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P~TRO.lJUCCJ:ON. 

Dentro de un proceso a1ternativo de quehacer educativo, on e1 

que se bu.oca. 1a. conso1idaci6n de nuovos pai:-a.diBlnao en e1 proceso -

de 1a construccicSn del conociraiento y 1a. transí"orpiación social, se 

ubica 1a experiencia concreta a 1a que hace referencia. eBte traba

jo de tesis. No siendo e~ objetivo la explicación de cus loeros y 

obstdcu1os en base a la aplicación explícita de un modelo de inte.!: 

pretaci6n, cualesquiera que 'ste fuere,. sino la relectura de sus -

informaciones existentes para enriquecerlas con otras reflexiones_ 

y un nuevo punto de vista en ln oistancia actual, es necesario sc

fia1nr que 1a experiencia no pusde ser re elabora.da ni vuol. ta a sic

=tomatizar desdo mi actua1 posición, debiendo entonce~ enmarcar mis 

ObGervaciones como un nuevo produc~o de el1a, c~~o· 1a inclusión de 

·una participación m.4s. 

Habiendo sido integrante.del equipo promotor de esta expcrien-

cia de educación no formal con adu1tos, que se rea1iza en el medio 

rural en el mpio. de Si1ao en e1 estado de Gun.najuat~, Héx., intea 

~o en estn tesis nuevos aportes para 1a comprensión de l.os proce-

sos que indican sus argumentos e inf'ormcs de actividades e que en_ 

su oaypría son de corte institucional ). 

Los procesos contenidos en e1 desarro11o de la experienciR tie

nen diversas repercusiones en las com~idaues en que se implemcn-

tan, considerando su propia dimensión del 'desarrollo corauni torio•, 

y de su proceoo educativo en particu1n.r, como pnrte y producto del. 

desarro11o social más a.mplio. Considero las prop\1esta.s de las ac

ciones concretns,· su rea1i~~ci6n, aus re~u1~ndoe y pooibilidados 

de mul tip1icución, como el. e1ernento f'unüwn~11tal. pura detectar en 

sitimcionco po.rticulnres la. cnc:ocicl~d de rnovili:::ocic:Sn soc·lnl y de_ 



dinnrnimao creador en" e1 proceso_ del conocimiento y do 1a orconiza.

ci6n p~rn 1n apropinei6n dc1 entorno socia1 por parto de 1aa pob1~ 

cionc3 invo1ucradas. 

Cuestionar 1a visi6n parcc1a.da y unidiu1cnsional de 1o:J cornpone!l 

tes de una tota1idnd donde se interrelacionan multiplicidad de pr.!?_ 

cesos que condi~ionnn los :f"enómenos sociales, es posible mediante_ 

un análiois intcrdicciplinario que a la vez que enriquece el reco

nocimiento de la.experiencia permite a los individuos participan-

tes 1a amplinci6n de su~ criterios _de observación, razón por 1n -

que esta tesis pretende ser un canal. de socialización de la expe-

riencia. 

Existe una gran di:f"icu1tad en los equipos promotores de este t.!, 

po de pro.gramas para realizar un traba.jo te6rico más profundo so

bre el análisis, sistematización y evaluaci6n de sus experiencias_ 

a1 igual que una arrastrante tendencia al activismo en el trabajo_ 

comunitario. En el caso elegido,_ 1os requerimientos in:f"ormativos_ 

esperados para el tratamiento del tema no quedan plenc..:nente cubie~ 

tos en la consulta de 1as fuentes.que refieren 1a ex~~riencia, eie,!l 

do ello una dericiencia propia del proceso ce operaci6n y que no --. 
puede encontrar solución positiva en nuestra situaci6n externa ac-
tua1. ,No nos corresponde en nuestra finalidad acad~mica ( ajena -

en si a1 proceso mismo de particip~ción de1 proyecto ) y a varios_ 

años de ocurrida la experiencia abordada, interrerir en 1a correl.2:, 

ci.6n de 1a. si tuaci6n coinuni taria y la operación pro:uocionn1 rea1i

zada ( o que aún se continúa en a1~IDOS caooo ) con c1 objeto de -

recoGer da~os ~~ra argumentar las condiciones de los agentes part.!, 

cipuntes C.!:-Í. como de la producción y organización social comunita

ria. Similarmente ocurre en el rescate de la C\.lrr!ciil.a e imprcsig, 

ncs oobre lo. pro;::oción en lo~ in'tcerantcs del equipo,. quo debido a 



la rotación· duro.nte·· 1o. instru:11cntaci6n del proyécto y a cu actual_ 

dispcrai6n no' rcsu1tan posible de obtencrDe, rcduciendose la riqu~ 

za de inroii.o~ción en este trabajo de cxpo$ici6n y andlisis. 

En este caso, la experiencia de trabajo acrá rc:fe1·iüa a t:t"o.vtSs_ 

de aa cita directa de sus :fuentes de información -institucionales_ 

y de archivo- pero tarnbi~n ocrá vista de manera personal. en la vi!! 

cu1aci6n de diferentes variantes de su are~nentnción en el tiempo, 

en la rererencia de sucesos co1npartidoo en el desempeño de la pro

moción -muchos de ellos sólo implícitos y no contcniaos en docu.~e!! 

to alguno- y en los resu1tados de las pláticas y entrevistas sost.!_ 

nidas con personas vincu1adaa, directa o indirectamente, a la exp~ 

riencia de este proyecto educativo • 

. Ubicar 1a re1aci6n gené~ica entre 1os agentes humanos de la co

munidad y equipo externo -promotor direct9 e institucional- como·

una dinámica continua de rei"orrnu1ación de sus propios fines y esp~ 

cios ce desarrollo, que ·con:fluyen hacia la trans:forziaci6n apropia-

.ti.va ce la realidad y la elaboración de un método de trabajo soci!!; 

l.i~able, es e1 supuesto :fundamental. para nustra expl.icación d.e la_ 

evolución del proyecto. 

Buscando una exp1~caci6n crítica a la estructura de los difere!! 

tes el.ementos que hacen posibl.e el. ava.nce de la e>:periencia. de pr_g 

moción del Proyecto de Innovaci6n Educa-tiva en el Proceso Aaroin--. . . 

dustrial. en una zona. ruro1 del. cotadó de Guanajuato a quo se refi.~ . . . 

re nuestro tema, prcsentamo~ el siguiente índice de trabajo: 

- En el primer cdpÍtu1o prece.ntarnos un ponoromn. elobnl do 1o que -

es la Educación Popu1ar, ya· que 1a vincu1ación del. trabujo realiz~ 

do dentro del. ámbito de la educación de adu1toa no~ conauce a pre

cisar la condici6n participativo. de una invcotic~ción eüucntiva· 

comprometida. con le. ccnero.ción de conocimiento:: útiles o.1 de:;E!rro- . 



110 social de 1os i'rupos.participantes ns:! como de la orcanización 

aociopolítica de 1as clases menos f'o.vorecidao. 

- El.. capitu1o II nos rof'i~re los or!acnes de 1a iniciativa dc1 prg 

yecto y su conf'ormnci6n dentro de la pcrzpectiva ~ducativa para e1 

trate.miento de 1a problemática circunde..nte y oel conocimiento de -

sus involucrados. 

- J~l. capítulo IJ:I contiene los datos genera.les para la caracteriz!!_ 

ci6n de 1a zona. de trabajo, en l.o eeogx·áf'ico y eociHl.1 as:C corno -

1as diferentes zoni:fico.ciones que 1n. instancia promotora establ.ece 

para su opcraci6n. 

- En el. cap!tul.o IV se hace referencia a l.as actividades que ocu-

pan 1a atención comunitaria, de sus programas de d!?sarro11o y de -

·organización para l.a producci6n, dándose én:fasis al. proceso del.a_ 

construcción metodológica y a la presentación de ~us pl.anteamien-

toa. 

- El úl.timo capítulo refiere la génesis y forme.o de estructuraci6n 

de la instancj_a promotora. 

Dentro de l.a presentación de cada uno de los capitu1os aborda-

dos se tra13 de no olvidar el. car&ctcr interactuante de los dife-

rentes elementos de1 proyecto y se plantean, en consecuencia, di-

versos comentarios en torno a sus principa1es nive1es de contacta

ci6n. 

Es necesario exp11citar finalmente· en esta introducción, que e~ 

proyecto a que se refiere nuestro tema de trabajo se ubica dentro_ 

de una corricn~c.investieativa alternativa que sólo cobra :fuerza y 

y sentido en los condiciones socioeconómicoz y políticas vigentes_ 

en lo3 pnís~3 latinorunoricunos en particular, y del denomino.do te.!: 

cer mw1<lo en lo (J\.?lluru.l, co.no pucbl.os quo viven y el')!"rcnten la po

brc::.n del cn¡>U~clinrao • 

• 



El centido de estudio de caso con el cual se expone la experien

cia educativa y promocional. del Proyecto do Innovaci6n Educativa en 

el PJ;-occoo Agroinduotrin1 en el Coec111o Gto •• no ob~ta para que 

comprendamos. como aecntos propulsores de la oreaniznción latinorun~ 

rica.no.. que la acci6n concreta cobra raz6n de ser en el proc~so· Pª.!: 

. ticipntivo y c~1cctivo de su nprppinci6n y en su capacidad de ser _ 

expresi6n y modelo de un sentido genornl de atención a la problemá

tica nmplia del desarrollo en nuestros pueblos. Esto proyectos es_ 

entonces una peculiar forma de responder mediante una estructura e

volutiva de equipo de trabajo. un análisis de la problemática, la _ 

construcción de un método y otros elementos que 1e configuran, a 

una problem~tica social latinoamericana de expoliación bajo 1as fOE. 

·me.s específicas en que se produce. 
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CAPITULO I 

LA I"NVB:J'l'Ili~'\CION EDUCATIVA EN AMERICA LATINA. 

"Al. in:iciur:;e 1a década. de los ochenta ha,y 45 millones de 

o.nal~nbotos en Am~rica Latina .Y e1 Caribe, que corre~ponden 
. -

a1 20~ de1 total de 1a población de 15 años y m&s; en 1950, 

el. número o.bso1uto de nna.1:Cabctos en la región era de 38 m.! 
11ones" (1). En M~xico, el~ Censo General. de Poblaci6n 7 

• Vivienda 1980 señala un tota1 de 6,451.8 miles de ana.l:Cabe 

tos mayores de 15 años, el. 17.01~ de dicha poblaci6n y e1 

9.65~ de 1a pobl.ación tota1. 

