera que la comunidad no 3. La comunidad sabe y aprende 

sabe. La escuela enseña. los coordinadores saben y 
' 

aprenden. Entre todos cues-

tionan, tran~'forms.n y desa= 

rrollan el proyectó educa-

tivo. 

4. La escuela es el único lugar ll-. La escuela, la comunidad y 

donde se aprende, J;>or eso los la familia son los 1uga1·es 

niños no salen de ella. de aprendizaje, por eso los 

niños salen a la comun:;.dad 

y ésta entra a la escuela. 

5. Los padres de familia sólo inter-5. Los padres. de familia par-

vienen pagando cuotas. La autori- ticipan en la admon. del 

-91-



UNA EXPERIENCIA ALTERNATIVA ... 

ESCUELA TRADICIONAL PROYECTO NEZAHUALPILLI 

dad la tiene la dirección de la centro, en la toma de de<.:i-

escuela. siones y constituyen el 

grupo que tiene la máxima 

autoridad. 

6. A los padres de familia se les 6. A los padres de '.familia se 

convoca para que firmen boletas les convoca para que digan 

o para comunicarles los gastos su palabra, la contrasten y 

con los que forzosamente tienen transformen haciéndola rea-

que contribuir. lidad. 
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FUNCIONES DESEMPERADAS POR LOS DIVERSOS AGENTES EDUCATIVOS: 

ASESORES GRUPOS COLECT~ 

MADRES FAMILIAS NI!lOS EXTERNOS COM. VO PADRES 

COORDINADOR DE 

GRUPO DE NiilOS X 

GENERA CONTENIDOS 

PARA EL TRABAJO 

CON NiffOS 

APOYA A LA COORDI

NACION DEL GRUPO 

DE NiilOS 

ANALISIS DE SITUA

CIONES Y PROBLEMAS 

DE LA COMUNIDAD 

DECISIONES DE ORGA

NIZACION 

FUNCIONES DE SISTE

MA TIZACION Y APOYO X 

AUTOFINANCIAMIENTO X 

MANTENIMIENTO DEL 

CENTRO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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5. Perfil Socioeconóm1co y Cultural de la Población Part1c1.pante 

Una vez expuesto el marco general en el que se ubica es ta 

investigación, se hace necesario profundizar en la descr ipc1.ón de 

las condiciones de vida de las familias que acuden al Gen tro 

Nezahualpil\1. 

Este análisis adquiere un significa,:10 particulai', dado que la 

organización del trabajo con padres de -familia retoma los 

planteamientos de la educación popular,. As1m1.smo, la construcción 

de una alternativa educativa implica detectar y analizar las 

variables que han determinado q'.1.e en algunos momentos del proceso, 

la escuela, las -famil1as y la comunidad asuman cada una y por 

.separado sus propias funciones. 

El grupo de investigadores 

Nezahualp1l11 desarrolló un proceso de 

que inició 

diagnóstico 

el 

a 

proyecto 

partir del 

primer intercambio entre invest.1ga,1ores , y miembros de la comunidad 

(De Assís,1982). Como resultado de este procesQ se presentó el 

Estudio Exploratorio de las Familias Participantes en el Programa 

Nezahualp1lli (Marttnic,1983). Si bien en su momento este 

diagnóstico respondió a necesidades específicas para la 

construcción del currículum, c::onside'ramos que existen una serie de 

datos que aún son vigentes. 

Para el ciclo escolar 85-86 se estableció como una de las 

metas del año consolidar el t,x:-abaJo con padres. Para ello se hizo 

necesario retomar. el estudio elaborado al inicio del Proyecto y 

analizar el nivel de permanencia de dichas co_ndictones, 

con base en información de las familias que part1c.l.pan 
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actualmente. 

A continuación presentamos los datos mas relevantes del 

diagi'1óstico y del estudio exploratorio elaborado por el Centro de 

Estudios Educativos, con el obJeto de contar con elementos que 

orienten la evaluación de las -formas de participación de las 

-familias y su impacto en la transformación de la realidad 

personal, familiar y comunitaria . 

.i!.¡ Características Socio-Demográficas de la Familia 

A partir de la conceptualización de la estructura familiar 

como el grado cte compleJidad que asume la combinación de dos 

dimensiones fundamentales: el r.úmero de generaciones que existe al 

interior del grupo familiar y el tipo de relación que ·tienen los 

miembros de un grupo con el 

caso de Cd. Nezah ualcóyotl, 

estrutura familiar.(72) 

Jefe o los cónyuges del hogar, para el 

se construyeron distintos tipos de 

Familia Nuclear: se compone de los cónyuges y sus hiJos 

solteros. 

Familia Nuclear Incompleta: sólo existe una generación y 

falta uno de los cónyuges. 

Familia Extendida; son grupos familiares compuestos por una 

familia nuclear principal y una serie de parientes que 

vi ven como allegados a la unidad familiar. Suponen dos 

generaciones (padres, hijos y nietos¡. 

Se en'contró que la_., m_~yoría de las familias tiene una 

estructura de tipo nuclear, resultado que se contrapone a la 

teoría de la modernización, que plantea que en los sectores 

populares predominarr_a una estructura familiar "tradicional", es 
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decir, extendida. sin embargo, se observa que en las madres 

Jóvenes (menos de 25 años) sólo existen familias nucleares, y en 

cambio, a med1<la que aumenta la edad de la madre se observa - una 

tendencia a constituir familias extendidas. En los sectores 

populares existe una alta fecundidad, y en el caso de la población 

estu,Hada se encontró q.ue las familias se componen de cinco a ocho 

miembros. 

Con el fin de identificar algunos procesos que inciden y se 

relacionan con la estructura fam1llar se analizaron otras 

variables. 

Las distinciones más importantes se observan al relacionar el 

tipo de ocupación "de los padres con la estructura familiar. La 

mayoría de los padres obreros tienen una estructura familiar' 

nuclear y las madres son amas de casa y no realizan un tr-abaJo 

remunerado. La actividad económica de la mu;er está más vinculada 

a las familias extendidas y en éstas predominan Jefes de :t1ogar con 

trabaJos de tipo artesanal y de servicio, lo que significa bajos 

ingresos y una alta inestabilidad laboral. 

El perfil de las características esenciales de los miembros 

de los grupos familiares refleJa que lai:: familias son jóvenes 

tanto por la edad de los padres como por el tiempo de unión que 

tienen; asimismo, las madres t1.enen su primer hijo a temprana 

edad. La mayoría de los hijos tienen entre 4 y 11 años. 

En cuanto a la escolaridad de los padres, la mayoría de ellos 

no pasa del sexto grado de primaria, y al parecer son las mujeres 

las que alcanzan menor grado de escolaridad comparativamente. 
·, 

La mayoría de los niños tienen como act1 vidatt' principal el 
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estudio y son más los hombres entre 4 y 7 años que no estudian, al 

compararlos con mujeres de la misma edad. Muer.os niños además de 

estudiar traba.Jan. 

La mayoría de !os niños que estudian se encuentran en un 

nivel de primaria incompleta y los hijos que tienen más de 20 años 

son los que han alcanzado menor escolaridad comparativamente. 

b) Situación Económica ~e la Familia 

Con el fin de conocer el perfil ocupacional de los jefes de 

hogar se consideraron las siguientes grandes categorías de 

ocupación: 

Sector de pequeños propietarios: son aquéllos que cuentan 

con algún medio de producción de su propiedad y no contratan mano 

de obra extra. Por lo general emplean mano de obra familiar. 

Incluimos en esta categoría a los artesanos, zapateros, pequeños 

comerciantes, mecánicos con un taller pequeño. 

- Trabajadores por cuenta propia: son personas que venden su 

fuerza de trabajo a empresas o personas físicas. El ingreso que 

reciben es bajo y se emplea alta intensidad de trabajo. Por 

ejemplo, las personas que trabajan en maquila, vendedores 

ambulantes, ruleteros y otros. 

- Ol,reros de taller o fábrica: son estrictamente proletarios 

y tienen un contrato estable con una empresa. 

Empleados de oficina: son aquéllos que desempeñan alguna 

actividad en la burocracia pública y privada (secretarias, 

auxiliares, empleados). 
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- Empleados de serv1c1os personales: aquí se agruparon todos 

aquéllos que !:e contratan con personas físicas ya sea como 

Jardlneros, choferes, cuidadores, empleados domésticos, y otros. 

Con base en esta clasificación, la mayor parte (36r.) de los 

Jefes de familia son obreros con un trabajo de planta. Un grupo 

también numerosv t33%) ,1esempeña actividades del tipo servicios 

personales. 

Estos últimos y el grupo, de pequeños propietarios son las 
\ 

categorías que usualmente se ut11izan para caracterizar el sector 

.informal o "marginal" de la mano de obra. 

En cuan to a los ingresos que perciben los Jefes de , familia se 

observa que la mayoría de los obreros son quienes reciben el 

salarlo mayor. ubicándose en seguida los pequeños propietarios, 

los que trabajan por su cuenta, y los que tienen activid3.des de 

servicios personales. 

Gran. parte de los ingresos recibidos se destina al gasto de 

la familia y fundamentalmente al rubro de la alimentación. En la 

mayoría de los casos (53r.) los ingresos de las fami'lias no les 

alcanzan para cubrir sus gastos. Para poder cubrirlos recurren a 

préstamos en la misma comun1,1ad. Se detectaron· dos sistemas para 

esta finali<1ad: las tandas y las caJas de ahorro. 

Otras de las variables que brinda antecedentes para 

caracterizar el n1 vel de vlda de las familias es la que se 

refiere a v1v1enda y condiciones de urbanización. 

En este aspecto se encontró que la mayoría de las familias 

(53X) viven en casa propia, y otro grupo 1mpontante (30%) v1ve en 

vecindades. Pocos · son los oasos (Sr.) en que rentan un cuarto 
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lndependlente. La mayoría de las viviendas tiene entre una y dos 

recámaras y un déflcit de camas. Para obtener agua, utilizan 
\ 

principalmente el sistema de cisterna ya que son pocas las 

viviendas (311.) conectadas a la red de agua potable. En lo que se 

refiere a los sistemas de alcantarillado, en pocos casos estan 

conectaclos a la red (191.), por lo que la may,)ría tiene letrina. 

e) Dinámica Famlliar 

Si bien se considera a la unidad fa.ml.liar com<) uno ·de los 

lugares más importantes para el desarrollo del niño, es 

interesante analizar lo que se da en la realidad al i~terior del 

Respecto al cuidado de los hijos es la madre qulen tlene 

mayor responsabllldad. En la familia se da una clara división del 

trabaJo donde la mujer aparece más ligada a la casa, y el hombre 

se vincula· con actividades que se hacen fuera de ella. 

Por otro lado, se puede apreciar que el hombre ejerce un 

autoritarismo sobre la mujer. 

La dinámica descrita se refleja en las prácticas de 

social!zación hacia los niños. Así por eJemplo, la hiJa muJer 

colabora más en las tareas del hogar, en cambio a los hijos 

hombres se les aparta de labores de la casa. Sin embargo, no hay 

muchas diferencias en los castigos para un h.iJO varón en 

comparación con una mujer. 

Los únicos momentos que tiene la familia para reunirse son 

los fines de semana. El niño interactúa más -con la madre y sus 

hermanos. En algunos · casos el hermano mayor asume much:;. 
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responsabilidad con sus hermanos menores cuando la madre trabaja. 

Taml)ién la existencia de familiares en la colonia y · en el mismo 

n úcleu familiar permite al niño relacionarse con otras personas 

que asumen papeles similares a los de los padres. 

d) La Representación Cultural de la Educación 

Con base en los trabajos realizados acerca de la construcción 

social de la realida,1, se analizaron las ideas de educación que 

tienen los padres de familia. se encontró una concepción que 

abarca los siguientes contenidos: 

Hay una id~a de educación internalizada, es decir, se dice o se 

piensa lo mismo que tran:,;iílite la con.::epcJón oi:icial y dominante 

de la educación, 

- existen ideas y opiniones que provienen de la práctica educativa 

o de la relación que han tenido con la escuela los sectores 

populares, es el pensamiento surgido de la experiencia de los 

sujetos que puede ser o no contradictoria con la concepción 

oficial internalizada, 

- hay un contenido impugnador, es decir, opositor y crítico a la 

visión dominante de la educación, y por último, 

existe en el pensamiento popular una proposición alternativa 

sobre educación, es decir, ideas, :fuerza y contenidos 

específicos que refle,jan una peculiar manera de entender lo 

educativo y de concebir tal realidad. 

Cabe señalar que todas estas ideas se presentan 

simultáneamente en el pensamiento popular. Algunas tienen más 
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desarr<Jllo que otras y un mayor consenso entre los padres. Otras, 

son de menor desarrollo y coherencia pero se expresan en las 

op1n1ones que tienen sobre el tema propuesto. 

6. Vinculación Escuela-Comunidad 

con el objeto de dar continuidad al Proyecto Nezahualpilli 

que culminó una de sus etapas -fundamentales con la construcción de 

un curriculum preescolar para zonas marginadas, se propuso a la 

comunidad del Centro Hezahualp11li realizar un estudio j:l.erivado 

del proceso que ha seguido su experiencia centrando el análisis en 

la vinculación escuela-comunidad, dada la necesidad de la 

pedagogía de con tribuir en los procesos de transformación social. 

Desde su origen la esclii::la ha cumplido una función social 

pero ha sido asumida atendiendo a las necesidades generales de la 

sociedad sin responder a las condiciones de vida de comunidades 

específicas. 

Si bien han existido proyectos que pretenden parqr de la 

problemática particular de grupos· populares, éstas han sido 

experiencias de corte as·istencial o modelos con discursos 

novedosos pero con técnicas tradicionales que contradicen los 

ol:>Jeti vos que se plantean. 

En el ·centro Nezahualpilli el análisis y la reflex1.on de las 

condiciones de vida, con base en acciones. transformadores por los 

padres de familla, asi como la incorporación de su experiencia 

como punto de partida del proceso educativo perm1. te senerar una 

participación permanente que hace posible hablar de una escuela 

que responde a los intereses de la comunidad. 

La vinculación escuela-comunidad en el Centro Hezahualpilli 
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es asumida en tanto que: 

El desarroilo del niño entendido como un proceso cuyo ritmo 

y contenido está en rela<"ión con la realidad a la cual 

per-tenece, demanda del medio social rescatar el peso que 

éste tiene como factor educativo y activar el potencial 

educativo de la :familia y la comunidad, 

asimismo, la población adulta participante, se incorpora a 

acciones de educación no formal, en donde a partir de la 

problemática de la educación de los niños, discutan y 

analicen su propia situación con el :fin de tomar conciencia 

y definir algunos caminos que permitan enfrentar esos 

problemas. 

Como parte de un proceso largo de Vi=iculación de la escuela 

con la comunidad, en este caso nivel preprimaria, se ha logrado 

incorporar a agentes !lducativos locales como responsables del 

proceso educativo en general: definición de metas y estrategias 

pedagógicas para lograrlas, organización y funcionamiento del 

centro de trabajo, etc. 

autogestión del Proyecto. 

Esta partic.i.pación ha propiciado la 

Por otro lado, el trabajo con padres de :familia, elemento 

importante en el Proyecto Nezahualpilli, ha venido implementándose 

en diferentes acciones enmarcadas dentro de estrategias no 

:formales de educación de adultos y como apoyo a la exploración que 

los niños hacen sobre distintos temas. 

Estas estrategias han ido desde la participación en cursos y 

talleres con temas propuestos por los mismos padres, hasta 

reuniones de estudio que se desarrollan en horarios distintos al 

-102.-



UNA EXPERIENCIA ALTERNATIVA ... 

trabaJo de los niños y coor<!.inadas por especialistas que no 

participan regularmente en el proyecto. 

Se propuso también la reflexión de temas generadores surgidos 

en el traba.jo con los niños, pero tratados con los padres 

siguiendo la propuesta de las "palabras generadoras" de Freire, en 

reuniones coordinadas por agentes educativos (en un inicio 

promotores externos, posteriormente por las mismas madres 

educadoras y vocales de grupoJ. 

Asímismo, la administración del Centro Nezahualpilli, la toma 

de decisiones y propuestas para el trabajo con niños y padres, se 

ha realizado en la mesa directiva, organización que agrupa 

representantes de cada uno de los grupos de niños. 

La relación informal entre agentes educativos y familiares de 

los nl.ños, así como el traba.jo de los padres en comJ.siones con 

diversas tareas de servicio a la comunidad escolar, se han venido 

evaluando como estrategias para lograr una mayor vinculación 

escuela-comunidad. 

En virtud de la dinámica del proceso educativo, es necesario 

crear constan temen te di versas formas de participación de la 

comunidad escolar. Para ello se ha planteado la experimentación de 

al terna ti vas de participación con padres de familia: organización 

de nuevas comisiones, autonomía de la mesa directiva, creación y 

reflexión de contenidos educativos que se pued"l.n difundir a través 

de folletos elaborados por __ , la misma comunidad. 

Estas est!'ra tegias han estado propiciando la participación de 

los padres, con el fin ele lograr su a u togestión como a gen tes 

educativos locales (entendida como la capa.el.dad de dirigir su 
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proceso de educación permanente y el de sus hijos). Esta 

participación determina en mayor medida el desarrollo de un 

proceso de transformación tanto en la concepción ·como en la 

acción educativa. Asimismo creemos que al asumir una praxis 

distinta (unidad dialéctica entre teoría y práctica) en la 

escuela, ésta trasciende el ámbito escolar al propiciar cambios al 

interior de la familia y en la comunidad. 

En el proceso educativo que ha favorecido el Proyecto, a 

partir de los plan tea'.m1en tos 
l 

teóricos de la educación popular 

podemos deducir tres principios capaces de orientar una praxis 

transformadora en la escuela, familia y comunidad. Estos son: 

a) La autonomía como obJeti vo cte la educación, iraplíci.ta en el 

carácter liberador de la educación popular y en la formación 

de gobernarse a sí mismos. 

b) La relación democr¿j.tica-horizontal entre los integrantes de los 

grupos sociales c¡jue conlleva el hablar de una relación 

dialógica. 

e) El aprendizaJe activo como la forma de apropiación de la 

realidad. 

Dentro de este contexto, centramos el problema a investigar 

en descubrir cuál es la relación que existe entre la participación 

de los padres en la construcción de un. proceso educativo y el 

papel que asumen en su v1da familiar y comunitaria. Lograr eva_luar 

la incidencia de esta praxis educativa en la transformación de la 

realidad requiere considerar a la totalidad de los procesos 

sociales dentro del bloque histórico. 
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III. TRANSFORMACION DE LA Rl:!":ALIDAD POR PARTE DE LOS ADULTOS 

PARTICIPANTES EN EL CENTRO NEZAHUALPILLI 

En el presente capítulo se abordará la investigación de campo 

que sirvió para conocer los alcances y limitaciones del vinculo 

escuela-comunidad en el centro Nezahualpilli. 

Este capítulo está dividido en tres partes. La primera, 

presenta la metodología seguida en la investigación. La segunda, 

expone el "conocimiento objetivo" de la realidad que se obtuvo al 

realizar el estudio descriptivo. En la tercera se desarrolla la 

interpretación y significado que la población da a su realidad. 

Finalmente presentamos conclusiones de este capitulo, mismas que 

retomamos en el capítulo IV para elaborar las conclusiones y 

propuestas generales de la investigación, 

En la Metodología planteamos en primer término el objetivo de 

la investigación, los supuestos teóricos que orientaron el proceso 

del estudio, la hipótesis de traba.jo y descripción operacional de 

las variables, así como el universo de la investigación. 

Posteriormente se hace una reflexión acerca del enfoque 

metodológico apropiado para evaluar 

educativa de los padres ci.e :familia 

realidad. 

la contribución de la praxis 

en la trans:formación de la 

Al :final de este apartado se describe la estrategia 

metodológica elegida para la presente investigación, misma que 

comprende el "estudio descriptivo" y el "análisis cualitativo". 

En el Conocimiento Objetivo de la Realidad, se presentan los 

resultados del estudio descriptivo abordando cada una de las 
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variables: 

niveles de part.1c1pación 

educativo 

en la construcción del proceso 

componentes de la concepc.1ón y acción educativa (Objetivo 

educativo, Relación entre los integrantes de un grupo y Tipo de 

aprendizaje que se apoya en escuela, familia y comunidad.\ 

- componentes de la praxis educativa (Concepto y Acción). 

En el último apartado, Interpretación y Significado que la 

Población da la la Realidad Investigada, se describe y analiza el 

proceso seguido por el grupo participante en la construcción 

social de la realidad. Surge de la necesidad de confrontar con la 

población participante la realidad "objetiva" -con lo .:;¡ue el 

modelo clásico de investigación daría por terminado el proceso. 

Consideramos esta etapa como el momento mas relevante de la 

investigación ya que al retomar el significado que un grupo social 

da a su realidad damos un paso adelante en su 

in terpre tac.ión. 

Para su presen tac1ón se expone el desarrollo de las tres 

reuniones de. análisis, en donde se reflex.ionó acerca de: 

1a. reunión. a) la influencia de la participación en el 

Za. reunión. 

Proyecto, en una praxis educativa 

transformad0ra 

b) las limitantes en la escuela, familia y 

comunidad, ___ para llevar a cabo esta praxis 

a) las diferencias en la concepción y acción 

educativa; por niveles dé part1c1pación 

l>) la vau.a ... de las ticn1cas empleadas 
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3a. reunión. a) las causas que dP.terminan diferentes niveles 

de participación, analiza ncto variables 

- alternativas 

Finalmente consider-amos necesario plantear algunas 

conclusiones que integran tanto los resultados de la investigación 

como el proceso de aprendizaje que siguió el grupo a lo largo del 

trabajo. 

A continuación presentamos un cuadro que resume el diseño de 

la investigación: 
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PROCESO EVALUATIVO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL VIHCULO 

ESCUELA COMUNIDAD 

¡---------- ---------- 1 

1 1 1 1 
1 1 

SUPUESTOS TEORICOS 

* Educación y cambio social 

* Cambio social y trans:formación de la realidad 

* Proceso dialéctico entre concepción y acción 
1 

* Construcción social de la realidad (objetiva y subjetiva) 1 
1 

1 
1 
1 

* Praxis educativa y cultura popular 

* La autono ... Ia como ob.Jetivo de la educación 

* Relación horizontal democrática en los grupos 

* AprendizaJe activo e2 escuela, :familia y comunidad 

I i ,----· _____ fi_·------------. ~ 
1 1 1 1 1 

I l OBJETIVO HIPOTESIS • I 
1 

1 1 
1 1 ------------------------ 1 1 

~---------------------------~ ------------------- ·-------~ 
r-----------------------------------------------------------1 
1 1 
I METO DO LOGIA I 
1 
I CONOCIMIENTO OBJETIVO 
1 
1 
1 

DE LA REALIDAD 

INTERPRETACION Y 

SIGNIFICADO DADO 

¡ POR LA POBLACION I [ __________________________ .J:..J,------- ____________________ : 

ESTRATEGIAS DE ACCION: 
1 

L ________________ ----------------------------------------------- 1 
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1. Metodología 

De acuerdo a. la concepción de cambio social que estamos 

manejando, el papel que debe asumir la pedagogía y en particular 

un proyecto educativo popular en el nivel preprimario, será el de 

contribuir en los procesos de transformación social. Un elemento 

básico para el cumplimiento de este objetivo, se da en el Centro 

Nezahualpilli al constituir a la escuela en un espacio de 

participación para los adultos de la comunidad. 

De esta manera, al exponer y analizar necesidades y problemas 

de interés común entre los agentes educativos locales 

(coordln:!.doras de grupo y padres de familia), se propicia el 

desarrollo de un proceso no formal de educación de adultos que en 

primera instancia :fortalece el vinculo escuela-comunidad. Esta 

acción educativa que se emprende con los padres al caracterizarse 

por la realización de acciones producto de la reflexión, logra 

ejercer una praxis social orientada a la transformación de la 

realidad. 

Para conocer hasta. que punto el Proyecto genera un proceso de 

transformación de la realidad en la población participante, es 

necesaria la revisión 'continua de este proceso con la colaboración 

de todos los involucrados (padres de familia, agentes educativos 

locales y externos). 

Realizar un trabajo de estas características implica asumir 

el concepto de evaluación como una etapa intermedia del proceso 

educativo, y no como el término de éste, con finalidad en sí mismo 

y de carácter valorativo. Es decir, la evaluación adquiere un 
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significado de retroalimen-r.ación en el proceso de construcción de 

la realidad social. 

Al realizar. esta evaluación con Garacteristicas de 

1nvest1.ga,;ión participativa, la población t.oda vive un proceso de 

apren,1izaJe que contribnye a la apropiación de su realidad y su 

consecuente praxis transformadora. 

Es por ello que planteamos el obJetivo de la investigación en 

los siguientes términos: 

Evaluar la praxis educativa de los padres de familia y su 

con tr 1bución al proceso de tr·ansformación de la realidad. 

La evaluación del nivel de transformación alcanzado por los 

adultos que participan en el Centro Nezahualpilli, se désarrolló a 

partir de los siguientes supuestos teóricos: 

La escuela tiene capacidad de incidir .junto con otras 

instancias \poU:ticas, religiosas, laborales), en los procesos 

de cambio sociar. 

Para medir la trascendencia de la escuela en el cambio social, 

se debe considerar la participación que los integrantes del 

proceso educativo tengan en acciones de transformación escolar, 

familiar y comunitaria. 

Al interior de la praxis social se da un proceso dialéctivo 

ascendente entre la concepción de la realidad y la acción que 

se e.Jerce en ésta. Una aguda contradicción entre concepto y 

acción disminuye la pos1,b1.~i<iad de un proceso transformador. 

La praxis educativa forma parte de la cultura popular, 

entendida ésta como el con.junto de acciones y significados que 

dan sentido a la realidad de los su.Jetos, es decir de su 
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praxis social. 

La educación popular como teoría y práctica de la educación de 

las clases populares, responde a intereses concretos en el 

bloque histórico, e integra la formación de un sujeto social 

activo que participe en la construcción de un proyecto 

alternativo. 

El ob,jetivo de la educación, mas que atender al logro de 

conocimientos o <le contenidos formales, debe orientarse hacia 

la formación de lndivlduos autónomos. 

- Si la escuela crea un ambiente que favorece el surgimiento de 

propuestas educativas por parte de todos los integrantes, se 

propicia una relación horizontal que los lleva a ~,:;umir 

conclentemente la demanda de una acción d.emocrátlca que 

trascienda la escuela. 

cuando una escuela propicia la construcción activa el.el 

aprendizaje a partir de las necesidad.es y ritmos propios de 

niños, padres y agent.es educativos, les permite asumir un rol 

activo en su aprendizaje dentro y fuera de la escuela. 

entendemos el conocimiento de la realidad social como una 

acción que debe abarcar elementos objetivos y subjetivos, su 

investigación debe c,ontemplar una metodología que explore ambos 

-aspectos. 

Con base en el marco conceptual presentado se formuló la 

hipotesis de trabajo: 

Si la escuela promueve la participación de los padres de familia 

en la construcción del proceso educativo, éstos asumirán una 
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concepción y acción educa-.1va en_ !a escuela. familia y comunidad 

que apoya el logro ele la autonomia como ú1:.Jet1vo pr1nc1pal de la 

educación, una relac1.ón hor1zontal-democrat1ca en t1°e los 

J.ntegrantes de los grupos, y la pPomoción de una aprendizaje 

activo en los tres espacios sociales. 

En este planteamiento se estableció una relación entre las 

variables. don,ie el nivel de transfor·mación de los pa 

de la participación. 

A fin de resaltar dicha dependencia, pará ,,,~a participación de 

los padres de familia en la construcción del proceso educativo 

(variable independiente1, se asignaron tres valores o niveles de 

participación: Alta,· Media y Baja. 

El contenido de la variable dependiente se subdividió en tres 

componentes: Objetivo de la educación, Relación entre los 

integrantes y Tipo de aprendizaJe. 

Con base en este esquema se investigar·on los tres espacios: 

escuela, familia y comunidad. Con sus aspectos ideales (concepto) 

y reales (acción). (Ver Anexo il 

Respecto al enfoque de la investigación, es necesario 

r-esaltar que la metodología requirió de una propuesta alternativa 

dado que al abarcar aspectos de la cultura y la realidad cotidiana 

de una población popular, es neccesario un análisis que incluya la 

descripción de la realidad y el significado que la población da a 

esta realidad. 

Las siguientes prem1.sas metodológ1.cas aluden a algunos 

problemas epistemológicos de la concepción asumida. 

En primer término, es importante aclararnos qué estamos 
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entendiendo por realidad social, cómo se construye el conocimiento 

que la pl)blación tiene de su realidad, y si este conocimiento es 

inmuta.ble o d1nám1co. 

La realidad se cons·Lruye socialmente, y es inctependiente de 

nuestra voluntad. De esta forma. la realidad como el conocimiento 

pertenecen a un con texto especifico. El análisis sociológico tiene 

que analizar no una "realidad" social determinada, sino ir al 

contexto en el cual esa realidad se "construye". 

"Así pues, la necesidad de una sociología del conocimiento 

está dada por las diferencias observables entre sociedades, en 

razón de lo que en ellas se da por establecido como 

"conocimien to"(7 3 ), Esta sociología del conocimiento debería 

tratar los procesos por los que cualquier cuerpo de conocimientos 

llega a establecerse como realidad, independientemente de 

criterios de validez o veracidad de dicho conocimiento. Debe 

ocuparse de \o que la gente "conoce" como "realidad" 

cotidiana. 

en su vida 

" ... Dos de las 'consignas' mas famosas y ·mas in-fluyentes de 

la sociologia 

Sociológico' y 

una impartida por DurKheim en 'Reglas del Método 

la otra por Weber en 'Wistschaft und 

Gessellschaft'", se expresan como sigue; para DurKheim "La regla 

primera y fundamental es considerar los hechos sociales como 

cosas ... " y Weber observa que "Tanto para la sociologia en su 

sentido actual, como para. la historia, el ob.jeto de conocimiento 

es el comple.jo de significado sub.jetivo de la acción .... Estas dos 

aseveraciones no se contradicen. La sociedad efectivamente, posee 

facticidad ob.Jetiva y la sociedad, efectivamente está constituída 
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por una activi,iad que expresa un significado subjetivo ... Es 

Justamente el carácter dual de la sociedad en término de 

facticidad objetiva y significado subJetivo lo que constituye su 

'reali,iad sui géneris' ... ".174) 

La vida cotidiana pues, se pr-esenta como una realidad 

interpretada por los hombres de un determinado contexto social. Es 

un mundo que se origina en sus pensamientos y acciones. 

"Ya que la sociedad existe como realidad tanto ob.jetiva como 

subJetiva, cualquier comprensión teórica adecuada de ella debe 

abarcar ambos aspectos. Estos aspectos reciben su justo 

reconocimiento si la sociedad entiende en términos de un continuo 

proceso dialéctico .-;0mpuesto de momentos donde la realidad 

ºexterna" se "obJeti viza" para luego "interiorizarse" en cada 

indi vid uo".(75) 

La relación dialéctica entre conocimiento (pensamiento) 

subjetivo y la práctica 1acciónJ es un hecho incuestionable. La 

realidad deberá ser asumida como un mundo objetivo 1externo), y un 

mundo subjetivo (interno) del individuo y de la sociedad en una 

relación dialéctica entre las realidades estructurales y la 

empresa humana de construir la realidad en la historia. 

No existe una realidad independiente de una subjetivic.ad, ya 

que el acto de conocer la percepción y significación que el 

individuo tiene sobre los objetos es uno de los elementos 

esenciales que permiten conocer la realidad. 

El mundo es una realidad objetiva en tanto esta "ahí" y es 

externa al hombre, y se torna subJetiva en tanto que éste le 

asigna un sentido. El hombre construye un ordenamiento sub.Jetivo 
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del mundo ob_1et1.vo con el cual da sentido y sjgnificado a la 

reallc:idd externa. Este proceso ocurre por medio de ca tegorias 

socialmente establecidas, que determinan la forma de const1•uir la 

realidad, condicionadas por las características que presenta la 

estructura soc.tal y el a vanee general del conocimiento. 

La realidad de la vida cotidiana es intersubjetiva, i:orma 

parte de un mundo que se comparte con otros. Ellos también aceptan 

las obJetivaciones por las cuales nuestro mundo se ordena. Vivo 

con ellos en un mundo que nos es "común". Compartimos una 

conciencia de sentido común de la realidad. El conocim.:.cnto del 

sent1.do común es el que com:;:;arto con otros en la vida cotidiana. 

"La realidad social de la vida cotidiana es aprehendida en un 

continum de tipificaciones que se vuelven progresivamente anónimas 

a medida que se ale.Jan del "aqui y ahora" de la situación que les 

dio origen. La estructura social es la suma de estas 

tipi-ficaciones y de las pautas recurren tes de in ter acción 

establecidas por intermedio de ellas ... La estructura social ·es un 

elemento esencial de la realidad de la vida cotidiana". 

"La -formación dentro de la conciencia del otro señala una fase 

decisiva de socializacj ón. Implica la internalización de la 

sociedad en cuanto tal y de la realidad obJetiva en ella 

establecida, y al mismo t1.empo el establec1.m1.ento subjetivo de una 

identidad coherente y continua".(76) 

Cuando el otro generalizado esta ya en la conciencia, se 

establece una relac1.ón simétr1.ca entre realidad obJetiva y 

subjetiva. Lo que es real por "fuera" se corresponde con lo que es 

real por "dentro". La realidad ob.Jet1 va puede traduc1.rse 
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fác1llaente en realidad subjetiva y viceversa. El lenguaje es en 

este proceso continuo de traducción en ámbas direcciones, el 

vehículo principal. Realiza un mundo en el doble sentido de 

aprehenderlo y producirlo. 

Las dos realidades aunque se corresponden mutuamente, r.o se 

eKtienden de igual maner·a. siempre hay mas realidad "objetiva" de 

1a que se actualiza en la conciencia individual, debido ésto a que 

el contenido de la sociedad está determinado por la distribución 

social del conocim1en to. 

"El vehículo mas importante d.el mantenimiento de la realidad 

es el diálogo. La vi<ia cotidiana del individuo puede co.nsiderarse 

en relación con la puesta en marcha de un aparato conversacional 

que mantiene, modifica y reconstruye continuamente su realidad 

subjetiva. La gran parte, cuando no la totalidad del diálogo 

cotidiano mantiene la realidad subjetiva".(77) 

Anal:izar el rol que el conocimiento tiene en la dialéctica 

entre individuo y sociedad, entre identidad personal y estructura 

social, proporciona una perspectiva complementaria en toda área de 

la sociología. Hay una relación recíproca entre los procesos 

institucionales y los universos simbólicos legitimadores. En la 

dialéctica entre naturaleza y el mundo socialmente construido, el 

propio organismo humano se transforma. En esa misma d1aléct1ca, el 

hombre produce la realidad y por lo tanto se produce a sí mismo. 

"La investigación empírica sobre la relación de las 

1nstituc1ones con los universos simbólicos legitimadores, 

contribuirá grandemente ·a la comprensión sociológica de la 

sociedad contemporánea".(76) 
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La investigación participativa persigue construir el 

conocimiento con la participación de la población o el grupo 

estudiado y el agente externo o investigador. Este se aproxima a 

la realidad con un esquem3. de pensamiento que impone un sentido al 

sujeto o hecho que investiga y por otra parte, los sujetos 

investigados tienen por su experiencia y práctica social en el 

mundo otras construcciones y significados sobre la misma realidad. 

El proceso de análisis de la realidad, la recolección de la 

información e interpretación de los procesos sociales son asumidos 

en forma dialógica, tanto por el investigador como poi" el 

investigado, como una actividad neutral, al convertirse el 

quehacel' de la investigación en una acción que el colono asume 

como una situación de su· propia realidad. 

El desarrollo de la actividad científica se convierte así en 

una instancia en la cual los actores investigador e investigado 

enfrentan· en común un problema, en el que los sujetos aportan sus 

respectivos marcos de referencia para analizarlos y cuyo resultado 

contribuye a comprender o asumir conciencia del problema, de su 

naturaleza y de los caminos posibles para superarlos. 

La presente investigación s::. bien estuvo orientada bajo 

principios generales de la investigación participa ti va, no se 

rigió por ellos en un sentido estricto. De esta manera, el uso de 

técnicas de recolección de la información, se completó con otras 

que trataron de ir mas al fondo de la problemática social a 

estudiar. 

El diseño de investigación se elaboró considerando por un 

lado la descripción objetiva de la realidad, y por el otro el 
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punto de vista sub.Jetivo de las participantes. Por ello planteamos 

como eleT.ento introductorio un estudio descriptivo para determinar 

la relación entre 13.s variables mane.¡adas. 

Conforme se iba construyendo esta descripción se :fueron 

desarrollando, con los su.Jetos investigados reuniones de análisis, 

de esta manera el signi-ficado que la población da a su propia 

realidad orientaría el análisis cualitativo, aspecto central de la 

metodología propuesta. 

a) Estudio Descriptivo 

Se determinó la realización de entrevistas individuales para 

abordar la concepción y acción (praxis¡ de los participantes, en 

tres ámbitos: escuela, familia y comunidad. 

A -fin de garantizar la confiabilidad de la información 

obtenida, desarrollamos la entrevista en dos sesiones, explorando 

en primer término la acción educativa. De esta. manera la persona 

entrevistada describía su forma de proceder en situaciones 

cotidianas y el tipo de relación que establece con su familia y la 

población en general, sin apoyarse directamente en concepciones 

ideales que pudieran :falsear la respuesta. 

En un segundo momento aplicam0s un cuestionario con preguntas 

equivalentes a las de la primera sesión pero manejadas en un plano 

conceptual, así el entrevistado daba su punto de vista respecto a 

lo que deberían ser la escuela, familia y comunidad. 