Eianal:Cabctismo es un :Cen6meno de carácter_cul.tural, econó

mJ.co, político, socia1 y educativo tan comp1ejo y mu1ti:Cact~ 

rial cuya atención requiere un esfuerzo que trascienda a1 -

qua puede realizar una ent~dad encargada sólo.de asuntos t~g 

nico-educativ·os, y su oup.era.ción ya no es posible de ser pe,!! 

sada dentro de los m~rgenes. de una pura enseñanza de lecto

escrltura. 

A1 ser considerado e1 anal.:Cabetismo un caracte~ de 1as ~ond!_ 

ciones del. desarrol.lo· personal. .·y comunitario de la pobl.acicSn 

11-."\cional co~idernda adu1 ta, a.Íla.l.ogada a los mayores de 15 

años de ed~d en 1o. mayoría de 1os países de Am6rica. Latina , 

ee inicia desde l.os años cincuentas un activo movimiento 1,!! 

ternociona1·de oducaci&n de adultos. Paralelamente crecen 

las nccesid~dcs de contar con recursos de distinta índole, 

tanto bu."lla..."103 como institucionele~, t~cnicoo,. :Cin.."'\nciero3 y 

de in!"rnestructura para su operaci6n, y cuyas proporcioneo 

cuan ti ta.ti vas y cw::ili ta ti vas mo.ni:fie::ote.n desi&'.mldadoa cnt~e 



.. 
1oa pníaes y a su interior. 

La divcroidud do situaciones nacionalea, y particu1armcnte 

1a dif"icu1ta.d de una expresi&n democrática en las rea1idades 

po1!ticas, ccon6m1cas y socia1es ce nuestro3 países, sefla1an 

condiciones 1imitativns a1 dcsarro11o o innovaci&n de accio

nes educativo.a rea1mente transf"ormadoras pero que, sin emba_!: 

go, en América Latina·se expresan en una educación de adu1taJ 

rica en experiencias, mat!ccs y respuestas operaciona1cs a -

1as prob1ernáticas sobre 1as que inciden. 

El· concepto de Educaci6n de Adu1tos varía en su contenido en 

1os di~orentee países de Latinoam~rica y se ha modificado 

con e1 tiempo, pareciéndonos restrictiva aque11a generaliza

da. idcntificaci6n que.se hace de e11a con 1a educaci6n com-

pensatoria as! como su reduccidn a 1os programas de primaria 

y sccund8;ria destina.dos a ofrecer un nive1 de escolaridad a 

los adu1tos. Contrariamente, consideramos ricos y a.:npl.i9s. -

los espacios que para un trabajo en esta i!nea abre 1a s~-

¡guiente dei"inici6n de Educación de Adu1 tos de l.a Wll::SCO = 
••• actividad que designa la totalidad de 1os procesos 
organiza~os de educaci6n, sea cual sea al. contenido, -
el. nivel o el. m~todo; sean formal.es o no forma1es, ya 
sea que prol.onguen o reemplacen la educación inicial. + 
en las escue1as y universidades y en forma de aprend~
zaje prof'csiona.1 1 gracius a l.as cu.al.es las personas 
consideradas como adu1tos por la sociedad a 1a que pe_.!: 
tenecen, qcsarrol1nn sus aptitudes, enriquacen sus cg 
noci1uiento3 1 mejoran sus competencias t6cnicas o prof',g, 
sionnlos o lc3 dan una nueva oricntaci6n, y h.?.ccn evo
lucionar sus actitudes y su cor::iportamiento en 1a dóble 
pcrapectiva de un enriquecimiento intcgrl'.1 del. ho::ibro
y un.':\ pnrt.1.ci p::ici6n en su desnrrol.1o coc1occon6mico y 
cu1tural eQuilibrado e independiente. (2) 
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Dentro· do el1a. pueden comprcndorae, a partir da una teoría. -

~da vez ~~a vincu1nda a ln ncci6n y construida sobro la b~ 

ee do la prdctica social, d~vorGas caract~r~3ticas nsigrmdao 

~ un compromiso cada. vez más definido con los sectores menos 

favorecidos de nuestra sociedads 

• Ser alfabetización, educaci6n primaria y secundaria, y a~ 
cionea de capacitación t~cnica . 

• Ser componente de los procesos de desarroilo económico, s~ 
cia1 y cultural de un país · ' 

• Ser elemento contribuyente de 1a identidad nacional y par
te de un proceso de realizaciones colectivas 

• Una serie de acciones educativas organizadas ~ue toman en 
cuenta 1ns necesidades de la población adu1ts que está fu~ 
ra de1· e:!ste::na. e3colar ordinario 

• Un instrumento estratégico que se orienta.as 
contribuir a la reducción de las deaigualdaAes sociales 
apoyar los procesos de desarrollo socioecon6aúco y cultu
ral 

afirmar la práctica social de la participación 
buscar la democra:tizaci6n permanente en los diferentes do
minios de la vida nacional 

1ograr el desarro1lo persona.1, comunitario y socia1 ·en la 
plenitud de ~us mani~estaciones · 

En suma, podo~os sef'Lo.1ar que 1as acciones·que se propone en 

Úl.tiJD3s fechas la educación de adultos tienden en el sentido 

de 'la Promoci&n Social', de Wla movilización y participa 
. . 

ción popular entorno a actividades:de contenido social y P.2. 

lítico pero dentro de los m~rgenes de posibilidad que ofrece 

'W1 sistema Social. determinado. 

L~ neccsiuad de Wl3. explicaci&n y alternativa científicas a 

1a dependencia y desigualdad sociul quo el. proce::Jo ~e 'modc_!: 

ni=nci6n' do. las economías L~tinoruncrica.nno de la postguerra 

produjera, so expresa yn en la cceund~ mitad d~ los cetcntas 

como una alt<:'l':l.."ltiva c1i.~rc1¡;cc~.l':>:nctida do Educación Popu1ar, 



de " ••• una a1tcrna.tiva. de desnrro11o educativo ele lns clases 

_popu1nrcs fronte a 1a cducaci6n burguesa y como un inDtru.:ne,!l 

to estratégico de 1os movimientos popu1nros para erradicar _ 

hegemon!n cul.tura1 y po1ítica de las claaes dominantes" (3). 

Tradicionalmente, encontramos en el Estndo a1 inter1ocutor -

privileaiado do los procesos de educ~ci6n o invcsticación s,g 

cia1 y, por 1o tanto, el papel ~ue les ha. otorgado dentro dG 

los procesos de desnrro11o naciollél.1 ha ido variando con el -

tiempo y su utilidad continuamente rcforou1naa en referencia 

a los contextos socioecon6micos. llo obstante, _d~n~ro 1os 

trabajos de instrumentaci6n no siempre encontramos coheren 

cia entre sus p~antcam~entoa conceptuales y ~etodoló&icos, ~ 

provocándose un pau1atino· tránsito hacia su mayor definición 

en manos de los grupos o sectores popu1arc~ invo1ucrados,. y 

lográndose con ello un m~s amplio y efectivo acerca.miento de 

sus acciones y cometidos a sus propias realidades. .Para 

ilustrar a1 respecto, presentamos los siguientes comentarios: 

• "De 1as acciones de educaci6n de adu1 tos orien·tadas a1 tr_!; 

bajo y al desarrollo que reali~an los diversos organismos 

dei Estado, generalme~to est&n exclu!dos los desocupados Y

subemp1eados que, al iniciarse la década de los ochenta, c2 

rrespond!e..n, seeún las referencias e~tadísticas internacio~ 

les, a1 30~· de 1a poblacicSn de Am~rica Lati.n.Q.'' 

• " ••• ta1 sc;:rvicio no a1ca.nz~en. 1a srnn mayoría de los casos 

nacional.os al. 5~ de 1as necesidades de capacitnci6n 1abora1-

do1 paío" (4) 

En 11~óxico, en 103 Ú1 timos añoa se a.:apl!a el. pun-orama de l.d.1.;

ntcncicSn educativa diri¡;i<!o. a. a.dultos, al pa:=ar del Programa 



\ 

... 

... 

de Educación para Todos de 1n Secretaría de Educaci6n PÚbli

.ca a un instituto dcGtino.do espccÍíicwnentc a ello coníor.r:na

do en la. anterior o.dministro.cicSn p'1blica, e1 .IHEA. 

E1 . .Instituto H~ciona1 po.ra la EducacicSn de los Adultos, 
que tiene por objeto promover, oreanizar e impartir e
ducaci6n Msica para o.dul. tos, :rué cx·ee.óo por Dcc.r-eto _;. 
presidencial en agosto de 1981. Los aervicios que oí'r~ 
ce corresponden a cinco proeramaa sustantivos: a1fabe~ 
tizaci6n, ed~cación básica (primaria y secundaria), e~ 
pacitaci6n para. el trabajo, promoción cultura1 y ca1i
dad de la e.ducación. (5) 

Por 1o que se refiere en particu1ar a1 medio rura1, debemos_ 

destacar e1 alto rezago educativo (estimado en Id~xico para el. 

año de i980 en 26 millones d·e personas) manif"iesto en la tr~ 

dicional desigualdad en las oportunidades de sus servicios 

en relaci6n con e1 medio urbano, las difíciles condiciones 

de acceso geo~fico, ·1a deficiente atención que provoca su_ 

carácter unitario y· sus v!ncu1os con 1os altos Índices de r,!. 

probación· y de deserci6n. Si adem~s de 1os pro_b1emas ·de in

suficiencia consideramos 1a cuestionada ineficacia de su es

tructura curricular y la desvincu1ación de sus contenidos a 

las necesidades reales de conocimiento que las comunidades 

.demandarían, e~tamos en condicicSn de consider@r corno de -poca 

validez la exclusiva alternativa de u.ri sistema de educaci6n_· 

formal.. 