Para estas sesiones elaboramos una guía de entrevista con 

pr·eguntas abiertas; a las posibles respuestas se les asignaron 
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valores que las ubicaban como favorables (a) o no favorables ·(b), 

a la concepción y acción educa ti va ideal para el proyecto que 

podemos resumir en el logro de la autonomia como objetivo 

principal de la educación, una relación horizontal-democrática 

entre los integrantes de los grupos sociales y la promoción de una 

aprendizaje activo en la escuela, familia y comunidad. (Ver Anexo 

2) 

El entrevistador debla registrar la respuesta y ubicarla en 

un valor especifico, en caso de no contar con información 

suficiente se planteaban preguntas complementarias tratando de· 

obtener una respuesta identificable con el valor "a" o ."b". Para 

facilitar la codificación I no forzar una respuesta para los 

valores establecidos, se agregó un valor "c" 

indefinidas. 

a las r-espuestas 

Para completar la descripción objetiva del comportamiento de 

la población por ni veles de participación, se planteó la 

necesidadde utilizar la estadistica inferencia l. 

Para ello se determinó realizar un estudio de análisis de 

varianza, a nlval sen~ral a partir d.8 las s1gu1~nt8s variables: 

Dependientes. 

Ai Los componentes de la praxis (concepto y acción) 

A2 Los componentes del concepto y acción educativa (ojetivo 

educativo, relación entre los integrntes de un grupo y 

tipo de aprendizaje) 

Independiente. 

B Los ni veles de participación en la construcción del 

proceso educativo (alta, media y baja) 
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A fin de detectar entre que parejas de medias se encuentran 

las diferenci.as significativas se efectuó la prueba DHS de Tui<.ey. 

Una vez estruct.urado el diseño de la investigación proceciimos 

a delimitar el universo de traba.Jo. 

Consideramos q·ue la aplicación de una fórmula estadística 

para determinar la muestra del estudio, reducía el grupo a tal 

grado que se lim.l. taban las posibilidades de discusión ,Para la 

reunión de; análisis. Por tanto decidimos trabajar con una 

población 30 madres de familia, distr.l.buída equ.l.tativamente en 

tres grupos con diferente nivel de participación en la escuela. 

Para evaluar los niveJes de participación de los agentes 

educat.l.vos (madres de familia y coordinadoras de grupo) en el 

proceso educativo, se consideraron dos aspectos: la información de 

las coordinadoras de grupo y ios resultdos de las evaluaciones 

realizadas 

Con ' 

en 
y 

base 

el 

en 

primero y segundo trimestres del año escolar. 

este criterio se formaron los grupos al _azar 

abarcando los tres grados de preprimaria y_ las dos colonias donde 

se desarrolla la experiencia. 

En el grupo A que participa directamente en la construcción 

del proceso educativo, se encuentran madres que han dado 

propuestas para definir la orientación del proyecto, han 

dern<)stra.do 1nterés e iniciativa para inc?rporar acciones nuevas al 

trabajo con niños, padr·es de familia y coordinadoras de srupo, 

responzabllizándose asím.i.sm-o ge la ejecución de dichas propuestas 

y acciones. 

Cabe señalar que en este grupo se ubican principalmente las 

coordinadoras de grupo, a gen tes educa t.1. vos locales responsables 
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del func1.onam1.ento del Centro Nezahualp1lli tanto en lo académico 

como en lo adm1.n1.stra ti vo y financ1.ero. También se incluyen en 

este nivel algunas vocales de grupo y coorct1.nadoras de comisiones 

con una acción educa ti va en la población en general. 

El grupo B que apoya el proceso, se caracteriza por 

el cumplimiento de funciones tanto al interior del salón donde se 

ubica su hi.Jo como para el Centro en general. Son personas que 

colaboran en la metodologia de traba JO con los niños al aportar 

elementos para la invetigación, acompañar al grupo a visitas y 

cumplir con lo que el n1.ño o coordinadora de grupo solicita. 

Asimismo asisten a las juntas y cumplen con ios acuerdos en 

relación al funciona.miento de la escuela, el trabajo cort los niños 

y padres de -fam:i.lia, 

Finalmente las personas del grupo c que se mantienen al 

margen, son quienes establecen con tacto esporádico con la 

coordinadora del grupo y padres de -familia. Los hijos mayores o 

algún familiar tienen la responsabilidad de acompañar al niño a la 

escuela y son ellos quienes in-forman a los padres de las 

necesidades y acuerdos del grupo (que en general no cumplen), 

cuando asisten al Centro realizan actividades o br1.ndan servicios 

en forma individual, es decir no se incorporan a equipos de 

traba.Jo. 

b¡ Análisis Cualitativo 

Se llevaron a cabo tres reuniones de análisis y reflexión 

para interpretar con la población la realidad "obJetiva". 
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Durante la primera reunión, se analizaron las contradicciones 

entre el concepto y la acción educativa que surgieron como 

resultado de la entrevista en la población. Los resultados se 

presentaron en general, sin establecer las dii:erencias en la 

participación. Asimismo, se exploró si ésta ha propiciado un 

cambio en lá. i:orma de pensar y actuar er. la escuela, i:amilia y 

comunidad. 

En la segunda reunión, se revisó la hipótesis de la 

investigación, dándole a la variable independiente su 

especii:icidad de ni veles de participación (al ta, media y baja). 

Con base en el proceso de la entrevista y la ini:ormación general 

de las participantes, se analizó la valid,ez de las técnicas 

empleac:l"S en la investigación. 

Dado que el ob.Jetivo de la investigación no es sólo comprobar 

la hipótesis, sino resaltar los alcanes y limitaciones que la 

relación escuela-comunidad tiene para transi:ormar la realidad, en 

la tercera reunión, con el grupo de mayor participación, se 

reflexionó acerca de las ca usas de los ni veles de participación en 

el Proyecto, mismas que se habían venido planteando desde el 

inicio de la experiencia. 

lJna vez verificada la hipótesis, y habiéndose comprobado que 

el grupo de mayor participación ha tenido una transi:ormación de 

concepto y acción mayor que la de los grupos de mediana y baja 

participación, era necesario: 1o. indagar en las causas de esa 

mayor participación y de las diferencias entre los tres espacios 

investigados (escuela, familia y comunidad), y 2.o. lanzar 

propuestas de tPabajo a partir de esas causas que pueden apoyar 
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una mayor vinculación entre la escuela y la comunidad. 

2. Conocimiento ObJetivo de la Realidad 

Con base en lo_s res u! lados de las entrevistas, realizamos, un 

primer nivel de análisis descpriptivo (79) para evaluar el 

comportamiento de los componentes del concepto y la acción 

(objetivo educativo, relación entre los integrantes de un grupo y 

tipo de aprendizaje¡, en cada uno de los · grupos. En un segundo 

momento se plantearon hipótesis específicas para utilizar el 

análisis de varianza y la prueba DHS ,de TuK.ey, y obtener así el 

cr1ter10 estadistlco que daría el grado de significanc1a a las 

diferencias 

participación 

educa ti va. 

encontradas, así como la relación entre la 

y los componen tes del concepto y la acción 

En este nivel de análi.<Jis la hipótesis: "Si la escuela 

promueve la participación de los padres de familia en la 

construcción del proceso educativo, éstos asumirán una concepción 

y acción educativa en la escuela, familia y comunidad que apoya el 

logro de la autonomía como objet1 vo principal de la educación, una 

relación horizontal-democrática entre los in te gran tes de los 

grupos, y la promoción de una aprendizaJe activo en los tres 

espacios 

escuela. 

sociales", fue comprobada sólo al 

Lo r'elativo de estos res ul tactos 

interior de 

se manifestó 

la 

al 

confrontarlos con el análisis cual1 ta ti vo donde la comprobación de 

la hipótesis se amplia. 

A continuación presentamos la descripc1.6n de la realidad 

abordand9 en forma conjunta los dos n.Lveles de análisis 

(descriptivo e tnferencial) en cada una de las variables: 
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niveles de participación: alta, media y baJa (variable B) 

componentes del concepto y la acción: objetivo educativo, 

relación entre los integrantes de un grupo y tipo de 

aprendizaJe (var.1.able A2¡ 

- componentes de la praxis: concepto y acción \Variable A1¡ 

a1 Niveles de participación 

El aspecto mas global de la investigación se refiere al 

efecto de la participación en la concepción y acción educativa en 

la escuela, familia y comunidad. 

El grupo de madres investigaua.s había sido clas
0

i-ficado de 

acuerdo con su nivel de participación en el proyecto educativo del 

Centro Nezar.ualpilli. Asímismo en el resultadc de las entrevjstas 

pueden ubicarse tres niveles, relacionados con la respuesta de 

cada g1'upo ante las propuestas de la escuela.(Gráficas 1 a 6) 

Considerando los tres espacios que abarca la variable 

dependiente (esuela, familia y comunidad¡ y los componentes de la. 

praxis (concepto y acción), se realizó una comparación entre los 

ni veles de participación (al ta, media y baja), con los que 

obtenemos un análisis mas detallado de los resultados. 

Las diferencias entre los grupús no son iguales para cada une 

de los espacios investigados. al comparar los porcentajes de 

respuestas positivas encontramos que en el aspecto conceptual las 

dl-ferencias tienden a disminuir de la escuela hacia la familia y 

comunidad, presentándose una situación inversa en los resultados 

de la acción. 
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DIFERENCIAS EN'rRE LOS NIVELES DE PARTICIPACION POR ASPECTO 

GRAF!CA 1 CONCEPTO ESCUELA 

cs:::J PODI'rIVO 

G~AFICA 2 CONCEPTO FA~.:IILIA 

.i. ALTA 11 -.MEDIANA 

DIF. ENTRE X 

A - B 10.9 

c 5.9 

16.8 

D. H. S. 13.892 

signif,icativa al 

G.01 

CIF. ENTRE X 

A B '= 7 .1 

B 

A 
~'--,,<"'-=.,<.,<'-4'"'-4 

c 

c 

4.7 

11.8 

13.448 

signi-

rs:::J l'OlllTWO l2ZJ13
HBW..rwo ti p d ntoB':.111100 

Resp. Positivas: Autonomía, Relación Democrática; Aprendizaje Activo 

Resp. Negativas: Heteronomía1 Relación Autoritaria; Aprendizaje Pasi 

vo 
Resp. Indefinidas: Otras Respuestas 
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GRAFIGA 3 

ts:J POl'ITI'lO 

GRAFICA 4 

..i. ALTA 

IS:] PO 91TIVO 
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CONCEPTO COMUNIDAD 

B MEDIANA e BAJA 
u 

P ctl 111Dll~IN!!'O 

A.CCION ESCUELA. 

B MEDIANA e BAJA 
\l 

P ~ mos~nnoo 
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rIF, ENTRE X 

A- B 5.8 

B- e 7.6 

A- e 13.4 

D.H.S, 13, 892 
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GRAFICA 5 

cs::J P091TIVO 

GRAFICA 6 

iS:J POBITIVO 
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ACCIQN F.,tMILJA 

" 

ACCION COMUNIDAD 

t• p __n D 
~ DtDBPIHIDO 
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A - B 4.4 

B - C 8.4 

A- C 12.8 

D. H. S. 13.448 
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DIF. ENTRE X 

A- B 8 

B - e l. l 

A- e 6.9 

D.H.S.: 13.480 
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Cabe resaltar qae en la concepción de comunidad, los tres 

grupos alcanzaron un porcentaje alto de respuestas positivas. Por 

el contrario, en la acción educativa en la comunidad, se 

pres eh taron los porcentajes mas bajos de respuestas 

pos1 t_i v.as.(Tabla 1) 

La situación del grupo de baJa participación, se presenta 

diferente ya que exceptuando la concepción de comunidad, obtuvo un 

porcen\aJe promedio de 1!6.32, siendo el mas bajo de los tres 

· .. ·il gruppp,. 

T AB.I#, 1. PORCENTAJE DE RESPUESTAS POSITIVAS EN ESCUELA, FAMILIA Y 

COMUNIDAD 

NIVEL DE ESCUELA FAMILIA COMUNIDAD 

PARTICIPACION CONCEPTO-ACCION CONCEPTO-ACCION CONCEPTO-ACCION 

~EDIA 

B8JA 

86.0-----85.0 

58.0-----73.0 

38.0----,-1!5.0 

98.0-----85.0 100-----69.0 

78.0-----68.0 93------1!3.0 

55.0-----1!3.0 81------1!5.0 

-- - - ~:¡: _ ... ,:- - - -- - - - - - - - - - - -- --- ---- --- -- - -- --- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - -

;Al reali.zar el análisis de varianza de los niveles de 

part},cip!ación (variable B), encontramos que tienen un e:Eecto 

sigl'}li:ficat,ivo en el. concepto y la acción, estudiados por 

separ_a.éfo.(Tabla 2) 

\¡'n~egrando concepto y acción (praxis), los niveles de 

particÜ>ación no tienen un e·fecto significativo en la praxis 

comunitaria, pero si resultan significativos en escuela y 

familia.(Tabla 3) 
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TABLA é?.. ASPECTOS DONDE EL VALOR DE F ES SIGNIFICATIVO AL 0.05 

FUEHTE DE VARIACION ESCUELA FAMILIA COMUNIDAD 

COMPONENTES DEL CONCEPTO F=1.85i05 F:0.92.976 F=0.69859 

CONCEPTO Y ACCION ACCION F:17 .4992.• F:3,10553 F:4.332.71 

NIVELES DE 

PARTICIPACION 

VARIABLE 

A X B 

CONCEPTO F:11.5757• F:15.3137• F:7.13802. 

ACCION F:18,132.7• F:13,1595• F:5,42.189 

CONCEPTO F:,16908 F:1.89487 F:0,4\5070 

ACCION F:é?.,29805 F=0.63835 F:0,16181 

TABLA 3. ASPECTOS DONDE EL VALOR DE F ES SIGNIFICATIVO AL 0.05 

FUENTE DE V ARIACION ESCUELA FAMILIA COMUNIDAD 

COMPONENTES DE LA PRAXIS F:0,03141 F=,9132.4 F:13.1898H 

NIVELES DE PARTICIPACION F:8,70307ll F:7,62187!! F:é?.,35241 

VARIABLE A X B F:é?.,22118 F:2,03747 F:,90408 
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A fin de resaltar entre qué componentes del concepto y- la 

acción existe una diferencia significativa, se analizaron los 

resultados de la prueba DHS de TuKey.(Tabla 4) 

Las diferencias entre los niveles de participación nos 

indican que la acción en la escuela del grupo con al ta 

participación es significativamente mayor que la del grupo de 

mediana participación únicamente para el tipo de aprendizaje. En 

tanto existen mas diferencias significativas entre los grupos de 

al ta y baja participación. 

En síntesis, los alcances de la participación en la 

construcción del proyecto educativo, para el grupo que se mantiene 

al margen, son mayores en la escuela :;· disminuyen en la familia, y 

para los tres grupos llegan a ser muy bajos en la acción en la 

comunidad. 

TABLA 4. DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE NIVELES DE PARTICIPACION 

COMPONENTES DEL CONCEPTO 

Y ACCION 

OBJETIVO EDUCATIVO 

RELACION ENTRE 

INTEGRANTES DE 

UN GRUPO 

TIPO DE 

APRENDIZAJE 

NIVELES DE PARTICIPACION 

ALTO/MEDIO MEDIO/BAJO ALTO/BAJO 

CONCEPTO FAMILIA 

CONCEPTO COMUNI

DAD 
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b) Componentes del Concepto y la Acción 

Dado que la concepción y acción educati.va . se explora 

considerando tres componentes de una praxis transformadora 

(objet1.vo educativo, relación entre los integrantes de un grupo y 

tipo de aprendizaje¡, resulta importante describir el 

comportamiento de cada uno de estos aspectos al interi.or de los 

grupos, para evaluar la coherenci.a entre, un concepto y una acción 

transformadora. 

Al realizar el análisis de varianza, observamos que los 

componentes del concept.o y acción (variable . Az¡, 

efecto significativo en la acción en la escuela 

sólo tienen un 

(Tabla 2). con 

base en los resultados de 1á prueba DHS de Tukey (Tabla 5), 

podemos decir que es en el grupo de mediana participación donde 

las acciones que favorecen un aprendiza Je activo resultan 

significativamente menores en relación a la forma como se apoya el 

logro de la autonomía como obJeti.vo de la escuela, y una relación 

d..smocrát1ca ~ntre ~l maestro y los alumnos. Es d€cir, la acción en 

la escuela no es totalmente coherente con una praxis 

transformadora. 

Los grupos de alta y baja participaci.ón, mantienen el 

objetivo educativo, la relación entre los integrantes de un grupo 

y el tipo de aprendizaje sin variaciones significativas. El grupo 

de alta con resultados muy positivos y el de baja con niveles muy 

inferiores. 
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TABLA 5. DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE COMPONENTES DEL CONCEPTO 

Y LA ACCION, POR NIVEL DE PARTICIPACION 

COMPONENTES DEL CONCEPTO 

Y LA ACCION 

PARTICIPACION 

ALTA MEDIA BAJA 

obj. educativo/relación entre integrantes 

relación entre integrantes/obj. educativo 

relación entre in te gran tes/tipo aprend ............ acc. ~se. 

tipo aprend./relación entre integrantes 

tipo aprend./obj, educativo 

Obj, educativo/tipo aprend ........................ acc. ese. 

e) Componentes de la praxis 

Uno de los puntos cantrales de la investigación es resaltar 

las co::itradicciones entre concepto y acción (co,nponentes de la 

praxis) al interior de cada uno de los niveles de participación. 

Consideramos que en la praxis se da una relación dialéctica entre 

el concepto y la acción, por lo que estos aspectos deben tender a 

un equilibrio, no contradicción, En la medida en que haya menor 
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con tract11;ción entre concepto y acción la población participa mas 

en el proceso de transformación de la realidad. 

Para la <iescr1pc1ón de este aspecto, en un primer momento se 

sumó el número de respuestas pos1t1.vas, y se obtuvo el porcentaJe 

que representa cada var1.able con respecto al total. (Gráficas 7, 8 

y 9) 

GRAFICA 7. 

GRAFICA 8. 

RiISPUEST.AS POSITIV..!\.S 
GRVPO A 

RESPUESTAS POSITIV.A.S 
GRVPO JI. 

-13.3-

A, Bl.lt'"'.IEL.I.. (J B.om 



GRAFICA 9, 

TRANSFORMACION DE LA REALIDAD ... 

.RJJ:;SPUEST.A.S POSITIY.A.S 
l..tRVPD C 

En general se observa que en esta comparación tamblén se 

pueden establecer los tres niveles de participación que hemos 

venido manejando, dado que los resultados son mas homogéneos en el 

grupo de alta participación que '20 el de media y baja 

respectivamente. 

Por otro lado, la concentración de respuestas positivas por 

grupo, nos permitió resaltar los aspectos donde existe una 

variación mayor entre la concepción y acción educativa. (Tabla 6) 
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TABLA 6. ESPACIOS DE MENOR Y MAYOR V ARIACION ENTRE CONCEPTO Y 

ACCION POR NIVELES DE PARTICll'ACION 

NIVEL DE AMBITO DE MENOR VARIACION AMBITO DE MAYOR VARIACION 

P ARTICIP ACIOrl 

ALTA 

MEDIA 

BAJA 

con,:;epto acción 

ESCU ELA .•••• 16.6:r.---16.3:r. 

F AMIL IA ..... 18,9:r.---16,2 :r. 

ESC U ELA ..... 12,21,---15,2% 

concepto acción 

COM UNID AD .. ,19,iX--13,2:r. 

COMUNIDAD .•• 22,Ll-X--19.5:r. 

COMUNIDAD, .. 25. 9:r.--1Ll-.5 :r. 

Hasta el momento hemos encontrado que la acción. está por 

debajo de la concepción ideal que se tiene respecto a este actuar. 

Sin embargo, esta situación no se presenta de la misma manera al 

analizar los grupos por separado (Tabla 7 y gráficas 10, 11 y 

12).Es en el espacio escuela donqe los tres grupos (alta, media y 

baja participación), realizan acciones que favorecen una relación 

democrática entre maestro, padres y alumnos. Acción que sobrepasa 

su concepto en este mismo aspecto. 

TABLA 7. ASPECTOS DONDE L .. '\ .ACC!OR ES SUPERIOR AL CONCEPTO 

NIVEL DE COMPONENTES DEL CONCEPTO Y ACCION 

PARTICIPACION obj. educativo rel. entre integrantes tipo aprend. 

ALTA .••..••.....••.•••.•.•••.•..• ESCUELA 

MEDIA ........ ESCUELA ............. ESCUELA 

BAJA, ...... ,, ESCUELA .... , ........ ESCUELA ............ FAMILIA 
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OBJETIVO DE LJI. EDUC.A.CION 
GRAFICA 10, oauws A,ll y c. 

100.00,i: ~-----------------------,-.-----, 
~- ./ .. /\\ .,....,.. ............. .,,..,,,.· / \\ 

e<:i.oo,i: -¡j,______ , _.,/" ""-.._ ,,.,,- j' \ \ 
1 -~ - ,..~ ·--.................. .,,.,/ / . \\.\ 

eo .. oo~ -¡ ./""--------- /' í -~ '- \ 
1 --~,.. '·E(//\\\ l 
1 

, .._ / ,,1 \,\\\ / .. / ----...... -....... 
70,oo:e; --i ,/ --.__ /' _,/ \, ~ \\ 1

1 

"1/ ---1 
1 _./ --..¡. ; \ \ 

00.00,i: ·f. // \\ \ 't 
~o.oo~ J __ ....---_________ / \\ 1 +---~ -....___ / \\ 
"'·ºº" j -------------..... __ ..¡_/ '~ 

00,00!51: -1--,f------------~-----~-----~-------l-4 

e om<J>o A 

GRAFICA 11. 

e GRUl'Q A 

.lL., BSC' .. c. cou . 
VARIA.BLEIJ 

+ G:&VPQ B <> GRUl'O C 

RELACION DE LOS INTEGRANTES 

ORUPQII A,ll Y C, 

VARIABLED 
+ QR'UPO B <> QR1JPO C 
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GRAFICA 12. 
TIPO DE .APRENDIZ.A.TE 

1Jl\VP09 A,B Y C, . 

VARIABJ.B9 
e GR\J:FO A. • GRUPO B ó GRUPO O 

Al gra:ficar los resultados de cada uno de los grupos 

comparando el concepto y la acción, se observa en los tres niveles 

una amplia diferencia en la comunidad (Gráfica 13). Recurrimos a 

los resultad.os del análisis de varianza (Tabla 3) y de la prueba 

Dnn no de TuKey y encontramos que el grupo de mediana participación 

es el único con una diferencia significativa en este aspecto. 
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GRAFICA 13. 

100,oet 

00.009i! 

l!O.OOQI 

70,oo.i& 

GO.oo.1i 

50.CQ11 

l'RANSFORMACION DE LA REALIDAD,,, 

Comparación entre respuestas positivas globales -
del concepto y acción en la escuela, familia y -
comunidad por nivel de participación. 

/ 
/\ \ 

/,A\\ 
'¡ \ 

1 
la.OOill-;---------.----------,---------.---------,.----~----1 

e. ESCUELA A, ESCUELA C, FAMILIA A, F'AlAIUA C, COMUNIDAD A, COM, 

a GRUPO A AL TA BAJA 

Los datos hasta aqui descritos se <ilscut1eron en reuniones de 

anállsis a :fln de incluir en la interpretación elementos 

sUbJetivos de la población participante en la investigación, que 

enriquecen el conocimiento de la reaUdad. 

En resumen: 

a1 Ni •.re les de Participación. La part1cipac1ón tiene un efecto en 

la praxis. Un anál1si~L g~11eral resalta que las, diferencias 

significativas se encuentran entre los grupos de alta y baja 

part1c1_pac1ón, en el concepto de escuela. Analizando los 

componentes del concepto y la acción en la escuela, familia y 
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comunidad, nuevamente las diferencias significativas se. 

encuentran entre los grupos de alta y ba.Ja participación. 

Una conclusión importante referente al alcance de la 

participación en la construcción. del proyecto educativo, es que 

para el grupo que se mantiene al margen, los efectos son 

mayores en la escuela y disminuyen en la familia, y para los 

tres grupos llegan a ser muy bajos en la acción en la 

comunidad. 

Componentes del Concepto y Acción. El grupo de al ta 

participación obtuvo resultados muy positivos en los tres 

componentes del concepto y la acción frente a los del grupo de 

ba.ja participación que fueron muy inferiores. 

Unicamente en el grupo de mediana participación &xiste una 

diferencia significa ti va entre los componentes de la accióri en 

la escuela. Es decir, esta acción no es totalmente coherente 

con una praxis transformadora. 

c) Componentes de la Praxis. Al analizar la coherencia entre 

concepto y acción (praxis), en los tres niveles de 

participación hubo una diferencia significativa en su praxis 

comunitaria, es decir, entre su concepto y acción. 

En general, el concepto de familia y comunidad ·es mas alto 

que su acción. En la escuela sucede lo contrario, la acción 

sobrepasa al concepto. 
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3. Interpretación y signLficaclo que la Población da a la Realidad 

Investigada 

Dados los fundamentos de la metodología propuest.a, para la 

interpretación de la información es fundamental integrar el 

significado que la población da a la descripción ob.Jet1va, y a 

partir de estas aportaciones integrar el conocimiento de la 

reall.dad social. 

El proceso de 1nterpretac1ón y signu:icación se llevó a caJ)O 

en sesiones d.e análisis y reflexión con el grupo participante en 

la 111 vest1gación. 

El tema para cada una de las reuniones derivó de los 

resulta dos parciales que se iban . obteniendo en el estudio 

descripti.vo. Es así como las dos etapas: descriptiva y de análisis 

cualitativo se desarrollaron paralelamente, lo que enriquece ámbos 

procesos. 

aJ Partic1pac;1ón en el Proyecto y Praxis Transformadora 

Con el propósito de analizar los resultados de las 

entrevistas con las participantes en la investigaión, se llevó a 

cabo una primera reunión de reflexión y discusión. A ella fueron 

convocadas las .30 mad:!'.'es de la muestra y se presentaron los 

resultados globales, sin dividir por niveles de participación. 

En un primer momento de la reunión se presentaron 

afirmaciones positivas sobr-e el concepto y la acción ideal de 

escuela, familia y comunidad, y gráficas de barras que mostraban 

las 1'espuestas favorables o no a las afirmaciones y confrontadas 

entre el concepto y la acción. 
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Las frases fueron las siguientes: 

"La escuela forma niños responsables, seguros, independientes 

y creat.1vos" 

"En la escuela, el maestro y alumnos juntos deciden cómo y 

qui. van a aprender" 

"En la escuela el niño aprende explorando, inventando, dando 

su opinión" 

"En la familia educamos a los hijos para que sean seguros, 

creativos y responsables" 

"En casa, papá, mamá e hijos se organizan y aprenden juntos" 

"En casa todos podemos aprender" 

"En la colonia podemos ser respGtnsables, expresar nuestra 

opinión y solucionar los problemas" 

"En una colonia las ·autoridades y la gente toman acuerdos 

juntos" 

"En la colonia también aprendemos" 

Ejemplo de las gráficas presentadas: 

En un segundo momento se analizaron en tres equipos las 

siguientes preguntas: 

lAsí pensaban antes de participar en Nezahualpilli? (haciendo 

:i:-e:ferencia a las 'respuestas afirmativas al concepto ideal de 

escuela, familia y comunidad)¡ si así pensaban, lse 

sintieron apoyadas?, si cambiaron de ideas, comenten por qué 

y cuándo cambiaron. 

lQué dificultades han tenido para llevar a cabo lo que 

piensan? (haciendo re:ferencia a la disparidad entre los 

resultados del concepto y de la acción). 
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La intención era integrar los equipos según la clasificación 

que las madres habran tenido en el grupo de la muestra: 

participación en la construcción del proyecto, apoyo o posición al 

margen del proceso educativc. El ob.;etivo era el de propiciar· la 

reflexión e intercambio en los grupos siguiendo su composición 

homogénea demostrada en los resultados de una primera codificación 

de las entrevistas para evitar inter-:ferencias en las opiniones de 

un grupo a otro; y por otro lado, explorar constantes en la 

discusión de las dos preguntas presentadas en los tres grupos. 

La asistencia tenida en esta primera reunión de análisis es 

significativa en tanto que refleja los niveles de involucración 

de la población de la muestra en el proyecto en general y en la 

investigación en particular. De un total de 10 madres por grupo, 

asistieron 9 de alta participación, 6 de media y cuatro de baja. 

Mientras en el grupo de alta participación la única 

inasistencia fue .Justificada, en el grupo de baJa participación, 

los motivos dados por las faltas a la reunión, parecían ser 

.Justificaciones a la carencia de interés por parte de las madres, 

o dificultades de permiso de los esposos. 

De los comentarios surgidos ante la pregunta ·,,¿Hubo cambios 

en su manera de pensar y de actuar a partir de su participación en 

el Proyect,Y?, pod.emos concluir: 

En el grupo de alta participación. 

Tres de las nueve madr:_e.s asistentes afirman ya pensar así 

antes de su participación en el Proyecto. Comentan que el 

Nezahualpllli ayudó a encontrar el cómo a qll.ienes ya tenían una 

idea de que las cosas podían ser diferentes. 
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Sus comentarios aluden principalmente a su experiencia 

i'amilia:r y escolar, poco a la comunitaria: 

"Yo criticaba la forma de presionar a la muJer y a los 111ños. 

Yo pensaba así desde antes. Cuando entré, me encontré" 

"Mi mamá por ser madre soltera nos enseñó a ser independientes 

y en Nezahualpilli reai'irmé" 

"Estuve mas centrada. Reai'irmé mi personalidad, mi manera de 

ser" 

Las otras seis integrantes del grupo opinan haber cambiado a 

partir de su participación en el Proyecto: 

- "Siempre viví como con miedo y le temía a las personas. En Mesa 

Directiva desperté. Con· los niños era enojona y como aquí se 

le re~peta al niño y se le pide su opinión, ahvra en casa ya 

es dii'erente" 

- "Nunca me había puesto a pensar y me hubiera hecho a la manera 

de la gente que está cerca" 

- "Lo pensé hasta que llegué aquí. Mi mamá no nos dejaba salir a 

la calle. Yo fui asimilando todo poco a poco en juntas 

generales, con distintas opiniones que te abren los ojos" 

En el · grupo de mediana participación manifiestan ya estar de 

acuerdo con el Proyecto desde antes de su participación. Sin 

embargo, en otro momento de la reunión dos miernbros plantean dudas 

sobre la metodología y organización del Proyecto, mismas que 

i'ueron contestadas por otras .. _ integrantes: 

"Ya pensaba así, en una relación de iguales. Había intentado 

formar una Mesa Directiva donde participen los papás y traten 

a los niños igual. así deberían ser las primarias" 
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"Lo sabia en teoria. No habla encontrado escuela que se 

preocupara por niños, papás y comunidad. Lo vi en _ los libros y 

aqui en la práctica" 

En el grupo de baja participación, la pregunta nunca fue 

con testada. Desviaban su atención a puntos de la metodologia del 

Proyecto, en especial al relacionado con el aprendizaje d.e la 

lecto-escri tura. 

Estas dudas tienen que ver con especta ti vas no satisfechas 

por el Proyecto, mismas que manifiestan la no identificación a la 

propuesta educativa. 

En este grupo no se resuelven dudas, se espera a que el 

coordinador las aclare. 

En relación a la pregunta "lqué dificultades has tenido para 

llevar a cabo lo que piensas?", encontramos: 

En los grupos de alta y media participacion, se habla tanto 

de dificultades dentro de la familia, como en las escuelas, sobre 

todo a nivel primaria y en la comunidad. 

Resalta la negativa de los maestros y directores de escuela 

para las propuestas y acciones de los padres, en un afán de 

resaltar "diferencias de nivel cultural y educativo" entre ellos y 

los papás: 

"Las consecuencias hacen que la gente no actúe. A mí me 

expulsaron de la secundaria por dar mi opinion y ahorita ancio 

peleando esto ... " 

"En la escuela primaria no permiten expresarse. Dicen que para 

eso estudiaron" 

Las dificultades en la :familia se dan por desacuerdos con el 
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esposo principalmente sobre cómo educar a los 

dependencia de él para riecidir y actuar: 

hi.jOS y la 

- "Si en la familia hay alguien que sabe defender las ideas, uno 

aprende. Me ho dado trabaJo con mi esposo y los hijos" 

"A mí me ha costado muci:lo liberarme porque en mi famllia el 

concepto de escuela y de maestro se mane.Ja como de segundo 

padre o madre. Me d10 mucho traba.Jo animarme a criticar. F'ue 

como mi liberación" 

En la comunidad, espacio donde se dan mas variadas opiniones, 

señalan: el primero, aunque de índole -familiar, pero de gran 

repercusión en la participación comunitaria, es la dependencia del 

esposo para decidir y actuar independientemente. Entre otros, 

falta de liderazgo y organización; miedo a la represión 

gubernamental: desconfianza de vecinos aute el honesto interés de 

cooperar para el bien común; falta de interés por resolver los 

problemas: 

"Mi esposo me d'ice 'estáte me.jor aquí', no le gusta que salga" 

- "No hay una persona que dirija" 

"Si todos se reunieran para protestar, otra cosa sería" 

"Mi esposo no está de acuerdo. No le gusta la Violencia. Hay 

que soportar lo mas que se pueda" 

- "Yo no me meto porque me pueden decir que a mí qué me importa, 

que yo qué beneficio voy a tener" 

Las dificultades a las que con mas frecuencia hacen 

re-ferencia las madres de baJa participación, tienen que ver con el 

rechazo de sus familiares a la metodología de traba.Jo con niños 

que lleva a el Centro Nezah ualpilli, nuevamente sobre el 
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ap.~endizaje de la lectoescritura: 

"Mi esposo me pregunta y yo le digo que aquí enseñan de otro 

modo. Ya le expliqué, no me dice nada ... Cuando entren a la 

escuela primaria les van a hacer exámen" 

Tres asistentes a la reunión opinan .:10 tener problemas con el 

esposo y contar con su apoyo. 

Ante la pregunta de por qué entonces ponen de pretexto al 

esposo para no ir a las juntas o participar de otra manera en la 

escuela y comunidad, con testan: 

"Yo no estoy todo el d.ía en casa, se me olvidF!.n las juntas, soy 

muy olvidadiza" 

"A mi no me gustan las juntas. Sí es verdad que las señoras 

ponen de pretexto al marido" 

Se sabe por datos obtenidos en las entrevistas y en el diario 

de campo, de cuatro señoras mas de este grupo que se enfrentan al 

mismo problema de "falta de permiso del esposo y sueg1·a11
• 

En este grupo también se señalan como d.ificultades para la 

participación: la falta de interés de la gente por resolver 

problemas y la falta de organización. 

Las conclusiones obtenidas durante la puesta en común 

realizada después de la discusión por grupos, serán presentadas en 

frases textuales porque reflejan el orden de la reflexión. 

Los comentarios se refieren a la pregunta sobre las 

dificultades para una mayor participación en la comunidad: 

"De los maridos depende que se organice la comunidad, de que se 

concien ticen" 

"Las mujeres son las que sienten los problemas de la colonia 
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pues son las que vi ven todo el día. 

están siempre fuera" 

No así los maridos que 

- "Los hombres no viven l•)S problemas en la comunidad, pero sí en 

sus trabajos, donde si se organLzan. 

parte del patrón" 

Viven injusticias por 

"Pero ellos no dejan participar a la mujer, no apoyan ni dan 

permiso. Quieren que se les atienda a ellos primero cuando 

llegan a casa" 

"Le :falta al marido valorarnos y valorarnos nosotras. Tenemos 

la a,pariencia de que el marido vale y uno es la criada de la 

casa. Y cuando se da uno cuenta de que también uno puede, hay 

que aventarse las broncas, pelear los derechos con el esposo, 

no hay que de.jarse" 

- "Pero hay que medir las posibilidades con el marido, también a 

él se le quiere, no se puede estar siempre enfrentada a él. El 

amor, la convivencia del marido también vale" 

"Los maridos se sienten explotados, es el sistema en que 

vivimos. Ellos no son malos, hay que luchar contra el sistema, 

no contra ellos" 

"Ellos tienen que vivir su proceso de acercamiento e 

identificación al Nezahualpilli. Tendríamos que tratar de 

integrarlos a nuestra forma de ser. No han conocido la esencia 

del Hezah ualpilli" 

La dificultad mas sentida por todos se tiene con el esposo. 

La puesta en común gira alrededor de esta relación. En segundo 

lugar, se habla de la dificultad para la organización comunitaria. 

Se concluye que los maridos al no conocer ni valorar lo que 
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las mujeres hacen, no apoyan ni dan 11 permisos., para la 

participación. Sin embargo, se reconoce que ellos vi ven inmersos 

en una problemática ·"Ocial mas amplia que influye al interior de 

la :familia. 

Por tanto, se ve la necesidad de reuniones con esposos, y de 

crear espacios de reflexión y momentos de intercambio entre todos 

donde se discutan todos los problemas vistos. 

La diversidad de comentarios y actitudes tenidas durante la 

reunión nos permiten analizarla con el objetivo de resaltar el 

proceso del grupo en la construcción del conocimiento de su 

realidad. 

La percepción que tenían las madres sobre el motivo de la 

reunión varía según el nivel de involucración en el Proyecto. 

Los comentarios de las personas que se mantienen al margen 

demuestran que su experiencia en Nezahualpilli significa una serie 

de necesidades insatisfechas, antes que un cambio en su forma de 

percibir la educación y por tanto en su forma de vivir el 

aprendizaje. Esta falta de interés orientó la discusión hacia 

otros temas que aunque relacionados con la escuela no permitieron 

una reflexión mas amplia sobre la participación. 

El grupo de madres que apoyan el proyecto educativo del 

Nezahualpilli, y quienes participan en su construcción (grupo de 

mediana y alta participación), demuestran a través de comentarios 

y actitudes que hablar sobre la participación forma parte de su 

realidad, pero adquiere un significado diferente para cada grupo. 