Ea necesario que caigamos en la cuenta de que son 1os campe

sinos quienes m&s aesve1'lta.josau1ente experimentan 1as conse-

cuenciao del modelo de deoarro11o primario exportador implo.!! 

to.do en 1os ·denominados IJO.Íncs dc1 •torcer mundo•, y que de_ 

manera pnrticu1.ar en !,j~xico ellos son el m~yor porcentnje de 

tra.bnjat.lores o.erícolas, dcsarroll_nndo sus o.ctividudes bajo _ 
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1ae eígu.iontcs condiciones gonern1es: 

• Son principnlmcnto productoros de m.a!z 
• Accoao a una. eoca.za cantidad oo tierra. Generalmento de b~ 

ja calidad . 
• Producción bajo sistemas de.tempora1. C!clo anual 
• Escaza o nu1a mecanizacidn 
• Difícil accoso a1 crédito · 
• Deficiente sistema de comercia1ización. A1to nive1 de intcr -mediariamo 
• Somotimi~nto a presiones políticas 1oce.les, regionales y _ 

nacionales · 
• Producci6n orientada hacia· el autoconsumo 
~ Sistema de producci6n :fundado en 1a mano de obra familiar 

Dentro de esta situnc16n genera1, las características del s~ 

tema educativo a1 que accede 1a pob1aci6n rural muestra las_ 

mismas intenciona1ida~es y deficiencias que explica 1a estm,g· 

tura social en que se d~senvuelven, resu1tando poco probable 

un panorama para ellos posi.tivo en tanto que no se busque la 

incidencia en la mQdificaci6n de las condiciones de relacio

na.miento ex±stentes en nuestra sociedad; posibilidad que·di

fic11mente habrá de desarro11arse a partir de propuestas de_ 

nue~tro mismo Estado y raz6n por 1a cua1 se amp1ía el n'1iuero 

de experiencias a1ternativas que surgen desde ei seno de asg, 

ciaciones indepe~dientes. 

En el p1ano de la poblaci6n adulta, debemos considerar que _ 

en las prácticas de intervcnci6n do diversas acencias de do-
' , 

sarrollo en el campo, con acciones que baste decir son harto 

arbitrarias.y distantes do oer útiles n sus dobitos product~ 

vos, tal como muestra el extensionismo y variao manif'estacig, 

nes 1nás de fallidos proerv.ma.s dirigidos de dcearro11o rura1_ 

intet;rado ,y en los que uno do sus eleracntos indispcnso.b1ca d.!!, 

bería de ser la cducaci6n do adu.l tos. Conta.·1·io.,¡¡cnte, vemos_ 
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vemos coJDo ejcmp1o que la investic;nci6n oobre productivido.d_ 

agrícola de~de la época de la seeunda cuerrn mW1dia1 se ha 

~enido desarrollando en una atmósfera de apoyo a 1as grandes 

empresas capitalistas, acarreando, consecucntcmento, un rnajOr 

diatancinmicnto entro 1n ct•.pacidad productiva de eote siote

ma con el de 1a 11amada •economía campesina' y una cada vez_ 

más dificil. oportunidad.de acceso de éstoa a 1a satisracci6n 

de ous m!niinas necesidades de concumo en los diferentes mor

cados alos que se vincuJ.a. En lr.éxico," ••• para 1960, esta_ 

realidad 7a había provocado que sólo el. 66~ de 1os ejidatn-

rios pudiera suf"ragar siquiera la mitad.de 1os ~stos anuales . . 
de su.familia con 1o que producían sus tierras. En 1970, la 

situaci6n era aún peor. Cuatro quintas partes de los campes! 

nos con tierra. ·.no pod:!an satis.facer las necesida.des f'amil.ia

res elemental.es con lo que les dejaban sus· pnrde1as" (6)-. 

El. panorama para el. desarrollo de una alternativa educacion:31. 
. . 

desde el. Estado que sea acorde a nuestros propios contextos_ 

socio-econ6micos :t pol.!ticos es dificil y ,1de111ás 1imitati va, 

ausente de propositos transfor:nadores y, por lo tanto, nos _ 

enfrenta a la necesidad de ser eficientes propul.s9res de mo

delos a1terna.tivos. En una actitud innovadora, 1a posibil~

da4 de involucrar·a 1os ndu1t03.a los p~ocesos de conocimien 

to que los·nuovos paradicina.s de la participaci6n y la trans-· 

:formaci6n implican en su contrucción para l.a edi:1.caci6n y la_ . 
inveotigaci6n, s6lo alcanzan sentido en la medida en que sus 

acciones (y ya no sólo 1a validez del. conocer por ai mismo)_ 

sean una respuesta cfect~vn a lo quo el adulto espera de 1a 

vida en lo indivuuual y en lo social, en lo in~ediato·y en 

1o futuro; y que ac tornen, pnrt~culn:rmonto en cuanto a edu-

' 
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cnc16n de adu1tos se refiere, nece3a.riamente en una ro1aci6n 

.de aprendiza.jo mlÍs que de ensef"ianza. 

Es c1aro quo estas tendencias educativas e61o pueden ser CO!! 

prendidas como producto y parte a la vez do divorsoa es~uei

zos y experiencias que se han venido .realizando en varios pa!, 

ses y continentes desde hace.algunas d6cadas. Con el objeto 

de precisarnos a1 res·pecto de 1a génesio de 1a corriente de_ 

1a Investigaci6n. Participativa así como de sus líneas y con

tenidos, hacemos los si~ientes sef'ialamientos, ba~ados prin

cipalmente en los textos de De Schutter y de Barquera y AgU!_ 

lar (consuJ.tar bibliografía final). 

Algu.~os autores que se han dedicado al estudio y la. práctica 

de la Investi~aci6n Participativa (en lo sucesivo I.P.) coi~ 

ciden en encontrar antecedentes remotos concretos a esta me

todología en la encuesta estructurada semiabierta aplicada -

por Marx a trabajadores industriales .f'rances. En tiempos inM 
recientes y en espacios geogrdficos y cociales más próximos_ 

a nuestra realidad, podemos apreciar que a partir de 1a déc~ 

da de 1os cincuentas se inicia en América Latina un proceso_ 

m~s c1aro y definido sobre 1a búsqueda de nuevos intru.~cntos 

y for:nas de investigaci6n que sí se muestren capaces de cong, 

cer, exp1icar y proponer soluciones a di.f'erentes situaciones .. 
que expresa nuestra realidad específica • 

. 
En el plano genera1 de 1a educaci&n de odu1tos, los aüos cin 

cuenta se caracterizan por un cnf'oquo de tipo funcional con 

propósitos de of'recer a loe e.du1 tos wm educación sup1etoria, 

diri¿:ida contra 1os a.l. tos !ndicea de an..'11..:Cobeticmo y los ba.-



~os nive1o9 educativos de la pob1nci6n. Ubicados en los ~n!. 

.c1oe·de1 proce90 indu.otria1 de moderniznci6n de nuestras ecg 

nom{ns, bocado en una actividad ouotitutiva do importaciones, 

con el creciente distanciamiento entre la ciudad y el campo• 

los grandes desplazwnientoa del campesinado que esperan ser_ 

contratados como mano de obra industrial, el creciente núme

ro de adultos· que no tienen acceso a1 trabnjo y a la educa-

ci6n, e1 aceierado surgimiento de asentamientos urbanos irr~ 

gulares y otras situnciones propias de las condiciones de1 

modelo de deaarro11o asumidof determinan la existencia de 

programas de educac~6n deficientemente p1anificados y que a

puntan casi exclusivamente hacia los problemas inmediatos de 

capacitaci6n de la mano de obra requerida por el movimiento_ 

de la industria pero.siempre dentro de 1as mismas condicia.~EB 

de á!largi.nalici:l.d sucia1. Es importante que de&tl.\quemve la __ 

continua-presencia del trabajo de ciertos sectores de laigl~ 

sia cat61ica específicamente dirigidos hacia la asistencia a 

la.población adu1ta más pobre de 1a sociedad, y el cuestio~ 

miento inicia1 por parte ae a1e;u.nos investigadores latinoam~ 

ricanos a1 mode1o de co~te occidenta1 que basado en el rigor 

de la precisi6n estadística dominada en e1 ~mbito internacig 

na1 de la investigación sociai. 

Los años sésentas p1antcan ya respuestas aiternotivas estru~ 

turad~s a l~ dcrnanda de capacitación técnica que el desarro

llo industria1 require, institucionalizdndose éstn dentro de 

la mayoría de los sistemas nacionales de educaci6n de los 

poísos do América Latina. Puralclr'.mcnto.se van c~nsolid3.Ildo 

si¿;ni!icativa~ experiencias cxtrnoriciales en ln búsqueda 
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permn.nc~to de nuevaa metodolog!ns educo.tivaa y do invcstiaa

ci6n m.:is adecuadas a 1a. roo.lióa.d eloba1 del. adu1to mo.reinado 

(quien por su condici6n do el.ase no se pudo incorporar a 1a.s 

estructuras de 1a. educaci6n forma1), y que habrán de diferir 

en esencia de 1as antoriores concepciones do corte vertica1_ 

y funcionalista. Dentro de estos nuevos programas experimen 

ta1es de Educación Popu1ar el ejo de la acción son los inte

reses, necesidades y expectativas del adulto con miras a pr.2, 

piciar actitudes y comportamientos ca.paces de i':levar el nivel. 

de conciencia para lograr su 1iberaci6n como el.ase social. ~ 

Los trabajos de .Paulo Freire son la experiencia. más conocida 

en esta línea de la formación de una conciencia c~ítica que, 

a partir del conocimiento y análisis de la realidad, integre 

a los•marginados• en su papel de sujetos-actores del ca1nbio_ 

social; pero desarrollándose éstos de manera. aislada y sin 

trascender a una planificaci6n de orden ~ciona1, y en fun.-

c16n de encontrar•temas generadores• o 'problematizadores•·-.. 
que posibiliten las acciones educativas para el desarrollo _ 

de procesos de aprendizaje de grupos de pob1ac16n marginal. 