Para el grupo de apoyo, la participación significa responder a las 

propuestas de· otros. 
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En el grupo de mayor participación asumen como propio el 

pr<>olema •ie investigación al integrarse espontáneamente a la 

d.1nám1.ca de d1scus1ón y enriquecerla con comentarios · q;ie no sólo 

1ban a describir las dificultades, sino a superarlas, ·todo esto a 

partir de Experiencias propias: 

- "Es me.jor decir lo que sentimos aunque nos expulsen" (escuela) 

"Aunque se erro.Je el esposo s1. decimos lo que sentimos, uno se 

siente liberada" (familia) 

"Ante problemas nos vamos a lo mas :fácil. Se puede buscar a 

personas que pi.ensen igual para organ1.zarse11 (comunidad) 

Es importante se1'í.ala1·· que este último grupo, desde su inicio 

demostró interés por conocer mas a :fondo el proceso de la 

investigación. 

bl Di:ferencias en la Praxis por Niveles de Participación 

En esta reunión, estuvieron presentes las señoras del grupo 

de alta participación, por ser quienes mas se habían involucrado 

en la investigación. su conocimiento sobre el resto de la 

población participante, permitió aclarar y con:firmar resultados de 

las en trev is tas. 

El objetivo de la reunión era analizar los resulta dos de 

concepto y acción, pero esta vez señalando las di:ferencias por 

grupos según sus ni veles de participación. 

Se habló· de la validez del instrumento y del desarrollo de 

las entrevistas, a partir de los datos concentrados en cuadros, 

que incluían aquellos aspectos de la entrevista que pudieron ser 

-149-



TRANSFORMACION DE LA REALIDAD ... 

confirmados por las coordinadoras de grupo, integrantes del grupo 

de alta participación. Por ejemplo: la :::,articipación de las madres 

en responsabilidades denu·o del Proyecto. El aporte de ideas al 

Proyecto. 

Asimismo se revisó el contenido de la entrevista y la 

veracidad de las respuestas, analizando que tan to refle.jaban su 

concepción y acción. En general opinaron que la entrevista cumplió 

su objetivo y les permitió reflexionar después en mas ejemplos o 

actitudes que podían complementar la entrevista. 

Se contó con información complementaria que confirmó la 

clasificación de los grupos según niveles de participación. 

En esta segunda reunión y a par Vi.r de los datos presentados, 

se llegó a las siguientes conclusiones: 

Las madres que no tienen apoyo del esposo o que viven muy 

reprimidas por él, así como aquéllas que tienen mayores 

necesidades económicas y que trabajan fuera de casa, son las 

que participan menos a nivel comunitario (grupo de baja 

participación) 

Las entrevistas profundizaron mas en el espacio escuela, menos 

en el familiar y menor aún en el comunitario 

Ante los resultados mas altos en la acción frente al concepto, 

encontrados en el espacio escolar y familiar, se comentó que 

las madres que no participan hablan mas de lo que idealmente 

"debería ser". Esto no ocurrió en el espacio comunidad donde 

respondían con prontitud a la situación "ideal" a vivir 

Ante la pregunta de por· qué el concepto de escuela es mas bajo 

que el concepto de familia y de comunidad. (61,2t. en escuela, 
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de 77.7'/. en familia y 91.3;( en comunidad). Se hizo referencia a 

la difusión que los medios de comunicación, radio, tv y prensa 

hacen de discursos democráticos sobre la participación de la 

población en las decisiones públicas, así como de programas de 

orientación educativa familiar. No sucede lo mismo en el ámbito 

escolar, del que en general no se habla ni reflexiona 

públicamente. 

En cuanto al proceso que estába dándose como grupo de 

investigación, durante esta segunda reunión: 

El grupo de mayor participación reflexionó sobre los otros 

grupos en relación a la veracidad de sus respues\as en la 

entrevista, y acerca de; lo atinado de su clasificación por 

ni veles de participación 

Las madres analizan las dificultades para la acción en el grupo 

que se mantiene al margen, con una actitud de justificación mas 

que de . crítica 

Dado que el contenido de esta reunión tuvo un carácter mas 

informativo (resultados de 

participación), ias madres 

entrevistas 

estuvieron en 

por 

una 

niveles 

actitud 

de 

de 

reflexión individual, lo que no permitió una discusión mas 

amplia que incluyera el autoanálisis 

Durante esta reunión asumieron un papel crítico ante las 

acciones del grupo de menor participación principalmente, por 

encontrarse en la situación opuesta. 

-151-



'l'RANSFOR!1ACIOH DE LA REALIDAD ... 

el causas y variables Alternativas de la Participación 

A partir de las dos reuniones anteriores, se· planteó la 

necesidad de explorar las causas que determinaban la 

participación, en los tres grupos de la muestra. lPor qué no se 

daban los mismos niveles de participación-? lA qué se debía? Por 

otro lado, se vio necesario revisar la validez de la información 

obtenida en la primera reunión, referente al proceso de cambio a 

partir de la participación en el NezahualpillL 

Por lo tanto, el propó,sito de la reunión era: discutir la 

posibilidad de otras variables alternativas que determinan la 

participación. 

Revisando datos complementarios sobre estructura familiar, 

situación económica, i:unciones que se desempeñan en el Proyecto, 

añ0s de participacion en él (Grái:icas 14, 15, 16, 17 y 18), 

procedimos a elaborar un percfil de las madres de cada grupo, que 

incluía datos familiares, ,formas de participación en el Proyecto y 

características personales, incformación que apoyaría el análisis 

de la participación. 
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GRAFICA 18. 

10 

arupo l> ¡¡rup" o 

Podemos decir que las participantes que han construido el 

Proyecto (grupo de al ta part1ci.pac1ónJ: 

manifi.estan autoconcepto positivo en aumento. Preocupación por 

hacer valer sus opiniones y ser respetadas en sus decisiones. 

Han plantea,10 propuestas en la familia, escuela y comunidad de 

mayor democracia, criticidad e iniciativa; 

tienen mas enfrentamientos con el esposo, a partir de su 

participación en el proyecto y en acciones comunitarias; 

- no presenta homogeneidad en cuanto al ingreso familiar, de diez 

señoras sólo seis tienen esposo con empleo estable, uno es 

subempleado, dos desempleaqp~ y en un caso hay· ausencia del 

marido: 

son señoras mas identificadas con la investigación dada s.u 

asistencia a reuniones, facilidad para la entrevista, 
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comentarios espó n táneos donde hacen re:ferencia a la 

investigación; 

son señoras con un proyecto personal. 

El grupo de mediana participación, es decir que apoya al 

Proyecto, es sin duda el grupo mas homogéneo y mas :f~cil de 

caracterizar: 

- tuvo una asistencia media a las reuniones; 

son señoras "cumplidoras" en lo que pide la escuela, sin mayor 

iniciativa, participan sin construir; 

tienen un autoconcepto positivo que les da su cumplimiento de 

ser "buenas madres", cuatro señoras mani:fiestan inquietudes de 

un proyecto personal; 

no tienen grandes en:frentamientos con 

responsablemente 

escuela; 

con las necesidades 

el esposo 

o.a los 

porque cumplen 

hijos en la 

su situación :familiar es estable, el esposo es responsable en 

"sus :funciones", respeta las obligaciones de la esposa en la 

escuela de los hijos¡ 

sólo una señora participa en organizaciones comunitarias fuera 

del proyecto; 

son señoras mas identificadas a cambios :familiares en la 

educación de los hijos, con una marcada división de roles entre 

marido y mujer; 

su situación económica es estable, en el total de los casos el 

marido cuenta con un ingreso fiJo y las señoras no requieren 

traba,jar fuera del hogar. 

Quienes se sitúan al margen del Proyecto y por tanto forman 
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el grupo de baja participación: 

- :,on inseguras, con baja autoestima (2 señoras no saben leer); 

no se enfrentan al esposo, proó.ucto de una relación frágil con 

ellos. Temen ser abandonadas o ver disminuído el aporte 

económico del esposo¡ 

económicamente pres en tan di versas situaciones, siete señores 

tienen trabajo estable, tres son subempleados y cuatro señoras 

trabajan fuera del hogar¡ 

dependen del marido o suegra para participar. cinco 

mani:festaron tener problemas con el esposo y hacer lo que él 

dice para no tener co!!.:flictos; 

- asistieron en men~r número a las reuniones. 

A partir de los datos anteriores se preparó la tercera 

:reunión de análisis, nuevamente con el grupo de alta 

participación. 

Al inicio de la reunión se presentó un cuadro resumen que 

concentraba las opiniones dadas en la primera reunión, por los 

tres grupos a las preguntas planteadas. 

Respecto a los cambios en su concepción y acción educativa a 

partir de la particiapción en N:ezahualpilli, confirmaron que ésta 

ha sido un proceso que fue avanzando conforme aplicaron en casa lo 

aprendido en el Proyecto, con resul tactos positivos, "les 

funcionó". Se hizo hincapié en la respuesta del grupo de mediana 

participación, quienes manii:estaron ya pensar así desde antes, es 

decir, estas personas dicen no haber cambiado. 

explicaron esta situación como de falta de 

"contestaron así por no querer cues-tionarse". 
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La reunión se orientó hacia la exploración de las causas de 

la participación a partir de algunas hipótesis que el grupo había 

planteado al inicio del curso, y apoyadas en el perfil de cada 

grupo. Sobre esto concluimos: 

No existe una relación directa entre la participación en el 

Proyecto y los afios en el mismo 

La participación en el Proyecto depende en un inicio de 

características personales. 

- No influye negativa.mente en la participación el contacto con la 

primaria, ni positivamente el que sea el primer hijo en 

Nezahualpilli 

La inestabilidad económica puede llevar a. una concientización 

{grupo de al ta participación) o a un coniormismo y/o apatía, 

poca o baja autoestima y desconfianza hacia la colectividad 

(grupo de baja participación) 

Al descartar la inestabilidad económica como 'factor causal de 

la participación, el grupo abordó aspectos de la vida familiar que 

podrían explicar la concientización. Las madres opinaron: 

"Hay una situación común en la infancia de nosotras, que fue 

dura, por la ausencia del papá. La mamá tuvo que salir sola" 

- "Mi mamá se quedó sola con seis hijos, yo cuidaba a todos, mi 

mamá lavaba y siempre trabajó para darnos dinero, aunque 

teníamos un padrastro. Ei papá se apartó por otra mujer con 

quien se casó, él quiso ayudarnos pero mi mamá no lo dejó" 

- "Mi mamá fue venida de mas a menos y con obligación de mantener 

a sus padres ... marginada de la sociedad por ser madre 

soltera ... no rogó, sólo cuando escaseaba el trabajo recurría 
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a la madrina. Nunca nos hizo falta el papá, mi mamá nos pasó su 

manera de ser, siempre salir adelante" 

Cabe resaltar que nueve de las diez señoras del gri:.po de alta 

participacJ.ón tuvieron una infancia donde fue muy significativa la 

actitud de la madre con personalidad fuerte y que luchó para salir 

adelante. 

A fin de contar con elementos para planear estrategias de 

participación, se propuso deslindar limitantes personales de la 

participación, que sólo explicaban diferencias entre los grupos 

respecto a la escuela y la familia, quedando sin aclarar el ámbito 

comunitario. 

Para ello se hizo énfasis en que la varticipación de los tres 

grupos en la comunidad es baja, El grupo concluyó que esta 

situación ha sido ocasionada por las experiencias vividas de poca 

respuesta de la gente y por la presión de las autoridades. 

Finalmente se resaltó que el Nezahualpilli no ha tenido 

experiencias en organización de la comunidad, por lo que se 

propuso resaltar este aspecto en la estrategia de vinculación 

escuela-comunidad, para el ciclo escolar 86-87. 

En esta tercera reunión el proceso de reflexión había llegado 

a un nivel que permitía una dinámica fluida en donde se retomaban 

consecu ti vamen te los comentarios de las participan tes. Asimismo, 

se asumió una actitud de autocrítica que demostraba una 

preocupación por encontrar los móviles de su participáción, a 

partir de su propia experiencia. 

Para las señoras este. análisis no sólo significaba poder 

conocerse a sí mismas, sino contar con elementos para promover la 
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part1c1pación en los otros. 

La autocrítica se desarrolló en dos planos, "t+no de tipo 

individual, que profundizaba en aspectos del pasado familiar, y 

otro a nivel de grupo Nezah ualpilli d0nde se revisaban las 

acciones que apoyan proceos de transformación en la comunidad. 

Respecto a este último punto se detecta la necesidad de 

vincularse a otros grupos con fines comunes a las metas del 

Nezah ualpilli. 

Tanto para el objetivo de esta investigación como para el 

proyecto Nezah ualpilli en general, el momento al que estaba 

llegando el grupo adquiere relevancia en tan-t:0 que permitía a las 

madres tener ccnciencia de que su buen nivel de participación es 

resultado de un proceso de cambio, que puede ser cotr.~3.rtido con 

quienes actualmente tienen menor participación, al tiempo que 

requiere del apoyo de otros grupos para consolidarse y trascender 

socialmente. 

El proceso seguido en las reuniones de reflexión nos lleva a 

destacar los siguientes aspectos: 

Los padres que asisten al Nezahualpilli reconocen la 

influencia de la participación en su praxis. La influencia de la 

participación en el Proyecto ha sido mayor en la praxis escolar, 

espacio que ha brindado experiencias que una vez reflexionadas 

permiten sugerir con facilidad estrategias para una mayor 

participación. 

En la escuela la práctica sobrepasa al concepto que de ella 

se tiene, debido a la diversidad de experiencias de participación 

que el Proyecto promueve. Esto no sucede en la familia y comunidad 
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donde las experiencias que promueven el logro de la autonomía, una 

relac1.ón democrática y un aprendizaJe activo son menores,· la 

concepc1.ón que de ellas se tiene es superior- a la acción. 

La praxis familiar reconoce la in-fluencia de la 

participación en el proyecto, sin embargo la acción al inter1.or de 

la famil!a se ve limitada por el tipo de relación con el esposo, 

padres o par len tes cercanos. 
155 

Una reflexión mas ampha se desarrolló al hablar de las 

limitantes de la praxis comunitaria. El no contar con experiencias 

de part1cipac1ón en la comunidad (situac1.ón común en los tres 

niveles de part1.cipación), hizo mas difícil llegar a conclusiones 

acerca de las causas de la baJa participación, y por tan to llegar 

a definir estrategias de cambio. 

Lo anterior nos lleva a deducir que la realidad escolar 

proporciona exper1.enc1.as concretas para reflexionar acerca de la 
¡ 

prax1.s familiar y de las instancias, grupos y organizacione que 
¡ 

ofrecen · alter'nat1.vas de participación para transformar la 

realidad. En el Proyecto Nezahualpilli esto se ha dado, sin llegar 

a proponer espacios de organizac1.ón familiar y comunitaria. 

Por tanto, la 1.nvest1gación confirma el supuesto teórico 

antes manejado respecto a la "capacidad de la escuela de incidir 

Junto con otras instancias (polit.1cas, religiosas, laborales) en 

los procesos de cambio social". 

Por otro lado es importante resaltar que la realidad no es 

interpretada de la misma manera en los tres niveles de 

partlcipación, ello debido a los cuversos grados de lnvolucraclón 

en el Proyecto (distinta praxis educatlva), esto da cuenta del 
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proceso de construcción de la realidad. 

La actitud asumida por la po!:>lación participante durante el 

proceso de 1nvest1gac1ón1 refleja tamb1.én un mayor o menor grado 

de apropiación del proyecto en general. 

Finalmente, la evaluación de la participación de los padres 

en el Proyecto constituye una situación de aprendizaje que brinda 

elementos para consolidar, rectificar y proponer cambios 

encaminados al logro de las metas educativas del Proyecto-. 
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1. Sumario 

A fin de enmarcar las <'onclusiones y propuestas de la 

presente investigación, presentamos una sintesis de los aspectos 

teórico-metod-Ológicos del trabajo, remarcando las ideas 

principales que orientaron el estudio. 

PEDAGOGIA Y CAMBIO SOCIAL 

La pedagogía en tanto teoría y práctica de lo educativo, está 

vinculada con otras ciencias sociales y modos de intervención 

social, es por ello que como ciencia, construye su ·objeto de 

estudio, integrando conocimientos científicos de otras ciencias y 

elaborando su propio punto de vista de una manera unitaria y 

coherente, donde el hecho educativo se aborda a partir de una 

teoría de la sociedad en su conjunto. La pedagogía estar 

vinculada reciprocamen te con otras· prácticas sociales,: cumple 

Junto con ellas, pero descte un modo ttpedagógico", 

sociales específicas. 

Estos "usos sociales" varian según Las diferentes sociedades 

y coyunturas históricas, y responden a intereses de las c!ases 

domJ.nantes según los m_odos de producción imperantes. De esta 

manera, la especificidad "educativa" de la pedagogia, adqu1.ere su 

dimensión "política" al conver:§:!f:!I" con otros modos de 1ntervencion 

social en la conservación o transformación de la estructura 

social. por ello ' que hablamos de situaciones 

poli t1co-pedag6¡1cas. 

-163-



CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

La función soci"l.l d.e la educación escolarizada en tanto 

reproductora de modos de vida favorables al proyecto hegemónico ha 

sido expuesta por críticos como Ivan Illich, Althusser, Bourdieu 

y Passerón. Sin embargo, esta visión ha reducido lo pedagógico a 

una relación mecánica y unilateral con lo económico, sin descubrir 

las reales relaciones entre los procesos educativos y los demás 

procesos sociales, y descartando las contradicciones ·propias del 

bloque histórico, vi vidas también en los procesos educa ti vos. 

Estas contradicciones son generadas a partir de la construcción de 

un proyecto alternativo al dom1nante, donde se revalora la 

presioncia activa de los procesos educativos y el papel de las 

instituciones escolares. 

una posi<::ión alternativa a la educación reproductora es la 

teoría de la "educación liberadora" expuesta por Paulo Freire. En 

ella se concibe la concientización como una etapa previa a la 

práctica liberadora, por lo que se descarta la síntesis entre 

conciencia y acción de la praxis político-pedagógica. 

A partir del concepto de cambio social, entendido como el 

proyecto al terna ti vo que lleve a la transformación total del 

bloque histórico, asumimos que la educación junto con otras 

instancias sociales: religión, cultura, etc., refleja una 

concepción dominante de la sociedad, pero al mismo tiempo da 

cuenta del carácter creador y transformador de los sujetos dentro 

de los procesos sociales. La escuela, espacio de la 

superestructura donde el suJeto es interpelado por múltiples 

discursos antagónicos se convierte en un lugar pri vl.legiado para 

la construción del pr·oyecto político-cu1 t ural al terna ti vo, ya que 
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permite a partir de las contradicciones difundir una nueva visión, 

una conducta cívica e individual, una ét1,~a y un modo de vivir en 

favor de la clase subalterna. 

La cultura popular entendida como el conJunto de acciones y 

significados que dan cuenta de la realidad so,::ial de las clases 

subalternas, otorga sentido a su vida cotidiana, a sus 

aspiraciones y expectativas, a sus formas de interpretación y 

construcción de la realidad social. 

La contraposiciót;i a la concep,;ión de cultura que la define 

como un subsistema social que se impone al hombre como una 

real.to.ad acumulada, continua y sin ruptura, está en la concepción 

de cultura popular con carácter histórico que reconoce un papel 

activo del suJ!'!to como su creador. En la pr 1mera concepción el 

pensamiento cultural de las minorias es definido como folcKlor o 

expresión de subculturas, mientras que para la segunda concepción 

eiuste una cultura ~ntagónica a la dominante que subyace en la 

,;uJt.ura popular. Esta cultura subalterna refleJa los contenidos y 

formas de su práctica social, a la vez que integra los que vienen 

de ia cultura of1c1a.l, por lo que resulta acrítlca, dispersa, 

in,;oherente y tradicional. 

La pús1bil1<:lad de los sujetos de asumir críticamente sus 

cont.rad1cc1ones al 1nter1•)r de su práct1.ca cultural, les permite 

contru1r una nueva concepción del mundo y un modo de vida 

contra-hegemónico. Gramsci alude al núcleo del "buen· sentido". 

Reconocer el carácter dinámico de la cultura popular y el 

papel act1vo del sujeto, como su creador, permite valorar ¡¡¡_ l?

educac1ón como producto cuHural, a la vez que como su agente de 
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d1fusión y transformación. 

La educación popular como teoria y práctica de la educación 

de las clases populares, responde al interés de transformación del 

bloque histórlco,y es definida como un proceso global y permanente 

de teor1za.c1.ón sobre la práctica ligada a la organización de las 

clases populares. Educación popular no es toma de conc_iencia, no 

es apr0piarse de una teoría, consiste en la reflexión crítica de 

la acc1ón para enr1quecer y potenciar esa misma acción. 

Los puntos centrales en la concept ual1.zación de las 

exper1encias de educación popular, consideran que hay una realidad 

a ser transformada desde sus bases económico-político-sociales, 

con una participación activa del sujeto popular que se inic1a 

desde la definici.ón del proyecto y continúa con niveles de acción 

colect1 va mas críticos y mas organizados. De esta manera las 

experiencias de educación· popular constituyen instrumentos de 

formac1ón-organ1zación del pueblo a lo largo de su propia acción 

transformadora. 

La educación en tanto educación popular, asume su carácter 

liberador cuando se une con otros procesos sociales, al perm1 t1r 

cambios s1gn1f1cat1.vos en la conciencia y en la práctica social 

cornun1tar1a. 

La educación popular apoyada en la teoría dialéctica del 

conoc1mi?.n to (partir de la práctica, teor1.:ar sobre ella y 

regresar a la práctica), tr)rna a la investigación pa ticipa t1 va como 

el instr-umento idóneo de apropiación critica y de transformación 

de la realldad social. La ruptura de la ·ct1cotomi:a teorra-

práctica, permite abordar la generación conoc1m1ento 
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científico como algo que sólo se logra en el acto de trasformar 

intencionalmente la realidad. 

El proceso de investigación participativa constituye además 

una experiencia e,1•.1cativa por el pape-1 activo que asumen sus 

participantes en la apropiación de su realidad social. su 

integración en el diseño, ejecución, sistema t1 zación e 

interpretación de la información, les hace partícipes de un 

proceso de formación en el que se rompen las r.~laciones verticales 

entre 1nvest1gador-1.nvest1.gado, maestro-alumno• y se opta por 

relaciones mas horizontales de aprendiza Je colectivo. AsI, de 

suJetos investigados pasan a investigadores, de apropiadores de 

conocimientos, a sus constructores. La dicotomía sujeto-objeto 

queda $Uperada en ei proceso de generación del conocimiento. 

La in ves i:.igac1.ón participa ti va al incluir al sujeto 

investigado como sujeto investigador, permite retomar lo cultural 
1 

en su sentido mas amplio, en tanto que no sólo ~studia la acción o 
' 

práct1.ca soc1.al, s1.no que incluye el sign!f icado que esa práctica 

está teniendo par-a el .sujeto. 

El proceso de in vestigac1.ón en tanto 

participativo, surgido de la praxis de los sujetos con fines de 

transformac1.ón, conlleva a experiencias poli tico-pedagóg icas. 

Una experiencia de educac1.ón popula~ se ha venido realizando 

en Cd. Nezah ualcóyotl, Edo. de Mex;. A partir de los pro,;esos en 

ella generados desarrollamos .la, in vestigac1ón. 

La descripción del con texto económico, politico y social 

donde está inmersa la población de Cd. Nezahualcóyotl, permi\e 

reaf'.!.rmar la potencial.!.dad y capacidad de los sectores populares 
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para constru1r organizaciones que generen el cambio social. 

Existen experienc1as que han aportado elementos fundamentales 

en la conformación de estos sujetos populares, El proceso para 

lograr la tenencia de la tierra, primero, y posteriormente 

conseguir la urbanización de las colonias, a través de la relac1.ón 

con diversas instituciones privadas ( f racc ionadoras) y 

gubernamentales que crearon desconcierto por los engaños y abusos 

a que someÜ.an a la población, dió oportunidad de conformar grupos 

independientes de lucha. Esta experiencia organizativa, aunada a 

la acción de grupos que desarrollaron proyectos de educación 

popular ha perm1t1.do que de la lucha reivindicativa se construya 

una conc1.enc1a política tendiente a una organización popular 

perdurable. 

Es importante mencionar .que, si b.len esta posibilidad es 

real, la conciencia política no ha sido alcanzada por la totalidad 
1 
1 

de la población. A pesar de ello, debemos considerar que los 

sectores po.pulares no obreros viven en condiciones de pobreza 

crítica, donde resalta la lucha por sobrevivir y por resolver las 

necesidades primarias y básicas corno punto central de su vida. 

En esta forma de vida destaca la capacidad solidaria y las 

relaciones de ayuda mutua entre la población de Mezahualcóyotl. 

"Este es el gran valor del sector, una reserva de humanidad que 

ellos ofrecen y con la que golpean la conciencia de una sociedad 

que les niega aún la posibilidad de ex1st1r".(80) 

"Sin embargo, el punto de partida de estos sectores, en vista 

a la participación que ellos pueden tener en el cambio de su 

propia situación, pobre."(81) Al respecto importante 
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recordar que el proceso de lucha a que hemos hecho referencia, 

también representó fracasos que han llevado a formar ideas 

pesimistas y conformistas que efectivamente reia ti vizan una 

actitud. positiva frente a cualquier cambio social. 

11 En el caso de los sectores marginales urbanos, las 

condiciones para ·conductas colécti vas de carácter reivindicativo o 

movilizador y para la acción política, suelen complicarse más 

todavía por sus características peculiares. Se ha afirmado que 

estos sectores 'se de:finen por negación, por un conjunto de 

'ausencias' en el terreno económico, su identidad está dada por 

ser los no-productos'. Además, y consecuentemente, se trata de un 

sector carente de unidad interna" (82), En Cd. Nezahualcóyotl poi' 

ejemplo, la.:s familias provienen del interior de la Repüblica y en 

su lugar de origen tienen sus raíces, por lo que no se identi:fican 

con el medio social donde actualmente viven; por otro lado, la 

heterogen~idad de la población es evidente, podemos encontrar 

-fam111as que viven en condiciones de extrema pobreza, junto a 

propietarios de -fábricas de muebles o cadenas· comerciales que 

viven con todas las comodidades. Aün entre los pobres (que son la 

mayoría) la situación es diversa, entre los desempleados hay 

quienes ya han pasado una larga tempo.-ada sin empleo, y obreros 

recientemente expuleados. Si a esi:.o sumamos las rivalidades 

internas, podemos a-fil'mar que 

di-ferencian que las que los unen. 

son mas las cosas que los 

Para explicar esta aparente contradicción respecto a las 

posibilidades de participación organiza ti va en los sectores 

populares debemos retomar la problemática de los grupos populares 
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del sector urbano a tra Véfi de su inserción en el desarrollo del 

capitalismo en Méxlco. 

Desde este punto de vista, encontramos que las carencias y 

modo de participación segmentaría e inestable que <"aracterizan a 

la población de Cd. Nezah ualcóyotl, son resultado de los 

mecanismos que el sistema capitalista pone en :funcionamiento para 

mantener las relaciones de producción y las :formas de organización 

político sociales en beneficio de la concentración del poder 

económico de los grupos dominantes. 

Hemos afirmado que los sectores populares no están marginados 

del desarrollo económico, el capitalismo necesita de ellos: lejos 

de representar una situación de marginalidad estos grupos hacen 

evidente el ca:rácter desigual del desarrollo capitalista. 

Entendemos la rea lid.ad social de esta 

"integración atrofiada" producto del capitalismo 

el proletariado cr-ece, consecuencia de ello 

población, como 

dependiente. Como 

pero debilitado, 

encubierto bajo muchas for-mas -cosa que influye en sus respuestas 

políticas- y desconcertado ante un Estado represivo y 

paternalista. 

La conciencia social y las formas de organización y 

vinculación con otros grupos, están centradas en los niveles de 

interés inmediato¡ su participación en mov il!zaciones 

revolucionarias queda eclipsada al ser cubiertas las necesidades 

inmediatas de terreno y servicios. Ideológicamente valoran el 

acceso a la propiedad privada y el consumo, hacia éstos 

trans'.fieren su problemática de explotación. 

En cada situación histórico-social concreta encontramos 
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desafíos para los proyectos de educación popular. Las 

características del desarrollo capitalista en el Estado mexicano, 

nos permiten ubicarlo actualmente en un modelo de modernización 

social, que se ha derivado del desarrollismo presente en los 60's. 

A pesar de los altos índices inflacionarios de los últimos años y 

la crisis económica, política y social que conllevan, en México 

aún se insiste en la democracia política que permite a la sociedad 

el vil organizarse para expresar las diferencias y los conflictos 

sociales. Esto nos ubica en una situación opuesta al autoritarismo 

donde el congelamiento político hace necesaria una configuración 

diferente de los proyectos de educación popular. 

Para el contexto histórico y cultural donde se ubica el 

Proyecto Nezah ualpilli podemos sintetizar los desafíos y 

estrategias de "!ducación popular como práctica contrahegemónica, 

de la siguiente manera: 

Para avanzar en la concien tización, participación y 

organización, se puede partir de la conc.l.encia y movilización 

reivindica ti va. se corre el peligro de quedarse en este nivel, por 

lo que se debe enfrentar ei desafío que representa participar en 

política nacional para transformar la sociedad y lograr la 

unificación de sectores populares. La estrategia será partir de la 

acción social y política para profundizar las características de 

la clase hegemónica y con:formar un proyecto contrahegemónico. 

En ·este punto cabe señalar que los proyectos se orientarán 

hacia la autonomía de los grupos populares, por lo que los 

promotores externos poco a poco. van ocupando un papel secundario. 

La organización autónoma permite contrarestar la influencia 
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ideológica del bloque dominante que ejerce su hegemonía no sólo 

p0r la Íuerza coercitiva sino también por medio de persuación 

consensual. 

Hasta aquí hemos resaltado la capacidad de los sectores 

populares para transÍormar la realidad, y las contradicciones al 

interior de la cultura popular que como producto de la influencia 

de los sectores dominan tes obstaculizan el cambio social. Asimismo 

hemos mencionado como estas contradicciones posibilitan en las 

clases subalternas la construcción de proyectos 

contrahegemónicos. Es en esta tarea donde la educación popular 

adquiere su carácter político pedagógico, y surge la necesidad de 

agentes educativos que participen en proyectos de · educación 

popular con acciones político pedagógicas en el sector eser.lar, 

laboral y comunitario. Es decir, se requiere por un lado, de la 

acción de intelectuales orgánicos, y por otro, de la vinculación 

de las experiencias en diversos sectores sociales para generar el 

cambio social. 

La escuela por si sola y en Íorma aislada no podrá incidir en 

el cambio. Si las determinaciones esenciales de los conocimientos 

y de los comportamientos de la clase subalterna son pl'oducidas por 

la totalidad del bloque históricq "entonces proyectos de 

intervención educativa, en sí mismos, no producen modificaciones 

realmente signiÍicativas en la conciencia popular y en sus 

acciones sociales de eÍect,o político. La educación popular podrá 

convertirse 

organización 

en un instrumento 

popular después de y 

producidos de lucha popular" (83). 
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El proyecto contra.hegemónico va configurándose de acuerdo al 

momento histórico donde se desarrolla, siendo en las etapas de 

cr.i.sis del bloque histórico donde surge la coyuntura e<;onóm1ca, 

pol!.tica y socJ.al que aumenta las posibilidades del cambio 

estructural. 

Analizar desde este punto de vista el hecho educativo resalta 

la forma totalizadora como la Pedagogía aborda su objeto de 

estudio; la educac1.ón y con ella el papel del pedagogo quedan 

insertos en una dinámica social amplia de transformación socJ.al. 

UNA EXPERIENCIA ALTERNATIVA DE EDUCACIOU PREPRIMARIA Y DE ADULTOS 

EN CD. NEZAHUALCOYOTL 

El proyecto Nezahualpilli consituye una experiencia de 

educación popular en Cd. Nezahualcóyotl que ha derivado en la 

construcción de un currículum escolar para niños preescolares y 

famJ.lias participantes. 

Sus metas educativas que no son objetivos terminales, sino 

directrices generales de un proceso que de manera intencional o 

inconsciente, la comunidad propone para niños, educadores y 

fam1.lias. Est~n ligadas directamente al para cp.1é de la educación. 

Su elección debe responder a las necesidades que la educación 

plantee para la comunidad en su contexto social específico. 

Implican una organización tanto en la estructura intrapsiquica del 

sujeto, como de su insercJ.ón en un sistema social. 

La autonomía es la gran meta a lograr por todos; adquie:r!" 

ca:racte:rísticas distintas para cada uno y nace referencia a 
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conductas intelectuales y socioafectivas o morales. 

Para los niños, ser autónomo significa la capacidad· de 

desarrollarse para dominar sus relaciones en el mundo que le 

rodea. l!!!plica la capacidad de solución de problemas prácticos, 

de creatividad, de desarrollo de un adecuado nivel de autoestima -y 

solidarida,i, de una capacidad crítica y responsabilidad, todo ello 

en torno a su realidad concreta. 

Para los padres, la autonomía e:quivale a la capacidad de 

a u togestión a lograr a través de su participación en la escuela en 
i 

los aspectos administl.~a ti vos, académicos y financieros. Ello 

conlleva a una revaloración de sí mismos, de su papel educativo y 

creador dentro de su comunidad; a una capacidad. de crítica y de 

toma de decisiones que los lleva a actuar mas responsable y 

solidariamente. 

Para los educadores ¡nos referimos no sólo a los titulados, 

sino a todo miembro de la comunidad ~ue diriJa concientemente una 

experiencia educativa), la autonomía también hace referencia a la 

capacidad de autogestión. Esto es, la capacidad de los grupos de 

apropiarse del proyecto y dirigirlo según sus propios intereses. 

Es decir, ser autónomo es desarrr,llar la capacidad de dirigirse a 

sí mismós. 

Entender las metas de esta manera, Significa partir de un 

curriculum de y para la comunidad. 

En un . marco amplio, el proyecto Nezahualp1lli · participa del 

obJetivo principal de la educación popular que es la 

t.rans:fo1·mación social de la realidad. Sus metas educativas hacen 

referencia al logr-o de la autonomía como la capacidad de d.l.r.1.g1rse 
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a sí mismos ~ través del desa1•rollo de una autoestima, de la 

capacidad de ser críticos, crea ti vos, rsponsables y solidarios. 

Esto es, desarrolla!;' las poeibilidades de participar acti. vamente 

en esa transformación soci3.l. 

La forma concreta como en el proyecto N:ezahualpilli se ha 

accedido al logro de las metas educativas, es a través de la 

elaboración de una propuesta de trabaJo o currículum escolar que 

abarca los siguientes objetivos: el modelo educativo debe basarse 

en los recur-sos humanos y materiales de la comunidad, gener-ar 

estrategias de dirección del proceso educativo que se alimenten de 

los plan teamieritos sociocul ~ urales de comunidad; ofrecer 

espacios de reilexión, análisis y participación para los a gen tes 

educat1vos que favorezcan la direcció,-, de su propio pr·oyecto 

educativo, y por último, generar un modelo de educación que 

beneficie no sólo a la comunidad participante sino que de un modo 
1 
!indirecto, ofrezca a docentes, universitarios e investigadores, la 

posibilidad de asesorar e impulsar- estas experiencias de educación 

ellos. 

Su fundamentación teórica comprende una concepción de cultura 

popular donde el suJeto asume un papel activo en la recreación y 

transformación de su propia cultura. 

La incorporación de la cultura popular a proyectos educativos 

obedece además al interés de incorporar el s1gn1f1cado que las 

familias participantes dan a las prácticas educativas escolares, 

familiare.s y comunitarias. Esto especialmente cuando se trata de 

prácticas cl.istintas a las institucionales. 
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La concepción de escolarización y educación alternativa, que 

forma parte de los fundamentos teóricos del proyecto, además de 

señalar las criticas a la escuela que va ligada a un orden social 

dominan te, res ca ta su potencial al terna ti vo en la construcción de 

un proyecto contrahegemónico. 

Un tercer fundamento lo constituye la definición de 

desarrollo y aprendizaJe, que en oposición a teorías que basan el 

aprendizaje en experiencias perceptivas o relaciones 

estímulo-respuesta, y que derivan su preocupación no en el sujeto 

que conoce sino en la forma en que la infot-mación se va a 

presentar al sujeto, se opta por un modelo de aprendizaje basado 

en la exper·iencia activa del sujeto sobre el mundo de ·los objetos 

por conocer. 

Los conceptos de cultura popular, e:scolarización y 

aprendizaJe adoptados por el proyecto, llevan a un diálogo entre 

escuela y comun1dad, donde es posible la participación comunitar~a 
' 

en la construcción de nuevas explicaciones ·Y propuestas dentro del 

proyecto educativo. 

La organización y funcionamiento del proyecto está planteada 

para dar operacionalidad a las metas educativas y a los objetivos 

concretos del currículum. 

Se potencía el papel educativo de los miembros de la colonia 

para sí mismos y ante los demás, a través del traba.jo con grúpcs 

de niños coordinact,;s por ma.dres de la comunidad, quienes además 

participan en todas las dec1s1ones de carácter aéadémico y de 
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traba.jo 1,;omuni tar io. 

Los contenidos de traba.jo parten de la realidad sociocultural 

de los suJetos y perm.tten organJ.zar la exploración e investigación 

con los grupos de nJ.ños y generar situacJ.ones de reflexión y 

análisJ.s, organ1 zación con padres de familia y educadores en 

general. 

La organizacJ.ón del amblen te de traba.Jo y de la rutina de 

act1.v1.dades gira alrededor de un tipo de aprendiza.je activo donde 

nJ.ños, educadores y padres de familia construyen su propio 

aprendiZaJe. 

El trabajo con padres de -familia retoma los planteamientos de 

la educación popular. Para peder orientar con mayor acierto dicho 

tr ba.jo, se elaboró un perf 11 socioeconómico y cultural de la 

población participante, para obtener elementos que guiaran la 

evaluación de la participación de las -familias y su impacto en la 

transformación de la realidad personal, familiar y comunitaria. 