Podemos mencionar a ios a~os setenta como una tercera etapa_ 

en este desarrollo de la educación de adultos y que puede c~ 

raoterizarse por una evolución hacia 1a'educaci6n permanente• . 

en contra del monopolio de la enaefia.nza escolarizada y trad~ 

cioruil, ebri~dose su inatrUL11entaci6n a la utilización y el_ 

nprovcchruniento d8 todos 1os medios y :rorums que coadyuven _ 

al proceso ecuc~tivo y a la pnrticipnci6n y la orcnnizaci6n_ 

de 1a. comwlidaü en su a.uto2•realizncicSn. Esta tcndcncie. com

p1·ometo pt\ra. su iraplnntoci6n la. correcta p:.1~t,tcipncl.cSn de t.2, 



dns 1as entidades promotora3 de dc~nrrol.1o y deja entonces 

de ser una actividnd exclusiva de alBÚfl solo orco.niomo. 

Po.ra este momento la educaci&n de adu1tos se ubica ya dentro 

de un en~oquo intcrdisciplina.rio, integra1, en e1 cua1 la -

renlia~d p~1!tica, econ6mica y socio-cu1tura1 se explica en_ 

rc1aci6n a J.os requerimientos de una capacitaci6n en y para_ 

e1 trabajo de acuerdo a su condición de Poblaci6n Econ6mica

mente Activa, y 1ogníndose ~sta por medio de recursos tales_ 

co~o J.a educaci6n abierta, no formal o no escolarizada, que 

.1e permite a.mp1iar 1a oportunidad de los servicios educati--

vos. 

La educación de ~du1tos en general, y particu1armente la di

rigida al medio rural_, se ubica en el contexto his·tórico de 

1os diversos modelos de desarrollo prevalecientes en las Úl

timas décadas en nuestros· países. De esta:E,ancra, el enfoque 

educativo que prevalece detrás de las propuestas principal.es 

está dado dentru de las sigui.en.tes posiciones genez-a.J.es: 

a) La teoría de J.a marginalidad; que fundamenta un sistema ~ 
ducetivo"de tipo 'integrador' o •recuperador• de 1os indivi
duos marginados a trav6s de proeramas de promoción popular i 
nicia1, desarroll.o comunitario o de extensi6n egrí~o1a 

b) El f"unciona1ismo;. que pretend.e la determinación: de 1os t=i.!!, 
temas educativos por objetivos dc1 orclen primcrruncnte econ6-
mico,: y que buscan un producto cuantitativo en la e1evación 
de la rentabilidad monetaria · -

e) La. educuc.i6n popul.ar; que se :f\mdn:nenta en ln propuesta _ 
de la educnci6n 1iberadora postul.ada por Freire, y que es el. 
actuai deoafío ~ue enfrenta la práctica educativa en 1ns con 
dicioncs económicas, sociales y políticao que comparten nue~ 
tros pucb1os 1ntinonmericnnos. 

Eota brovc revisión de l~ evolución del sist~ma educativo d~ 



rieido.n ndultoa, noo permito ubicar a1 ~inn1 de 100 secenta:J 

~a exiatericia de 1as condicionoa para que ourja 1a corriente 

mctodolóeica de 1a I.P.. En e11a, como producto de un proc~ 

so 1argo y comp1ejo, permanento y cont!nuo, se imp1ica un 

procesó de aprendizaje propio, uru:a. combinacidn de investiga

ción, educación-aprendizaje y acoi6n así como una opción ep~ 

temo1Ógica., po1!ti<?a e ideo16gi.ca definidas• 

La evo1uci6n metodológica de 1as corrientes investigativas 

en e1 campo de 1as ciencias socia1es y de 1a educaci6n que 

permiten 1a conformación de 1a actua1 comprensión que tenoños 

de la I.P., se gestan isualmente dentr~ del desa.rro1lo histg 

rico latinoamericano de la educaci6n destinada a adu1to3 que 

hemos referido. A1 respecto, 1a corriente de 1a Investiga--· 

ci.ón !femática, de 1a Investigac:i6n L1i1i t:a.nte y de la Invest!, 

gación-Acci6n son 1as más importantes, a 1a vez que se cons

tituyen en diferentes modalidades operantes de la m~s ámplia 

conceptua1ización de io que es 1a Investigación Participati

va, asumiendo todas e11as 1a forma de mode1os a1tern.o.tivos _ 

de traba.jo socia1 con sectores popu1ares, sociales y produc

tivos. y cuyas posibi11dades de ap1icaci6n están deter.ninn-

das :no só1o por las características dei mode1o e1 s! sino 

t3lllbi,n, y fundamentalmente, por 1as circunstancias concre--.. 
tas en que operan. 

La importancia de los moda1idades investieativas de1 tipo 

participativo tienen en e1 dcsarro11o de les actua1cs condi

ciones do 1a producción dc1 conocizniento y do1. impul.eo a los 

proceoos orc~ni~ativos que pusnon por la tran~~ort:l~ci&n de ~ 

nuostras sociedades, una especi-a1 rclcvancia·pdra la compre!! 
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si6n de las caractcriaticaa educativaa y de organizaci6n po-

. puJ.nr de nuestro tema e1ceido para este ·trabajo do toaio. 

Para nucatra mejor ubicación al respecto, a continun.ci6n pr~ 

sentamos 1os elementos fw'ldamcnta1es acordados para la carag 

terizaci6n de estos modelos. 

Z.1. LA INVES'l'IliACIOI.l TEN'.A'l'ICA. 

Originada a partir de los planteamientos peda~6gicos de 

Freire para 1a alfabetización de adu1tos, con el método 11~ 

mado psico-socia1 y sus postu1ados de la 'revolución cultu-

ra1• como el espacio óptimo para 1a plenitud de la •praxis_ 

liberadora•, esta meto-dol.ogía investigativa 'y de acercamien

to a 1a práctica social comunitaria tiene por objeto el des~ 

rrollo de una acción cu1tural y política de concientización. 

Co¡'l:f"or¡¡1ada en los años sesentas y util.i:z.ada. principa1ment.e _ 

en 1a zona andina (Colombia, Chile, Venezuela, Bo1ivia y 

Perú.J se ve ligada en sus orígenes al impu1so a los proyec-

tos de desarrollo rura.1 y de re.forma agraria en la :región, _ 

pero tambi6n se ve aprovechada como un instru:nento de txvns

:f"ormaci6n socio-politica que per:nite a los crupos menos fav,g, 

recidos 1a comprensión del :funcionamiento de los sistemas de. 

dominación socia1, ampLiando su capacidad de in.Cor:naci6n, mg, 

vimiento y organizaci6n. De esta manera, la investigación _ 

ternó.tica posee el. componente 'activo• que J.a. vincul.a nl pri,!! 

cipio de la participación en J.a I.P •• 

l'or otro. parte (y en \ln sentido d1.Cc1·cntc a loe linoa.rnicntos 

· actuales ele la p:;.rticipo.ción en ln invc:Jti¿;ación) l.a invcst,i 

o 
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gación te~dtica pretendo la aprehcn3ión en runnos do1 invostA 

endor e3pccializndo de 1oa modoa de viaua~iznci6n y compren~ 

si6n que los crupoa mar~inalcs con los que trabaja tienen do 

1as contradicciones y caracter!sliicas de 100 procesos socio.-

1es en los que se hayan inmersos. Aunque no quod.a exclusiv~ 

mente en mnn·:>s de los investigadores pro.Cesionales esta per

cepci6n aino que pasa a ser prezaisa del proceso educativo en 

su relación con todos los involucrados, a! es ~l el primero_ 

en co.ptar ol. pensar da 1:-:.. coiuunidad; estudio que realiza a 

través del. lenguaje, que es segú..~ este m~todo la manera más_ 

viable para que la comunidad exprese su percepción de la re~ 

lidad. 

"La Investieaci6n Temática se inic;ia investigando el. 'unive.!:· 
. 

so temático•de una co~unidad o grupo determinado, para des--

pu6s pasar a la •tematización' de este 'universo temático• y 

luego devolverl.o a la comunidad o grupo en fonaa de contenJ.

dos proble10á.ticos" (7). Uno de 1os iaás destacadoo exponentes 

de esta moda1idad investigativa, Joao Bosco Pinto (8), ·seña

la que en el es:fuerzo de 1a investigación te;nática por descr_! 

bir y, fundamentalmente, explicar la realidad para poder con . -
trolarla, · e¡·e con:for-.nan al. interior tres niveles de investi~ 

ción científica de la realidad socio-cultural, a la misma m.!!, 

nera que seffala el concepto de llenry Lefebvre: 

a) DP-scripti~o; que permite la captación de la rea1idad me-.;. 

dinnte percepciones -técnicas de encuesta, censo, re~istros, 

observación participante, etc.-

b) Anali tico-Reducti vo; que es el arullisie de co.ncc pciones 

en la. iuentif"ic~ci6n de los elementos de la p~::r.ccpción, y se 
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asienta en,e1 principio do que 1os pr~blemne de una comunicbd 

no con hechos que se cxp1ican a ei mismos sino que son e:f"cct~ 

de una estructura gcncra1 (9) . 
e) Hist6rico-Gcn6tico; como ia tot~1idad prc3cntada sincrón,! 

ca.mente, y que es producto de un procoso histórico a dovo1ar 

-1a demensi6n diacrónica-. 

De manern general, 1a Investieac16n Temática se derine en la 

mioma fuente no co~o un conjunto de técnicas mecánicas ~ara 

1a tra.nsf"ormación de 1a real.idad sino como 1e. RClopción de una 

concepci6n de1 mundo cuyo modo de conocimiento tendrá que r,!_ 

flejar esa misma rea1idad dinámica: e1 objeto de conocimien

_to habrá de surgir de ~a metodología a aplicar. En el anexo 

1 podre~os visualisar más ·graficamente dos condiciones expr.!_ 

sadas en 1a concepción del proceso de conocimiento dentro de 

ia re1ación realidad-método, según la Investigaci6n Temática. 

I • 2 • LA l:HVESTIGACIOI'l-ACC.J:Ol'l. 