El tipo de familia predomiante tiene una estrutura de tipo 

11nuclear 11 compuesta por los cónyuges y sus hijos solteros. La 

mayoría de los padres son obreros con taba.jo de planta. Un grupo 

también numeroso lo forman los servidores como jardineros, 

cJ:-.oferes, empleados domésticos. En te1~cer lugar están los pequeños 

propietarics, quienes poseen algún medio de producción, pero no 

contratan mano de obra extra fuera de la familia. Las mujeres 

están dedicadas en su mayorf_a_. al hogar. En las familias de bajos 

ingresos, la mu,ier se incorpora a actividades económicas fuera de 

casa, correspondiendo estos casos a familias "extendidas" (de dos 

generaciones o mas¡. 
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La es,;olaridad de los padres es mayor que la alcanzada por 

las martres, pese a lo cual, no sobrepasa el tercer año de 

primaria. Los hi.Jos por su parte se dedican prioritariamente al 

estudio, siendo mayor el número de hombres entre 'le y 7 años de 

edad que no asisten a la escuela y que se dedican a trabajar. 

Los ingresos recibidos se destinan principalmente a gastos de 

alimentación. La insu:ficiencia de los ingresos :familiares l1ace que 

las :familias recurran a préstamos, tandas y cajas de ahorro como 

medios complementarios de ingreso. 

La dinámica :familiar está caracterizada por una marcada 

di visión de roles ":femeninos" y "mascul~nos", re:fleja en l.as 

prácticas de socialización de niños y niñas, Es la madre la mayor 

responsable de la educación y cuidado de los hijos, así como de 

las tareas ,:tomésticas, El 11.ombre ejerce un autoritarismo sobre la 

mujer. 

La representación cultural de la educación está caracterizada 

por una idea internalizada de la concepción oficial y dominante, y 

la coexistencia de opiniones surgidas de la experiencia de los 

sujetos, contradictorias con esa concepción oficial. Hay un 

contenido impugnador a la visión dominante que puede llegar a 

constituirse en una propuesta alternativa a la educación. 

El análisis de las condiciones de vida y su referencia a 

acciones transformadoras de las :familias en sus espacios sociales, 

asi como la incorporación en el proceso educativo del proyecto de 

los padres participan tes, permiten hablar de una experiencia 

escolar comprometida con la comunidad que ha puesto en marcha un 

proceso a u togesti vo en sus miembros. 
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El trabajo con padres de familia se l1a dado dentro de 

acciones no :formales de educación de adultos, y se ha derivado a 

estrategias de construcción del proyecto, que van desde la toma de 

decisiones, a su participación en tareas y responsabilidades 

académicas, administrativas y organizativas. 

La dinámica del proceso educativo, y la necesidad de revisar 

cr i ticamen te el trabajo realizado dentro del proyecto, nos 

plantean la necesidad de evaluar la relación ex:istente entre la 

participación de los padres en la construcción del proceso 

educativo, y el pape! que asumen en su vida :familiar y 

comunitaria. 

TRANSFORHACION DE LA REALIDAD POR PARTE DE LOS ADULTOS 

PARTICIPANTES EN EL CENTRO NEZAHUALPILLI 

Para el desarrollo de la investigación, partimos de un marco 

,:;ou,:;t::p1.mu que r-·esalta la necesidad de una revisión continua de la 

participación y los procesos que ésta genera con la colaboración 

de todos los involucrados. 

Por otro lado, consideramos a la evaluación como una etapa 

intermedia del proceso educativo y no como ~l :final, con ello 

ponemos én:fasis en el carácter retroalimentdor de la evaluación en 

el proceso de construcción de la realidad social; en este sentido 

la investigación participativa brinda elementos metodológicos para 

que a partir de la realidad se reflexione y enriquezca la praxis. 

Es necesario poner especial atención en la postura 

metodológica adoptada, ya que constituye la parte central de la 
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investigación. Los fundamentos de la sociología del conocimi.ento 

adquieren relevancia al i.nvesti.gar la real i.dad soci.al. A partir de 

la teoría de la construcción soci'l.l de la realidad. elaboramos una 

metodología de trabaJo que abarca tanto los aspectos obJeti. vos 

como los subJetivos que implica el proceso dialéctico del 

conoci.mi.en to soci.al. 

En este proceso, la .Participaci.ón social .juega un papel 

central al interpretar la realidad obJetiva, dado que la vida 

cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los 

hombres de un determinado contexto soci.al. 

origina en sus pensamientos y acciones. 

Es un mundo que se 

En este sentido un primer momento del tr·aba.jo de campo nos 

llevó a describir la realidad de la siguiente manera: 

Las madres que participaP.. directamente en la constru::ción del 

proceso educativo por medio de propuestas para definir la 

orientación del proyecto, el interés y la iniciativa para 

incorporar nuevas acciones al traba.jo con niños, padres de familia 

y coordinadoras de grupo, y que se han responsabilizado de la 

e.jecución de estas· propuestas y acciones, son quienes tienen un 

alto, nivel de participación y han avanzado significativamente en 

la construcción de una praxis trans-formadora. 

Por otro lado, quienes apoyan el proceso mediante el 

cumplimiento de acuerdos tanto en el aspecto organizativo del 

Centro como en la metQdología de traba Jo, pero no se han 

involucrado espontáneamente en la toma de decisiones, rerlejan 

algunas contradicci.ones en la praxis comuni.taria y al interior de 

su acción en la escuela 
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Finalmente cuando no se establece una relac1.ón mayor que la 

que implica mandar al niño a la escuela, se asume el proyecto 

educativo dominante s1.n reflex1.onar. En esto.s casos la acción en 

la escuela ha sido 1.nsign1.f1.cante. 

En pr1.nc1.pio el estudio descriptivo nos perm1.tió comprobar la 

h1pótes1s sólo en el ámbi.to escolar. Es deci.r, podemos a-firmar 

que la praxis educativa de los padres en la escuela depende del 

ni.vel de participación en :la censtrucc1.ón del proceso educat1.vo. 

Por ot.ro lado, surgió una, interrogante al encontrar que en la 
} 

fam1.lia y comunidad el concepto es mas alto que la acción, y que 

en la escuela se da una situación inversa. 

En un segundo momento, con la reflexión grupal pudimos 

ahondar en las causas de la participaci.ón y principalmente en la 

explicación de la realidad. Al respecto podemos res,1,ltar algunos 

puntos sobresalientes: 
i 

La praxis educativ¡a puede modificarse a partir de las 

exper1.-encias (tanto prácticas como de reflexión) que se vi.ven come;> 

procesos~ S! bien en e! ámbito pueden 

einstir limttantes, éstas no son las únicas determinantes de la 

praxis. La participación en la construcción de un proyecto 

educat1.vo puede relativizar estas llmitantes en favor de una 

transformación de la realidad. 

En el grupo de mediana participación (donde encontramos 

cont.radicclonesJ es donde se muestra con mas clarldad el proceso 

que 1mp11ca la participación. Este grupo todavra necesita mas 

experiencias y reflexiones para apoyar di.rectamente y avanzar en 

la construcción de una praxis transformadora. 
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Por otro lado se obtuvieron reflexiones importantes 

respecto al pro,;eso que se da al interior de la praxis y· el 

discurso dom1.nante.. Así: por ejemplo, a nivel conce.ptual, en la 

familia y comunida.d se plantea una concepción vinculada con una 

praxis transformadora pero en realidad no se lleva a la práctica. 

Están evidentes los mecanismos de persuación y consenso que 

utiliza el bloque histórico y la necesidad de tener experiencias 

de organización donde el discurso oficial se confronte con la 

realidad y se puedan resaltar las contradicciones y proponer su 

superación. 

2. Conclusiones 

Con base en los fundamentos teóricos asr como en la 

experiencia la investigación, podemos concluir con las 

s1gu1entes afirmaciones: 

Dentro del proyecto Nezahualpilli, la escuela ha asum1do el 

carácter político-pedagógico que 1mplica la educación populat', 

dado que la participación de los padres en el Centro a través de 

una serie de exper1enc1as de reflexión y de toma de decisiones 

sobre su realidad escolar, familiar y comunitaria, ha propiciado 

una concepción y acción que asume el logro de la autonomía como 

Objeti VO principal d.e la educación, una relación 

horizontal-democrática entre los integrantes de los grupos y la 

promoción de un aprendizaje activo en los tres espacios sociales. 

Es evidente la relación reciproca y complementaria entre 

concepto y acción a.1 interior de la praxis, en oposición con la 

postura que las define como ent1dades separadas que se dan en un 

proceso l1neal, en donde la concient.!.zacté>n es condición necesaria 
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para la acción política. La postura asumida en relación a la 

dinámica interna de la praxis, no subestima el valor de - la 

concien tización en el proceso de cambio social, peró si resal ta 

que ella viene como consecuenc1.a de la relación dialéctica entre 

práctica social y. análisis de la realidad. 

En la relación entre el pensar y actuar, reconocemos una 

actividad real sobre las cosas que se da por una práctica que es 

anterior a la reflexión. 

Los resultad.os obtenidos del estudio "objetivo" de la, r-ealldad, 

si bien nos permitieron conocer el efecto de la participación en 

la concepción y acción educativa en la escuela, familla y 

comunida,1, las diferencias según el nivel de participación, y 

evaluar la coherencia entre un concepto y una acción en una praxis 

transformadora, ponen de manif1·esto los Hmi tes de la metodología 

de investigación tradicional, en tanto que no reflejan la 

complejidad del problema de estudio, y no permiten com:frender en 

su totalidad la realJ.dad investigada. Por tanto, se reducen las 

posibilidades de construcción de una propuesta global de cambio 

social. 

- La adopción de un método de análisis de la realidad que incluye 

la interpretación y significado que la población da a esta 

realidad, no obedece únicamente a los limites expuestos, sino 

además a la necesidad de que el sujeto popular participe 

activamente en el conocimiento y trans-formac.l.6n de· su realidad, 

por lo que debe ser actor y beneficiario de la 1nvestigac!ón 

Los resultad.os de la in vest.l.gac16n se v 1eron enr 1quecidos por 

las reflexiones de _las participantes al poner de manJ.;';iesto que 
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ante la presentación de una misma realidad "objetiva", surgían 

diversas interpretaciones debidas a las experiencias personales 

v1v1das. 

De los momentos de reflexión se obtuvieron conclusiones 

imp.:;rtan tes: 

La pa1·ticipación implica un proceso de cambio en el que a 

n1. vel personal se van generando distintas concepciones y 

adoptando a;ctitudes (en algunos casos antagónicas) hasta 

llegar a conformarse en una praxis transformadora. 
\ 

La reflexión conjunta de este proceso de cambio lleva a 

asumir con mayor interés y responsabilidad el proceso 

personal y de los padres de menor participación .. 

El proceso de transformación personal lleva implicito un 

avance en la conformación de personalidades autónomas·. 

El problema a investigar se convierte para el grupo en un 
i 

obJetivo cqmún, al pasar de reflexiones personales y 

' 
aisladas a 'di!:cusiones que permi t.ían llegar a conclusiones 

,;onsecu ti vas alrededor de una temática común. 

Por toc:;l.o lo anterior se confirma la capac1.dad de la escuela 

d.e inc1.dir en el cambio social y la necesidad de ser enriquecida 

con otros espacios que brinden oportunidades de acción y reflexión 

familiar y comunitaria. 

Asimismo se comprueba que el actuar como suJeto y 

destinatario de las inves_t!gaciones permite participar de un 

proceso educativo personal 

Por. último quer-emos resaltar que las posibilidades de acción 

del pedagogo, lejos de verse devaluadas con esta postura, ampU:an 
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su ca·mpo de trabaJo y le hacen copartícipe de propuestas 

alternativas en el terreno educativo y para el cambio social en 

seneral. 

3, Propuestas 

A partir de las conclusiones obtenidas en el presente 

trabajo, planteamos propuestas no sólo para la experiencia 

Hezahualpilll., sino que abarquen también la práctica de la 

investigación social y el papel del pedagogo en la trans-formación 

de la realidad. 

En pr9yectos de educación popular que partan del trabaJo 

escolar de nJ.ños y trasciendan a procesos informales de educación 

de ad u1 tos, se debe insistJ.r en estra teg1as de acción que en forma 

global y permanente incluyan experiencias de relaciones 

democrát1.cas y aprendizajes construidos en forma activa según 

necesidades e intereses de cada grupo, que apoyen la conformación 

de personalidades autónomas con capacidad de dirigir su proyecto 

histórico·. 

De acuerdo a la situación actual que vive el proyecto 

Nezahualpilli, definimos las siguientes estrategias específicas: 

Crear situaciones de participación en diferentes espacios 

(escuela, familia y comunida<ll, donde a partir de la práctica se 

llegue a la reflexión de esas experiencias. Con ello se da un 

proceso que parte de la práctica, alcanza un nivel de reflexión y 

se v1erte sobre esa práct~~a. 

Abrir canales de integración con la comunidad a fin de 

intercambiar experiencias y enfrentar retos comunes que pueden lr 

desde acciones que buscan satisfacer necesidades básicas hasta 
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aquellas que impulsen mas directamente un proyecto 

con t1'ahegemónico. 

Mantener permanentemente una actitud de revisión de la práctica 

dando oportunidad a nuevas propuestas de trabajo comunitario, no 

limitadas a los padres de familia que participan en el proyecto. 

Partir del respeto a las celebraciones comunitarias (fiesta del 

santo Patrono, día de muertos, XV años ... ), para reflexionar sus 

significados sociales que como expresiones de la cultura popular, 

llevan implícitos valores de la cultura oficial, y llegar a 

participar en esos eventos con nuevos significados mas acordes a 

sus intereses de clase. 

Apoyar la celebración de fiestas tradicionales y eventos 

social es donde los adultos tengan oportunidad e.e participar 

organ.izadamente P-n la toma de decisiones, solución de problemas y 

coordinación de los festejos. Experiencias de este tipo por 

pequeñas que sean las responsabilidades que implican, constituyen 

aprendizajes 

comunitario. 

que favorecen la solidaridad y el trabajo 

- Tener pres en te que la participación de los padres de :familia en 

el proyecto educativo, avanza paulatinamente de acuerdo al proceso 

personal, y no como producto de acciones coherci ti vas o de 

manipulación. Por tanto la relación entre agentes educativos y 

padres de :familia al interior de los grupos varía según los 

ni veles de in vol ucración de cada persona. 

La estrategia principal consistirá en la propuesta cada vez 

mayor de acciones de participación en los espacios sociales. 

Considerar el equilibrio de fuerzas al interior del bloque 
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histórico para ubicar las estrategias de acción y al terna ti vas de 

solucié.n en la problemática vivida por la comunidad, y de acuerdo 

a las posibllidactes reales de éxito de esas estrategias. 

Estas propuestas no se restringen al proyecto Nezal1.ualpilli, 

sino que se hacen extensivas a otras experiencias de educación 

popular. Por otra parte, la pedagogía debe continuar en la 

búsqueda de métodos de invest1.gación que apoyen a los distintos 

su.Jetos soc1.ales en la construcción de su realidad. 

Por todo lo anterior, proponemos una :formación del pedagogo 

que incluya exper1.encias distintas de inserción en la realidad 

social. De est<" manera se abre su campo de trabajo y se ayuda a 

desmitificar su papel en la conducción d.e propuestas educativas. 

El vincularse con procesos participativos permite enriquecer 

el marco teórico de la pedagogía y coparticipar en el cambio 

S<)cial. 

Creemos que esta :forma de asumir a la pedagogía y la :función 

del pedagogo supera la postura planteada en las teorías de la 

reproducción donde se cuestiona la estructura social sin plantear 

alternativas de acción. 

Proponemos :finalmente que el pedagogo rompa con la actitud de 

intelectua! que le n.antiene ajeno a la dinámica interna del hecho 

educativo, y se anime a involucrarse en la construcción de 

propuestas educativas junto con la comunidad destinataria. 

La práctica de. la investigación educativa y la participación 

en experiencias alternativas permite enriquecer la teoría 

pedagógica. 
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PROBLEMA: ¿cuál es la relación que existe entre la participación de los padres en la construc
ción de un proceso educativo, y el papel que asumen en su vida familiar y comunita
ria? 