Entendida la investi&aci6n como la producción de conoci-

mientos y la acci6n como la modificaci6n intencional de una 

rea.1idad dada, 1a Investigación-Acci6n ee inicia a finales _ 

de 1os sesentas desde el campo de la ~ociología co~o una re~ 

acci6n ~ los paradigmas predo~inantcs en las ciencias socia

les, la cien~ia dominante. Según o. Fals Borda, uno de los 

padres de1 modelo de 1a Investieaci6n-Acción, se explica P!! 

r~lelnmente la necesidad de conotruir una 'ciencia popular•, 

entendiéndo~c 6sta como 

•• :ei conocirnicnto empírico, pn!ictico, de sentido común, 



que ha sido poscsi6n cul.tural e ideol6eica ancestral 
do laa ecntco de 1ns bases eocialce, aquel quo les h; 
permitido crc~r,· trabajar e interpretar prcdominnntc
mento con los rccurso3 que ln naturnleza ofrece al 
hombre' y por lo tanto propone que la búsqueda. de p~ 
radi~ns eltornativas debe construírse "sobre el. acer 
camien~o a los sectores populares y sus oreanizaciones 
de base". (l.O) 

Resulta fundamental. aclarar que la búsqueda de explicaci6n _ 

de los procesos sociales a partir de la realidad concreta, .!!: 

bica a la invcstigaci6n-acc16ri como un ejempl.o de ciencia s2 

cia1 aplicada pero cuyos límites van más allá ~e. los de sim

ple orden tecno~6gico provenientes de las ciencias naturales; 

debiendo añadi~ que "~l conocimiento práctico no es el. obje-. 
tivo de la 1nvestigaci6n...:acci6n sino el. comienzo" (11), y 

centrándose más en ei seguimiento y eva1uac16n de la experleg 

cia con fines de validaci&n • 

.Existen dentro de la investigación-acción dos tipos de lino~ 

mientos para entender las relaciones entre teoría y práctica, 

1os cuales se explican por su posición respecto a1 manteni-

miento o transfor.naci6n de las est+uc~uras sociales en que _ 

se aplica y por ~u fundamentación en un enfoque estructura.l.

funcional.ista o del. mnteria1is~o-histórico, r~spectiva.mente. 

De esta manera, el. carácter del marco te6rico y 1a idea que 

sobre 1a or~nizac16n de base y la utilizaci6n de los recur

sos elob~les dioponibles maneja un proerama de investigación 

acción, conl.lcva las formas "de participación cocinl. que en

tre invc2tieador especializado y erupo de b~se se eEtablece_ 

en el. proceso do producción de conocimientos en una realidad 

concr\lta (ln. dcvolucion :: i:::t cmá ti ca). 
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En este pnrticu1nr, O.Fa1a Borda no~ n1crta aceren do las COB 

dic~oncs do1 trabajo inte1cctua1, a 1n manern en que habrá de 

involucrarse en e1 proceso de 1a 1nvcstigaci6n-ncción, en b~ 

se a1 trabajo de Gramsci sobre. • e1 inte1cctual. orgánico•, 'T _ 

criticando ou identi:f"icac16n persona1 con 1a pobreza. Añade 

De Schutter, que en esta situaci6n "El investigador no parti

cipa como. tal. en e1 proceso, sino corao un miembro m:is, y que_ 

no contribuirá en 1a búsqueda de 1os e1ementos externos para 

el. aná1isis histórico, necesarios para 1a interpretación de 

fen6menos sociales" (12) . 

De Schutter también nos indica que " ••• existen posibi1idades_ 

de realizar una invest_igación-acción, sin que 1a pob1ación 

participe active.mente en 1a investigaci6n propia.mente dicha", 

y puntual.iza que "En caso de que ~stos participen activamente 

en 1a totn1idad del. proceso de producción de conocimientos,no 

habrá ninguna di:f"ercncia con 1a Investigación Participativa"-

(13). 

Los principios existentes sobre l.os que se basa e1 proceso de 

1a Investigaci6n-Acción, son fundamental.mente e1 de 1a acción 

social. y e1 de1 proceso de aprendizaje, pudiendo dividir la 

práctica de este tipo de programas en América Latina en tres_ 

grupos: 

n) Investigación para ia acci6n; que es uti1izada basica:ncnte 
con un c~rácter programático 

b) Invcsti¿;~ción en la acci6n; que se acomoda al. análisis de 
1a rea1idad en baoe a experiencias concretas 

e) Investi~oci6n de la ncci6n; que tiene un. carácter princi-
palmentc evF.luativo 

- Podemos concluir diciendo que en la Inve~tignci6n-Acci6n, los 
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rcsu1tndos oe prueban en 1a rca1idad; que e1 conocimiento no 

es en e{ mismo •verdndcro' y; que os la concientiznción su m~ 

ta tanto en la producci&n de conoci~ientos (con e1 empleo de 

la pr~ctica de los involucrados m~a que con ol U30 de instru

mental técnico estadístico) como en e1 de las experiencias 

concretas de la acción sobre una realidad dada. 

I.3. LA U'iV'E5'l'IGACION' MILITANTE. 

En:focada a la so1uci6n de probleu::as concretos, la investi-

8aci6n militante es una investigación social aplicada, vine~ 

lada al explicito compromiso·po1!tico de los agentes investi

Badores. Se trata de ti.na militancia pol!tica de servicio pg 

pu1ar desde las ciencias sociales, con implicaciones conse_-

cuentes en lo teórico y en lo práctico. 

Guida por la intenci6n de colocar el conoci:niento al servicio 

de los intereses popu1are~, la investigación mi1itante está_ 

en estrecha relación con una estrategia de.cambio global adoA 

tada y presupone un cambio de su práctica te6rica, integrándg 

selo al objetivo ideo16gico que se plentee y derivando las 

ttScnicas que en terr~no sean adecuadas a los :l"ines de carnbio_ 

a partir de las necesidades p1antedas. 

Objetivo importante den·tro de esta moda1idad investigativa es 

la !'or.11l\Ción ·de •cuadros' capaces de participar en le. elnbor,a . 
ción de po1!ticas, ·no s6lo de su nplicaci6n, a través de una 

práctica contínua de aprendizaje soure las causas de los prQ

ble1~as. 

Con::-~idn tv.mbién com" Oboervnci.6n llii1itante, 'el1s. sienit'i.ca _ 



.. 
una nucv:a. orientación de las técnicas más cerca.na.a de inveat!, 

.gación, la ob~crvaci6n por participación y la observación por 

experimento.ción, .f"unórunonto.ndooe :notodol.óeicn.ne:nte en la 'i!! 

scrción' de loa intel.ectuales. Acufiado en l.969, el. tér.nino _ 

de inserción sirvi6 para apoyar la implementación del corapro

miso de los investi5adores académicos en la linea de la •ac

ción•, y fu6 concebida co.uo una t~cnica de observación y aná-

1.isio (sobre 1a precisa de que se aprende al observar y al e

jecutar) que les involucra en una torna de posición a f'a.vor de 

la al.ternativa de las el.ases populares. 

Las diferentes técnicas del.a inserción habrán·entonces de 

responder a un objetivo ideo1ógico, derivando de éi sus prop~ 

sitos prácticos. 

En la búsqueda de las causas de .los fen6menos sociales, la i!! 

vestigación militante es una interacción permanente entre l.a 

reflexión y la práctica a tono con sus postulados suote~tados 

en la teóría del conf1ico (de la lucha de cla.oes en el ma.·te..J

rialismo histórico), y que se realiza a p~rtir de un enf'oque_ 

político previamente definido para_después delinear las acci~ 

ncs a ejecutar. De tal. ·me.nera, el po.pe1 del invcztigador pr,g 

fesional resul.ta fu.~da~entol, ya que es é1 quien inicia e1 

trabajo con W1 mensaje a p:::irtir de su militc.ncin política y 

no requiere, en cuanto a p1•oceso de investigación, de .la pnr

ticip::tción activa de la población; panana.o después a la. :f'W'l-

ción de ":Devolver a las masas con mayor clnridad y en :forma 

sistern:.=\'tiznc1a el. conoci1uicnto que recoeión de ellas con con!_!! 

sión'' (14) 

l.a. contribución de J.a invezticación mili ti-a.ntc a la moviliza--



... 

ciOn de laa c1nzoe margino.das para la idcntiricación y dercg 

onde ~us intereses se centra m~s, para su mayor debiiidnd,cn 

ia intensidad de ia práctica que en 1a prorundidad de ia te.2, 

ría, dificu.Ltando por su carácter contestatario ia posibiiidtd 

estratégica de su üezenvo1vimiento y de ia uniricaci6n te6r~ 

ca de diferentes enroques de la militancia. Por otro lado,1a 

invcotieación militante sefia.1a la necesidad de desarrollar y 

ensaynr t~cnicas de estudio y acci6n propias para aprehe~der 

y actuar sobre las complejas realidades de las condiciones 

históricas¡ cu1tura1es y económicas de cada región y loca1ida:l 

(1a •naciona11zación del marxismo• según Ignacio Torres Gira!, 

do); proceso dentro del~cua1 1a explicación crítica que se h~ 

ga :facilitará. la acción pol.ítica y, simultaneamente, 11egará_ 

a ser un aporte a la ·ciencia. 

En síntesis, 

Las etapas ru.~damentales de esta modalidad investigat!, 
va, son: 1) la inserción del. investigador (cu.adro pol,! 
tico) en e1 erupo o localidad en la que va a trabajar. 
2) la observación y el 1evantamiento de los datos, )) _ 
la sistematización e interpretaci6n de los datos, 4) la 
comunicación de la investigación para que se someta a1 
análisis crítico de1 grupo y ~e deriven las acciones P.2. 
líticas a realizar (15). 

Es importante destacar que en el plano metodo16gico, la inve~. 

tigación militante en su búsqueda por ir descartando los mo

delos explic~tivos que provienen de la tradición positivista. 

de los 1m:ircos üel. est1·uctu.ra.l.ismo f'w1cional. o de otr"cts escue

las del. orden :formalista, ubica sus raíces en la contradicci.6n 

oocial. de cada época y converge hacia la. escuo1a sociológica_ 

del. conflicto. Se eDtr.blece el p1 .. incipio de. la inserción C.2, 
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mo co.ndic.16n detorminnnte paro. poder l.1cvar l.a. motodo1og{a 

del. ~acorcnrnicnto• hasta aus Ú1timas concecu~ncic.s, indicando 

que ea ta poaibil.idod l.o es nceo.da. a un inves ti¿;nüor UO 10111-

tnnte. Se amp1!a entonces en_ el. p1ano de la diacusi6n teór~-

ca l.a necesidad de una mnyor prcciai6n en los criterios de -
participaci6n que entre investi~ador y grupo comunitario ha

brán de eotnb1eccr3e para 1a promoción e imp1ementación de un 

programa dado. 

Y. 4. LA :CNVES'r.IGACIOU PARTIOIPAT IVA. 

Los cambios producidos por l.a industria1izaci6n y l.a modeE 

n:ización en el. agro provocan en l.a d~cada de los cincuentas 

en Am.Srica Latina importantes movimientos de liber-acicSn naci.,g, 

nal. (Guatemal.a, Bol.ivia, Cuba), que se expresan.en notorias ag 

ciones de transformaci6n agra.ria durante l.os sesentas- (Chi1e, 

Perú., Ool.ombia) y que entran en conf1icto abierto con 1as pr~ 

tensiones expansíonistas de1 imperia1ismo·nortea.mericano. Se 

desata un proceso conjunto de trabajo de base y ref1exi6n te~ 

rica que criste.1iza d'l.trante 1oa setcnto.s en una a1 terne.ti va 

metodol.6gica que permite producir cambios radicales en l.a sg, 

ciedad; y que surge en e1 pl.ano del.a ciencia"••• ante 1a !, 

ne:ficienciá.que han deinostraclo las metodologías tradicionales 

en el. anál.i~is y descripción del.a realidad".(16) 

La InvcstiGación Particip~tiva o Participante os Wln combina

ción de investigación, educación-aprendizaje y acci6n desarr2 

l.l.ada. conjuntnr.icnte por todos 1os invol.ucraüo:,; poni~nuose e_!! 

pccinl. énfuois en l.a participacidn (difcrnenciada en cada et~ 



pa del. procooo) ele 1oa bcnef'iciarioe do un proGroma de organi -
zaci6n. · Este proccoo ele proüucci6n de conocimientos so orig,! 

na bajo una. doble vertiente, por w1 luüo, de 1a hiutoria y la 

teoría y, por el. otro, de l.a cul.tura y el. conocimiento popul~ 

res. 

Caracterizada coino una investigación basicamente cualitativa, 

la investigación participativa posibil.ita l.a intcGraci6n ope

rante de la gente participante y de los investigo.dores especia 

lizados para conocer y transformar su realidad y asi avanzar_ 

en su 'libernci6n•. Se pasa entonces a un continuo 'aprender 

a aprer{der' 'en el. contexto ·ampl.io de la real.idad q_ue conjunta 

a 1.os individuos en productores de conocimientos; no oividan

do que en esta direcci6n el. aporte inicial. de 1.os ~rocesos 

participativo3 de investigación social. es al conocimiento 

cientí~ico y al desarro11o educacional de sus paí2es y siendo 

dentro de el.los 1nismos su objeto :Cund~uncntal. l.a gente· invol.u

crada. (l.7) 

En 1a investigaci6n participativa , 1a utilizaci6n de dif'eren 

tes técnicas e instrumentos de investigación debe liacerse 

" . . . bajo criterios metodológicos propios ta:1les :eomo la sene!, 

11.e~ de 1.oe.JU~todos, economía de 1os recursos, aprovechamien

to de l.os trabajos ya rea1izados, etc." (13). Dentro de el.lo, 

se puntual.iza que ''El. papel. del. inveoticador es contribuir a 

1.a :f'ormuJ.ac'ión de teorías que ex pliq ucn lo. realidad social 

desde su perspectiva histórica, y traducir estas'teorías en 

los procesos concretos de 1.os erupos con los que trnbaja"(19). 

Con 1a inventicación participativa se hace pozible dcsencade

n.~r w1 proceso que involucra y hace participar a toda la com~ 



nidad de una mnnera permanente en su educación, concicntizn-

ción, ort:;Wliz.o.ción, producci6n de conocimientos y eE>ncrnci6n_ 

de acciones tendientes a lo. tranu.formacicSn y el cambio estru,2 

tural; y dentro del cual debemos clarií'ica~ que ni la partic.!_ 

paci6n en si ni la investigación por sí solas pucüen produciE 

10. 

Algunas de las características del método e1np1eado en la in-

vestieación participativa pueden resumirse en los siguientes_ 

apartados: a) es movilizadora, b) dialéctica, c) dialóeica, 

d) educativa, e) diacr6nica, f) histórica, g) praxis social 

(20). Lo anterior puede tambi~n decirse en el término en que 

De Schutter cita a Bud Hall. a través de la siguiente aeleccióa 

do indicadores: 

·l.) La Investigación Participativa puede beneficiar inmediata_ 
7 directamente a la comunidad 

2) Invol.ucra a la pob.lación durante todo el proceso investí~ 
tivo 

3) Es educativa, en el sentido que combina aspectos formnti-
vos e in~ormativos 

4) Es·u:na contribución te6~ico-práctica a las acciones de la 
comunidad, que concientiza, enocña y capacita 

5) Ee un proceso dial~ctico, un diálogo a través del. tiempo 
6) Es generadora de organización 
7) Es u.na opción po1itico-ideo1ógica 
8) Propicia. e1 conocimiento intersubjetivo 
9) Es perlllancnte, las necesidades cambian y generan acciones_ 

nuevas 

10) Se realiza con una óptica 'desde dentro y desde abajo' 
11) Posibilita una visión inteerada a través del estudio de la 

problemática en sus interrelaciones hiotóricos eotructura
les y en el contexto de la sociedad g1oba1. 

Con los indicadores anteriores podemos comprender mayoranentc_ 

qu~ respecto a l.a investicuci6n participativa vurio.s concep-

ciones üe ella de c.cuerllo a la ope1·a tividnu bucca<la por el. 



arupo que la de~ine. Igua1men·t;e podemos a?".iadir que aunque la 

._investigación participativa no rcou.lta una rcapues·ta coinp.Let,!! 

morite aatis~actoria a una. eran diversidad do cucstiom.l.mien.toa 

prácticos y conceptuales desde el pwito de .vista de la inves

tigación positiva tradicional, si vemos en el~a un importante 

canal pooi bil.i taüor para el iogro de ~ compromiso comunitario 

más estable con loa proyectos generados y que oe abre hacia 

el. enriquecimiento y re.formu1ación de alternativas en nuest.n>s 

pueblos por Q.vanzar hacia un des::irro1lo más auténtico; enten

diendo és-te como el. proceso end6gcno de sus grupos de base en 

la correaponsabi1idad de conducirlo. 

I.5. CONSIDERACIONES GEl-fERALES. 

Hemos presen:bádo ya un somero 9anorama de lo que concept~ 

ment;e ha resu1tado esta búsqueda de ruodelus de conocimiento 

alternal;ivos, más cercanos a la evidencia de la realidad de 
. . 

1os grupos marginales que a 1a pura definición ·de conceptos y 

doe;inatismos teóricos. Hemos de o.iiadir que a,!!uestro parecer,_ 

esta3 líneas inetodo1ógicas de investigación popu.lar en el. ºº.!! 
texto de 1a educación de . .los adu1 tos buscan una :·aproximaci6n_ 

cada vez más coherente con 1a totalidad de las acciones que _ 

e1la imp1ica; es decir, lograr nl. veles wayores y más e.fecti-

vos de participación de los a¿::entes coiutui tarios invoJ.ucrados 

en e1 proccs~ (21), desde e1 momento dingndstico así como en 

1os mou1entos de p1aneaci6n, organización, ejecuci6n, evn1ua-

ción y coordinación. 

Aunt1uc por el. momen:to no desarrol.1nremos mnyor.nen·te respecto_ 



a la relaci6n objeto-3ujeto en este tipo de inveatieación, si 

debemos seílalar qua 1a condici6n de posibilidad para subjcti

var a la comwiidad en el proceso investicativo se est~blcce _ 

por el tipo de la vincu1aci6n que entre 1as. partes se genere; 

siendo e11a, de manera seneralizable, el propósito, el sujeto 

y el. contexto, y traduciéndose el.la en U...1. cóntínuo pr<Jceao de 

aprendizaje. Buscando no caer en con·tradicci6n con el p1an-

teamiento participativo de la investigación y facilitar 1a a~ 

ci6n del. agente comunitario como sujeto de l.a mlmna, enc.:>ntr~ 

mos que en este señn.lwniento el objetivo prioritario está d~ 

do en la riqueza de los procesos cualitativos que experimen-

tan los individuos, los grupos y l.as comWlidaóes sociales en_ 

torno a acciones ~eal.mente transform~doras más que en el. loe;ro 

de productos cuantitativos respecto a sus condiciones de vida 

solamente. Podemos entonces comulgar con el siguiqnte plan-

teamiento r specto a 1a producción social..del. conocimiento: 

••• la ciencia y l.a, teoría socia1 no consti tu.ven uri sis. 
tema hipot~tico - deductivo cuyo objetivo sea :forr.mlar
dog1nas y verdades eternas, sino que, cegú 1 el decir de 
Marx, son juicios sociales de la práctica ••• (en que)lo 
social aparece entonces como lo que debe ser en reali-
dad, como el producto del D:tOVirniento histórico. (22) 

Las ciencias soci.ales aparecen entonces intiruaruen te vinculaC:hs 

con las re1aciones social.es particul.ares dentro de 1as cuales 

se prodecen el movimiento y el desarrollo en el seno de una_ 

fonnaci6n ~ocial, y son, necesarialemte, ~6lo posibles de de

sarrollar bajo una opción de clase a su interior. 

Con ei objeto de enriquecer un poco rn~s e~te ca.p.Ít.ulo, a con

tinlk!ción f;3C i:iclu,:¡en alt;\.Ums couoeptualizacion.cs. acerca del._ 
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~on6meno de 1a educaci6n en sus dircrentes rooda1idades, y que 

son manejadas por el proyecto de pro::ioc16n educativa a que se 

refiere nue9tro tema (23). 

Educación Formal: 

Es e1 proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene luea.r_ 
en e1 seno de 1as instituciones que resp!)nden a normas_ 
jur~dicas y administrativas establecidas por el Estado_ 
con el prop6sito de organizar el sistema educativo por 
nive1es, ramas y grados asociado3 a planes y contenidos 
educativos prcdetenninados. 