HIPOTESIS: Si la escuela promueve la participaciór. de los padres de familia en la c:onstrucción 
del proceso educativo, los padres asumirán: 

CATEGORIAS 

I. En la escuela 

VARIABLl~S DEPENDIE·TES 

l. Una concepciSn distinta so
bre la funci&n de la escue
la 

1.1. Objeto de la Educación 

1.2. Relación Maestro-Alumno
Padres 

VALORES 

al formar individuos 
autónomos 

b) formar individuos 
heterónomos 

INDICADORES 

• Apoyar el autoconcepto 
• Apoyar acciones indepen 

dientes -
• Apoyar la solución de -

problemas 
• Favorecer responsabili

dades 
• Favorecer la expresión 

de opiniones 
• Apoyar su creatividad 
• Apoyar su solidaridad 

. Favorecer la dependen--
cia . Favorecer la indiferen• 
cia 

. Favorecer la irrespons.:: 
bilidad 

• Favorecer el individua
lismo y la competencia 

. Resaltar incapacidades 
y errores 

• Reprimir la expresión -
de opiniones 

• Favorecer la copia de -
modelos 

a) Horizontal democrá • Apoyar la participaciót 
tica para tomar acuerdos 

• Favorecer la responsabj 



CATEGORIAS VARIABLES DEPENDIENTES 

l.l. Aprendizaje en la escuela 

2. Un papel distinto en la 
cuela 

2.1.0bjeto ~e la educación 

es 

VALORES INDICADORES 

lidad compartida 
Compartir aprendizajes 
y experiencias 

b) Vertical-autorita- • Tomar acuerdos unilate-
ria ralmente 

al Activo 

:o) Pasivo 

a) Promueve su auto 
nomia 

b) Promueve 
ionomía 

su hete 

Responsabilizar a uno -
solo de las tareas 

• Para aprender se inter
actúa con el ~ntorno 
Para aprender se incor
poran contenidos de la 
realidad 

• Para aprender se repiten 
y memorizan contenidos 

• Para aprender se retoman 
contenidos establecidos 
por otros 

- ==1~~7a!;c:o::
5

a:::c:::-~ 
cepto 

- Toma de decisiones 
- Solución de problemas 
- Responsabilidad 
- Reflexión 
- Creatividad 
- Colaboración con otros 

• Resalta la incapacidad 1 
el error r 
Apoya la obediencia a irt 
dicaciones ¡ 

• Apoya la indiferencia ªj 
te los problemas 
Apoya la irresponsabili 
dad -



CATEGORIAS 

XI.En la Familia 

VARIABLES DEPENDIENTES 

2.2. Relaci&n Maestro-Alumno
Padres 

2.3. Aprendizaje en la 
Escuela 

3. Una concepciSn distinta 

VALORES 

a) Horizontal-demo
crática 

b) Vertical-autorita 
ria 

a) Activo 

b) Pasivo 

a) formar individuos 
autónomos 

INDICADORES 

• Reprime la expresión 
de opiniones 

• Apoya la copia de mo 
delos 

• Apoya el individuali~ 
mo y la competen~ia 

• Apoya la participación 
para tomar acuerdos 

• Favorece la responsabi 
lidad compartida 

• Apoya el compartir --
aprendizajes y experie~ 
cías 

• Apoya la toma de acuer 
dos unilateralmente 

• Exige la responsabili
dad en la autoridad 

• Apoya el saber de la -
autc>ridad 

• Apoya la interacción con 
el entorno 

• contribuye en la forma 
ción de un ambiente rico 
en experiencias 

• Promueve la incoroora
ción de contenido; de la 
realidad 

Apoya la re~etic~ón y me 
rnorización de contenidos 

• Exige contenidos estable 
cides por otros 

• Apoyar el autocon~epto 
• Apoyar acciones indepen

dientes I 
sobre su papel educativo 

3.1. Objeto de la familia 
'---:-~~~~~~~~~~---~~~--~~--~~~-+-~~~~~~~~~~--'-~~~~~~~~~---



CATEGORIAS VARIABLES DEPENDIENTES 

3.2. Relación Padres-hijos 

VALORES 

b) Formar individuos 
heterónomos 

a) norizontal-demo 
crática -

b) Vertical-autori 
taria 

INDI,:ADORES 

. Apoyar la solución de 
problemas . Favorecer lil responsa-
bilidad 

. Favorecer la expresión 
de opiniones 

. Apoyar la creatividad . Apoyar la solidaridad 

• Resalta la incapacidad 
y el error 

• Apoya la obediencia a 
indicaciones 
Apoya la indiferencia 
ante los problemas 

• Apoya la irresponsabil~ 
dad 
Reprime la expresión de 
opin:i.ones 
Apoya la copia de mode
los 

• Apoya el individualismc 
y la competencia 

, Apoya la participación 
para tomar acuerdos 

• Favorece la responsabi
lidad compartida 
Compartir experiencias 
y aprendizajes 

• Tomar acuerdos unilate -ralmente 
• Responsabilizar a uno -

solo de las tareas 
• No compartir aprendiza

jes y experiencias 



CATEGORIAS VARIABLES DEPENDIENTES 

3.3. Aprendizaje en la casa 

4. Una acción distinta en 
la educación de sus hi
jos 

4.1.0bjeto de la educación 

1 

VALORES 

a) Activo 

b) Pasivo 

a) Promueve su 
autonomía 

b) Promueve su 
heteronomía 

INDICADORES 

Para aprender se inter 
actúa con el entorno -
familiar 
Se aprovechan las si-
tuaciones cotidianas 

Para aprender solo se 
necesita observar y r~ 
petir 
Se retoman contenidos 
establecidos por otros 
como "educativos" 

Apoya 
Exitos y supP-ración de 
errores 

- la toma de decisiones 
- la solución de proble-

mas 
- La responsabilidad 
- la reflexión 
- la creatividad 
- la colaboración 

Resalta la incapacidad 
y los errores 
Propicia la obediencia 
a indicaciones 
Propicia la indiferencia 
ante los problemas 
Favorece la irresponsabl 
lidad 
Reprime la opinión del 
niño 
Enseña a copiar modelos 
Resalta la competencia 
y el individualismo 



CATEGORIAS 

III. En la 
Comunidad 

VARIABLES DEPENDIENTES 

4.2. Relación padres-hijos 

4.3. Aprendizaje en la casa 

s. Una concepción distinta 
sobre su papel en la co 
munidad 

5.1.0bjeto de la educación 

VALORES 

a)Horizontal-demo--
crática 

INDICADORI:S 

• Tomar decisiones en -
grupo 

• Compartir respo~sabi
lidades 

• Compart.ir aprendiza-
jes y experiencias 

b) Vertical-autorita • Tomar acuerdos unila-
ria 

a) Activo 

b) Pasivo 

a) Formar individuos 
autónomos 

b) Formar individuos 
heterónoms 

teralmente 
• Las tareas no son equi 

ta ti vas -
• No comparten experien

cias 

• Participa en un ambien 
te rico en exp8rien--
cias 

• Aprovecha situaciones 
cotidianas en la fami
lia 

• Limita acciones espon
táneas 

• Exige el repaso de con 
tenidos preestableci-= 
dos 

• Formar individuos res
ponsables 

• Propiciar el conocimien 
to de la realidad 

• Propiciar la expresión 
de diferentes puntos de 
vista 

• Propiciar acciones enca
minadas al bien común 

Propiciar la irrespons~ 
bilidaél 



CATEGORIAS VARIABLES DEPENDIENTES 

5.2. RelaciSn autoridades-p~ 
blaci·Ón 

5.3. Aprendizaje en la co
munidad 

6. Un papel distinto en la 
comunidad 

6.1. Objeto de la educaciSn 

VALORES 

a) Horizontal-deme 
crática -

b) Vertical-autori 
tario 

a) Activo 

b) Pasivo 

a) Promueve la 
autonomía 

-

INDICADORES 

• Falsear el conocimiento 
de la realidad 

• Impedir la criticidad y 
reflexiSn 

• Propiciar el individua
lismo 

• Expresar públicamente -
su opinión 

• Respetar acuerdos civi
les por convencimiento 

• Participar en decisiones 
de interés público 

• No externar públicamen
te opinione,s 

• Obedecer por miedo a -
sanciones 

• No participar en decisio 
nes de interés público 

• Para aprender se inter
actúa con el entorno so
cial 

• Se parte de las situacio 
nes cotidianas comunita
rias 

• Para aprender solo se ne -cesita observar lo so---
cial 

• Excluir los contenidos -
no "educativos" 

• Apoya acciones respons~ 
bles 

• Apoya el conocimiento -
de la realidad 



CATEGORIAS VARIABLES DEPENDIETES 

6.2. Relación autoridades
población 

6.3. Aprendizaje en la 
nidad 

comu 

VALORES 

b) Promueve la 
heteronomía 

a) Horizontal-demo 
crática 

b) Vertical-autori 
taria 

a) Activo 

b) Pasivo 

-

INDICADORES 

Respeta y da a conocer 
diferentes puntos de -
vista 
Participa eu acciones 
para el bien comGn 

• Propicia la irresoonsa 
bilid'ad - -

• Es indiferente al cono 
cimiento de la reali-= 
dad 

• Impide la reflexión y 
discusión 

• Se preocupa solo por -
resolver necesidades -
personales 

• Participa en la toma de 
acuerdos 

• Expresa públicamente si 
opinión 

• Respeta acuerdos civi-· 
les por convencimiento 

.Prepone contenidos en-· 
asuntos de interés pú
blico 

• Reprime la opinión 
• No asume responsabilidc 

des civiles -J 
.se mantiene al margen d 

las decisiones de inte1 
rés público 

• Apoya la 1ivisión.·de t_ 
reas 

• Participa socialmente j 
• Se interesa por situa

~ionestcomunitarLas • No par 1c:..pa 

• No se interesa por su al 
rededor -
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GUIA DE ENTREVISTA. 
ACCION EDUCATIVA. 
l. ESCUELA. 

l. lAcost umbras recordarle a tu 
apoyarlo en su cumplim1entc)? 
mater1ales) 

hi_Jc sus_ reponsabllidades y 
(tareas, arreglo de 

a¡ Si bl No 
2.. ¿Qué le dices a tu hiJo para que solucione en la escuela 

problemas cotidianos·? (peleas, pérdida de útiles) 
a) Que resuelva los problemas como él cree que se debe 

hacer 
bl Que pregunte o espere a que la maestra le indique cómo 

hacerlo 
3. ¿Qué le has propuesto a la maestra para hacer en la escuela? 

(material, tema, actividad) 
a1 Contextualizado 
bl Descontextualizado 

4-. ¿Qué J:1as hecl1.o cuando tu hi.jo te critica, o cr1tica a la 
maestra, a su papá o a algún adulto? 
a¡ Apoya 
b) Reprime 

5. ¿Qué has opinado cuando tu hi,Jo llega con un trabajo 11ecl1.o 
por él? l Y si le ayudó la maestra para que le quedara 
bonito? 
a) Apoya la cre2.t.ividad 
b) Fomenta la copia 

6. ¿Qué le dices a tu hijo cuando lleva útiles nuevos, comida o 
algún juguete a la escuela·? 
a) Que lo comparta o lo preste 
b) Que cuide que los demás no lo tomen 

7. ¿Qué le dices a tu hijo cuando va bien o mal en la escuela? 
a) s_eguridad 
b) Inseguridad 

8. ¿Qué le dices a tu hijo cuando qul¡!ire llevar algún objeto o 
animal interesante a la escuela, o quiere proponer una 
actividad o tema a estudiar'? 
a) Lo animas a que lo diga al grupo 
b} Le dices que espere a que la maestra lo sugiera 

9. lA quién le pides que ponga interés para que el niño aprenda? 
a) Responsabilidad compartida entre familia, maestra y niño 
b) Padres y ;o maestros 

10. ¿Qué te ha gustado del traba.Jo de la maestra? 
al Actividades donrle niños y maestra trabajan Juntos 
bl Actividades en las que el niño repite de memoria o hace 

planas 
11. lLe has pedido a la maestra que le enseñe algo especial a tu 

hijo, o que utilice un método en particular? 
a) Promueve la iniciátiva· del niño 
bl Solicita la e_jerci tación y copia 

U. FAMILIA 
12.. lQué haces cuando tu hijo quiere ayudarte a hacer algo en 

casa? 
a) DeJas que encuentre· la forma de hacer las cosas 
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bl Le dices cómo o J.e ayudas para que no se equivoque 

13. ¿(;iué le dices cuando se equivoca en lo que hace? 
a1 Que 10 que l'l.iZO estuvo b1.en o fue suficiente 
bJ Te enoJas y lo regañas para que se fiJe y sea más 

cuidadoso 
14. Cuando vas por la calle y necesitas preguntar, pedir 

información o comprar algo ldejas que tu hijo lo haga? 

15. 

16. 

a) Si 
b) No 

¿Qué 
aJ 
b) 

tareas realizan los miembros de la familia·: 
Indiferenciadas 
Diferenciadas por sexo 

¿Qué haces cuando tu hijo copia de otros niños o adultos 
juegos, gestos, frases o acciones·? 
a¡ cuestionas 
b) Apoyas 

17. lEn tu fami,lla, realizan actividades Juntos? 
a1 Si 
b) No 

18. ¿Quién decide y a qué edad sobre: a dónde ir, qué programa de 
televisión ver, cómo celebrar un festejo, u otras 
actividades? 
a) Padres e hijos 
b) Padres o hijos 

19. ¿cuando u.lgo se descompone o ror.-ipe, quién repara el daño? 
a) Quien lo dalió participa en su arreglo 
b) Los padres o un especialista 

20. lQUé haces cuando tu hijo te pregunta algo·? 
a) Le respondes o buscas la información junto con él 
bJ Le dices que no sea preguntón y no le contestas 

21. lQué haces cuando ves a tus hijos explorando o jugando con 
algún material, herramienta o aparato de tu casa? 
a) Te interesas en su investigación 
b) Le dices "eso no se hace" 

22. lQué haces cuando sucede algo importante en casa, en la 
colonia, o en el país? ( robo, nacimiento, muerte, noticia) 
a) Lo comentas con tus hijos 
b) Evades el comentario 

III. COMUNIDAD 
23. lQué haces cuando necesitas resolver un problema comunitario·? 

(falta de luz, agua u otro servicio) 
a) Tratas de resol verlo con la comunidad 
bJ Esper·as que las autoridades lo resuelvan 

24. lHas organizado o participado en acciones para el bien de tu 
comunidad? 
a) Si 
b¡ No 

25. lHas dado tu opinión en reuniones y /o asambleas? l de la 
escuela, colonia, o grupos comunitar1.os¡ 
a) Si 
b) No 

26. lQué haces cuando hay diferentes opiniones para solucionar un 



ANEXO 2 

problema en tu colonia? 
aJ Tomas en cuenta otros puntos de vista 
bl Impones tu opinión o dejas que otros decidan 

2.7. ¿_Qué haces par-a informarte de lo que pasa en tu colonia, el 
país o el mundo? 
al Preguntar, leer, escuchar o ver noticieros 
bl Nada 

2.8. lHas manifestado tu opinión a las autoridades en marchas, 
mítines o personalmente·? (maestros, directores, policías, 
delegados¡ 
a) Si 
bl No 

2.9. lCuidas la limpieza de tu colonia y respetas a tus vecinos? 
a) Si 
b) No 

30. lHas opinado o dado alguna propuesta sobre la seguridad en 
las calles, la creación de escuelas, clínicas, mercados, 
rutas de transporte, etc.) 

31. 

a) Si 
b) No 

lHas expresado tu 
radiofónicos, de 
a) Si 
b) No 

opinión públicamente sobre los contenidos 
televisión, periódicos o i'evi:;tas? 

32. lQué haces cuando necesitas aprender algo·? (compostura, 
curación, preparación de alimentos) 
a) Buscas información 
bl Nada 

CONCEPCION EDUCATIVA 
l. ESCUELA 
Aspectos Generales: 
lTú para qué piensas que está.u las escuelas? lSi no hubiera 
escuelas, qué pasaría, nos :faltaría algo? 
lTú has ido a la escuela? ;_Q11i; hn~c;:ih~~ en ella? llo encontraste1 

te :faltó algo? 
lAl llevar a tu hijo a la escuela, qué esperas? llo has 
encontrado, te ha :faltado algo·? 
l. ¿Quién debería tener la responsabilidad de contar con 

materiales sn:ficientes y en buen estado en la escuela? 
a) Ni;os, maestro y /o padres 
b) Maestro y /o padres 

2. ¿Qué debería hacer el mae,stro cuando surgen problemas 
cotidianos? ( peleas, pérdida de útiles¡ 
a) Decidir en :forma grupal 
b) Resolver los problemas individualmente 

3. lSe debería permitir que los alumnos opinen sobre las 
actividades o conductas de otros? ( niños, adultos o 
autoridades) 
a) Si 
b) No 

4. ¿cuál sería la mejor manera de estimular al niño para que 
traba.je con más interés en la escuela? 
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a) Animar y apoyar el es-fuerzo personal 
b) Estimular con prenuos y castigos 

5. ¿cuando los niños van a hacer trabaJos manuales, qué tJ.po de 
actividades ele be ria proponer la maestra 
a) Del gusto personal de cada niño 

b) Copia de modelos 
6. lEn la escuela cada niño deberla usar sus materiales propic~? 

(útiles, Juguetes! 
aJ No, es me._1or compartir 
bl Si, cada quien debe tener sus cosas 

7. lEn la escuela se debería propiciar la competencia entre los 
nii'tos? 
a) No, todos son iguales 
b) Si, se les debe motivar para que resalten 

8. ¿Quién debe ria decidir cómo seguir estudian to un tema? 
a¡ Niños, maestro y papás 

9, 

10. 

b) Maestro 
¿y sobre un -feste._10 o visJ.ta? 

a) Niños, maestro y papás 
bJ Maest,o 

lQuíénes deberían ser los responsables del aprendiza}e de los 
niños en la esc;ue1a·? 
a¡ Niños, maestra y padres 
b) Alguno de ellos 

ll. lQué tipo de actividades crees que deberían hacer los niños 
para aprender·? 

12. 

a) Experimentar, investJ.gar con su entorno 
b) Repetir las cosas hasta que le salgan bien y memorizar 

respuestas 
lLos niños deberían proponer los temas a estudiar en la 

escuela? 
a) Si 
bJ No 

13. lQué tJ.po de temas? 
a) De lo que a él le interesa de su realidad 
b) De lo que d1.cen los libros y programas educativos 

14. lCrees que el niño debería proponer actividades para aprender 
algo nuevo? 
a) Si. 

b) No 
II. FAMILIA 
Aspectos Generales: 
lPara tí cómo debería ser una :fami.lia? 
15. lCuál sería la meJor manera de estimular al niño para que 

haga las cosas con interés? 
a¡ Animar y apoyar el, esfuerzo personal 
b) Estimular con premios- y castigos 

16. En la casa, lcómo debería aprender el niño a hacer las cosas? 
a1 Por sí mJ.smo, al observar, intentar 
bJ Con la indicación de los padres 

17. lEn casa los padres det~rían tratar que los niños encuentren 
por sí mismos lo que necesJ. ten? 
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a) Si 
b) No 

18. lEn casa hombres y muJeres deberían reallzar act1v1dades 
d1fer·entes? 
a¡ no 
b) S1 

19. En las plá t1cas, llos n1ños deberían dar su op1nión sobre los 
adultos? 

a) Si 
b) No 

20. lLos padres deberían tratar de que su hi.jo imite o haga las 
cosas como los demás·? (actitudes, trabajos, juegos) a, No 
b) Si 

21. lCada quién debería hacer sus cosas por separado en la casa? 
a) No 
b) Si 

22. lCada miembro de la :fami11a debería decidir qué hacer 
en :forma individual? 
a¡ Padres e hijos deben dar su opinión y llegar a un 

acuerdo 
b¡ Los padres deben decidir 

23, l Y quién decide cómo celebrar una fiesta·? 
aJ Padres e hijos 
bJ Los padres 

24. lQuién debería ser el responsable en la reparación ,, solución 
de un problema doméstico·? 
a¡ El más involucrado en el daño participa según sus 

capacidades 
b) Los padres 

25. lCrees que los padres deberían jugar o realizar alguna 
actividad con sus hijos? 
aJ s{ 
b) No 

26. lCrees qu@ en casa en cualquier "'"mo.n+"' el niño detier!a 
aprender cosas nuevas? 
a) Si 
b) No 

III. COMUNIDAD 
27. lAnte un problema de la colonia, qué deberímos hacer·? 

a¡ Tratar ele resolverlo con la comunidad 
b) Esperar a que las autoridades lo resuelvan 

28. lCrees que deberíamos participar en la comunidad para el bien 
común? 
a) Si 
b¡ No 

29. lSe deberían organizar reuniones en la comunidad para 
escuchar las 
de marcados, 
ser·viclOS) 
a) Si 
b) No 

opinione·s antes de tomar decisiones? (creación 
escuelas, clínicas, mejorar runcionamien to de 

30. ¿crees importante conocer lo que pasa a nuestro alrededor·? 



(colonia, país, mundo1 
a) Si 
b¡ No 
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31. lQué debería hacer la población cuando tiene descontento con 
las autoridades? 

32. 

al Manifestar su desacuerdo a la autoridad 
bl No vale la pena expresar las inconformidades 

lPor qué se deberían respetar en la colonia los 
civiles·? ( pago de servicios, limpieza, respeto 

a) Por el bien de todos 
b) Por el miedo a la multa o sanción 

acuerdos 
a los demás) 

33. lQué deberíamos hacer cuando necesitamos saber algo? 
(compostura, curación, preparación de alimentos) 
a) Preguntar, observar, formar un grupo 
b) Ir a la escuela 

34. lCrees que deberíamos opinar para determinar los contenidos 
de programas de radio, televisión, o de revistas y 
periódicos? 
aJ Si 
b) No 
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