Tradicio:ia1mente, las oportunidades de la oferta educativa en 

nuestro país han sido desigualmente distribuidas entre el me

dio rura1 y el urbano, llegando a 1os campesinos sólo una ed~ 

caci6n básica cuando en las principales f.O?la~ '-U"banas empie-

zan ya a alcanzarse ~asas satisfactorias de atención a ia d~ 

manda; es decir, que cuando los campesinos. egresados de pri~ 

ria demandan un trabajo urbano su certit'"icado ha perdido ya _ 

valor para obtener empleos estables. De esta manera, 1a escu~ 

1a rural Genera una divisi6n entre escolaridad (contenidos e

ducativos)y la vida cwnpesina, estab1eci6ndose las condicionES 

para la reproducción de un 'ejército.industrial de reserva•. 

Hipotéticamente observamos que esta modalidad educativ~ en un 

pa!s ya preponderantemente urbano por 1as dimensiones de sus_ 

asenta1nientos como lo es México, no es realmente una al terna

tiva que reduzca los márgenes de la. dit'"erencia socioeconómica. 

q,uo se han tenido entre l.a •eran ciudad' y el. resto de las 1.,2 

calidades menores del. campo, cor.io una de 1a.s contradicciones_ 

ca1~actei:ist;ico.s en el decnrrollo üel. capital.iono asumido en 

ll\\ci:;tros pueblos • 

• 
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EducncicSn ?lo Forma1: 

Es ei proceso de aprendizaje organizado y sistematizado 
a-Cin de adquirir un conocimiento, deotreza o actitud 
en re1aci6n con una necesidad, la so1uci6n de un proble 
ma o con un3. ·.rina11dad deter;ninada. t"ucra de 1a.s insti tÜ 
ciones educativas y al wargen de1 mode1o"normativo en -
que se soporta 1a acci6n educativa ~or~ai, siendo cspe-: 
c{~ica.a 1os distintos subgrupos de la población. 

De manera particu1ar, ella intenta responder a 1as de~icien-

cias que e1 sistema educativo f'orraa1 conl.1eva en la atención_ 

a 1a poblaci6n adu1ta, aunque adolece de 1os mismos defectos_ 

que 6sta cuando se opera de manera aislada de otros procesos_ 

de de~arrol1o de1 medio. Aparen~emente, su mayor posibilidad 

de 'xito se ha venido cando seiectiva..~ente en relación a 1as 

1ocal.idades más f'avor~cidas desde el. punto de vista econ6mico 

y ampliamente vincu1ada_a l.as acciones de capacitaci6n cnmp_q 

eina. Sobre e1 particu1ar, durante la décñda· pasaua se expe

rimenta un ace1erado crecimiento de los programns de de~arr~ 

110, asistencia, crédito y capacitación rurai en 1as zonas de 

tempo1·al. con l.a intenci6n de impl."antar un mode1o tecni:f'icado_ 

de expl.otaci6n en l.a economía campesina ante l.a eminente mag

nitud de l.a crisis agr!~o1a resul.tante de1 modelo de desarro-

110 aeroexportador:· adoptado. 

Educación Inf'ormal.: 

Es el. proceso de aprendizaje en que cada ser h~unno ad
quiere y acu'!lu1a conoci.niento, co.pacidades, acti tudcs y 
comprcnoiones a trnv6e de su vid~ en 1as relaciones B,2. 
cio.1cs de contextos históricos, cconó1ai.cos, socia.1.es y
cu1tura1es determinados. 

La f'ormución y re!'orzomicnto de l.as f'ormo.3 de conciencia., en 

el caso cru11pcsino, no es só1o expreaión do sus :f'ormaa de vin 
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culac16n en el seno 1"a.mi1.iar y co1auni. ta.rio así como con 1a 11!! 

. turalcza dol medio y de su actividad productiva, oino tambiiin . 
de1 total. de las implicaciones do su ubicaci6n en 1a eatruct~ 

ra socia1 que cuenta con fuertes aparatos d~ comercializnci6n 

;y comunicnci6n, idcolcSgicos y repreoi voa de do1ain.a.ci6n en g~ 

nera1, que se con.forman todos el.l.os en Cuentes educativas in

ternas y externas en permanente interacción para 1a conf'o:nna

ción de su pensamiento. 

Acerca del.os contenidos y quehacer del.a educación, podemos a 

ñndir, evitando caer en l.os reduccionismos que no consideren 

1os distintos énfasis y modalidades de su operación y funcio

namiento en cada form~ción socia1 determinad~, que son dos 

1os criterios que parecen funda1nental.es en el. desarrol.l.o de_ 

toda acci6n educativa: l.as condiciones de la ~articipación e!! 

tre sus agentes y, las fonuas que toma el. uso social de l.os 

conocimientos generados. En este sentido, creo que se puede_ 

decir con propiedad, que 'l.a educación es el momento refl.exi

VO de la pr~ctica•,·una simbiosis entre teoría y p~ctica,que 

'· en el ce.so de l.a educación popular se distineue por su efect,! 

va vincu1ación entre la producción de conocimientos y l.a tran:!, 

fOJ'.'a1aci6n social frente a las corrientes puramente transmiso

ras, bancarias o aleccionadoras y, en suma, de las posiciones 

subordinadorns de la capacidad creativa del. ser. 

Respecto n nueatra posición asumida en torno n la pr&ctica de 

la Invcstianci6n Pa.rticipa.tiva, observrunos que a pesor de l.o 

amplio que resu1ta su quehacer e intención, su f"ormulación 

~ontin6a en construccidn desde aes exporiencio~ udsmas que en 

·el campo educativo Furccn y crcct>n en vurios pa.!:::ics de latin,g 



... 

arn6rica y Af'rica., nunquo también ele Europa, As:le., Ca.nnclá y E~ 

_tados Un~<los, existiendo crnn variedad de moclnlidauos prácti

co-experimentales de o.cucrclo a tcunbil!n vnrins. pooibi1idadcfJ _ 

de clasií'icación. Como ejcmp1os para su cv~1uaci6n, podemos_ 

mencion.al. los'elementos para una tipol.ogía de la Invcotiea-

ci6n participativa' que Guy Le Doter:f' presenta en el segundo_ 

seminario de Invcs~ieación Participativa, y· que son: l.a fina_ 

lidad sociopol!tica, el or!gen de l.a iniciativa, el marco de 

actuación, su marco teórico, el. ·tipo de participacicSn y l.a r.!_ 

l.ación investigador-investicando. 3obre el mismo asunto, o~ 

servamos el análisis que sobre los metodoiog!as empleda.s en _ 

p1•oyectos de cE>-mpo en el. medio rural. dedicados especÍ:f'icamen

te a la educacicSn no :formal de adul.tos realizan Fabl.o Latap!_ 

y Fol.ix Cadena, y dentro del. cual se señalan: la relación en 

tre ideoloeía y estrategia en el discurso y práctica de un 

proyecto (ideología teorizante; estraté~ia ideol.Ógica, estra

teeia efectiva e ideología pr~ctica), y su interacci6n en 

el1a de !'actores internos tal.os coino la naturaleza del proyes_ 

to, ca:ro.cterísticas de1 oquipo promotor y características de 

l.os usuarios, por un lado, así como de ~actores externos como . 
1os son el. contexto insti tu:ciona.l., el. contexto l.ocal. y el. 11!!, 

cionn.l, por el otro. 

En swna, l.os tr~bajos para definir un que de 1a Investicaci6n 

Participntiva han venido cnriqueciénclose desde las expcricn-

cias misillos y sólo a ell.as corresponde def'inir lo propiamente 

participativo, educativo y cient!:f'ico que l.a pro~oci6n de la 

tran~ror:nnciJn social. conl1cva en su intcriór •. 

Dcuc::&oo t::t::.:'bi6:1 de .!H.mcionur cr1 .. \e n'.c1que c~co.pn ·n nuc:::t1~0 obj_s 
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tivo y poaib:l.1.idnd ele presentar aqu! un and1icie de 1.a histo

ria de 1a. educación en J1l.Sx:l.co, y cuo.nto menos de /un6rica Lati 

na, ind.icruno3 que 1.a reciente mu1 tip1icaci6n de experienci~s_ 

educativas de tipo participativo en nuestros países han quer! 

do mantener una cierta autonomía en su intrwnentación coiuo 

condici6n. de garantía de 1.os procesos orsan~zativos y de con2 

cimiento que cl.!lcr¿;en de iuancra contestataria y propia de nue§. 

tra condición social. ~rente a direrentes aparatos po1!ticos _ 

subordinn.dos a podero~os intereses econ6micos tonto del. inte

rior como interancional.cs. 

Tradiciona1mente, y recordando el aná1isis de1 Dr. Zea en su 

cátedra de Historia de 1as Ideas en Latinoc•mérica acerca del. 

positivismo en México, observamos que 1.a riqueza. del. pensu:niE;! 

to en nuestros puebl.·os ha consistido en ese proceso de 'adop

ci6n-adaptaci6n• de planteamientos procedentes del. exterior,y 

mismo del. que no escapan al.gunas pol.íticas de social.ización y 

repl.icaci6n de model.os participatorios de investigación. 

Hoy en día, 1.a construcción de nuevos paradigmas en 1a educ~

ci6n que enfrenten l.a re1aci6n bancaria (en la que el. maestro 

es el. que sabe, el. depooitario de1 conociemiento y el. que C!! 
sei'la), pone a nuestros países en 1a vanguardia do 1a def'ini-

ción de 1.o que deberá ser una nueva ri1osifía oe 1.a educación 

y, consecuentemente, en la vía de producci6n propia de sus 

formas de co1nprensi6n de su realidad y de su desarro11o deoo_2; 

do en contra de modelos extranjeriznntcs de pensamiento. 

El camino es aún 1.ar¿;o y di:f"icil, pero a .todas 1.uce3 ncccs:l.-

rio. 
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CAPITULO I 

ANEXO 1 

.. 

A) Correspondencia que habrá de establ.ecerse entre las condi 
ciones de l.a. reali<.lv.d Y' las caro.cterísti.cas del. rn~todo. m 
e1 model.o de 1a Invoztignci6n Temática: 

REALIDAD 

• CAf1iBIA¡i'l'E Y DINAMICA 

~· RELACIOi:AL Y DIALECTICA 

• PRE3ENTE 7 RESULTADO DE _ 
UN PROCESO aI~TORICO 

. 

J,tE'lODO 

• DINJLMICO 

• D:IALECTICO 

• SXNCRONICO DIAC.RONICO 

· B) Esquema de 1a direccicSn de1 proceso de. conocimiento seg4 
do en un mode1o de Investigación Temática·: 

condiciona e1abora ______ __,..,, -----------> 
AOT IVI~!¿--------- PEt"iSAMIEt{'.fO ¿------------ OOHOC IiilIEH TO 

dirige · orienta 

f'uente: Bosco Pinto, J., Miguel A. Angel. y Victor Reyes; M.§ 
'l.'ODOl0üGIA DB LA IHVES'rlGJ\CIOíl 'l'E:.iA'l'ICA. ~UPUES'l'OS 

'.l'EORIC03 Y llE~ARHOLLO.; IICA - CIRA; Bogotá; 1970 ; 
rUifüO (I,:o tcrit'.l Didáctico No. 147). 

.. 
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CAPITULO II 

UN 'l'dABAJO !'OPULAR DE FROl40CION .RURAL. 

Realizar un trabajo promocionai y educativo en e1 medio r,!:! 

ra1, que a partir de 1a occión productiva eón 1os adul.to~ (g,!! 

nera1mente cabeza económica de la estructur~ rnmiliar) permi

tiera la transror.naci6n de lns estructuras sociu1es que ju.ot_!. 

fican '1a explotación del hombre por e1 hombre• y tor~~r1a 

por otras nuevas en las que sí sea posib1e la realización p1~ 

na del ser hu~ano, es 1a causa inicial de u.~ proyecto de tra

bajo ~ue traslada al campo de1 estado de Guanajuato, ruéxico a 

un grupo de j6venes con la esperanza de •serv~r cristianamen

te al prójimo•, ·a1'hermano campesino que vive e~ la exp1ota-

ci6n• y, avanzar en la construcción de1 Reino de Dios en 1a 

tierra.. 

E1 proyecto de .!,nnovación Educativa en.el Proceso A~roindus-

tria1 bajo el cual se conf'orma en una línea educativa la al-

ternativa genérica de1 trabajo promiciona1, seil.a1a su preten

sión de i.ncidir e.n. l.aa estructur&.s econúmicas para su trans-

f'ormaci6n y aprop-5.aci6n en benef'icio y manos de los propios _ 

productores y es e1 espacio y resu1tante del trabajo del. e-

quipo en 1as co~diciones sociopo1iticas espec!f'icas de 1a r~ 

gión. Operando en e1.estado de Guano.juato, el. proyecto se 

vincu1a desde sus oríeenes en la línea. dc.-1. quel1acer de 1a el~ 

se del pro1etari~do, y sin ser ésta una expresi6n orsánica sí 

refleja en sus conceptos 1.os intereses de los sru!,)os · co:nuni

ta1·ios del. ca1upo con loei que buscan l.a iclcuti.ficución y acce

so ele mejores condicionots de bienestar !'rento al. ti90 c1c re1_!! 
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cionaiuicnto que ofreco 1a sociedad capitalista. 

Es una Cé relisioea la que d& el primer impu1so para que ee _ 

reunan loe integrantes de1 equipo que ho.rán posible la promo

ci6n de1 proyecto, aportando para ello sus prcpjos recursos y 

potencial.idades. El común denominador del grupo resu1ta ser_ .. 
el deseo de tener una experiencia de trabo.jo promociona]. en 

una zona rural, apoyándose en una organiznci6n de tipo comun~ 

~aria en donde existiesen vivencias exp1ícitamente cristiana~ 

constinuat!oras de 1a experiencin que cada uno pudiera haber _ 

_ tenido ante~iormente.(l.) 

La •utopía criatiana' que mueve a los participantes en este _ 

trabajo de orden promociona1, es entendida de· manera inicial._ 

como una transformación deseada y posible de l.os boinbres y de 

la sociedad, que anticipa en su proio estilo de viea todo f~ 

turo y que es condición para su real.izo.ción y premisa de sus_ 

acciones. Xndependientemente de su documentación escrita, la 

ra!z carismática del,; grupo promocional. que acur..a. esta experi~ 

cia no es en la operación en campo con los erupos comunitarios 

un canai u objetivo expreso, y su quehacer se concibe más por 

su relación a una toma de postura ideo16Bica y, debido a su _ 

caracter de investi:;aci6n aW1acio al. directo de 1a prómoci6n,_ 

en coexistencia. co11 una posici6n asumida en l.o metodolóeico , 

epistemológico y po1!tico respecto al. movimiento socia1 en 

que se inserto.. 

II.1. LA PRl)r.~OCION !'.l\RA LA PHOLUCCION. 

En el. dcoco do construir \.mn :;ocicdc.d oin claoeo oociole:c_ 

·' . 
. ·• 



en donde 1os elementos necesarios para poder vivir alcancen 

·p1enamcnte a todos 1os hombrea, c1 primer intento de equipo 

do trabajo inicia a finales de1 año de i976 e inicios de 1977 

una serie de reuniones para ir vislumbrando-en grupo ou com-

promiso ifl'.nedinto, teniéndo por objeto 1a inserción o contac

to real con los•sectorcs marginados•. 

El. grupo confo1·mado, autodenominado Servicios Educativos Hur~ 

1es (SER), acuerda entonces sobre la conveniencia e inter~s _ 

de concretar sus acciones en el medio de una. comunidad crunpe

s~na de tipo no indígena. Sin mediar diagnóstico alguno para 

1a determinación de 1a zona específica de trabajo y movidos _ 

por un afán altamente romántico por parte óe .1o~ integrantes_ 

capitalinos hacia 1a vida. en el ca!npo a.sí como por la cerc~"'l.!a 

y contacto que sus integrantes de la ciudad de León habían e~ 

tab1ecido con algunos asentamientos ejidales cercanos. se el~ 

ge esta ciudad y la de Silao y sus alrededores para la selec

ción de 1as co~uniñades que habrian de conformar 1a zona de 

trabajo. 

Los ejicatarios, "DeQ.ueños l'lropietarios y minifundistas quedan 

definidbs como J.os· sujetos destinatarios de1 proyecto, aunque 

es 1a comU11idad en pleno hacia quien se dirige el. benericio 

de 1as acciones generaüas. Posteriormcn.to se atnplío.n a l.os 

avecind":tdos_, hijos de ejidatarios y jornaleros sin tierra :las 

a1t.crna.tivatl de .la. operación directa., sin rct:u:ltar que esta _ 

selecci6n de pob1ación ~ea desde el. contenido de la. pronucsta · 

gl.obnl. de trnbn.jo la rcoul. tnnte de anál.isís a.lc;w10 que lnQ e~ 

pliquc co1110 m·Yt;;>r <.le la trrncfor.~1:lc.:f.6n c~·l;ructu1·a1 que ne e_!! 

pei·a prQducir en el siste •. na a.ernri.o. · Poote1·iú.1.':Ucnte tnrnpoco_ 
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se dd una elab?ración muyor a este planteamiento, aunque re~ul 

. -
ta ser e1 ejiüatario en e1 hecho do l.a acción directa do l.a 

operación del proyecto ol. mejor CWlB.1 para incidir en 1o act.!, 

vidad productiva sobre la que se asienta la estructUJ.~a fruni--

1iar comunitaria, y poder desde a.ll.i incidir en el. mejoramie_!! 

to de las condiciones de 1a producción y oel. bienestar de l.a 

comunidad. Paralelamente, se reconoce que es en l.a to.na del._ 

poder en manos de la vanguardia del. prol.etariedo el único m2_ 

dio t>ara la destrucci6n del. s·istema del. capitalismo y l.a con~ 

trucci6n de su proyecto hist6rico del. socialismo. De esta m~ 

nera amplia es como el e~uipo visual.iza en l.a historia de la 

hwnanidad e1 caminar del hombre hacia 1a construcción de una 

sociedad justa e igualitaria; la reP.1iz~.ci6n de.su •uto::iía• • 
. 

La capacidad de impacto de1 trabajo de la pr·.1•noción comienza_ 

entonces a entenderse dentro del equipo en el espacio concre

to de los habitantes de una· comunidad eeoeráfica; y sin lle

gar a entenderla a el1a sola como el. agente tranformador de 

una. situación social más a111p1ia, sí ae le ubica· corno el bene

~iciario directo e inmediato de 1os proyectos concretos que _ 

se re1icen pero tambi~n co1no e1 cnnal. viab1e para 1a rau1 tipl.!_ . 

cacicSn de las acciones y procediraientos a otras cornunida.des _: 

de 1a reeión. 

Los trabajos ~ara 1a plani~icación del proyecto seiialan en 

1977 y 1978 la. bÚcC?.ueda de un mci.rco de rcf'crenci:i p$ra cxpl.i

car la si tunción del coJ:tpo mexicano y su ubicación intl!rnaci2 

nal e~! co~o ~~ra locrar l~ ccfinició~ idcol6eica que intccre 

loa plantcnmicntos operativos del equipo al. rcsr>ccto. Frente 

o. ello, se for;;mln u.."l rl:i.:-i Gl.ob:tl c1c ~cci6n ~uc ce cxrilica a. 
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sí mioino dcade el m6todo cen6tico-estructural.. En él., conf'o.!: 

.me a. ·1os. conocirnicntos que cada intecrnnto había. obtenido en 

su propia f'ormación y experiencia áW'ladoa a l.os datoo sobre _ 

1a zona con 1os que contaban 1os integrante~ que habitaban ya 

en la regi.ón, se e1aboran a1gunos planteamientos de identi.fi

cacicSn de 1a ubicación general y si tuaci6n c·conómica, políti

ca e ideo16sica global.es üe algunas comunidades del ~rea. 

En esas f'echas, el objetivo general. para el. trabajo queda fo.!: 

mulado en el. docu."llento "Historia del. Equipo Le6n" de l.a s:Jeui<!l 

te manera: 

Colaborar en la formación de grupos campesinos que por_ 
medio de acciones educativas se transformen a sí mismos 
y participen en 1a creaci6n de otros grupos .que promue
van sus comunidades, hasta 1ograr una organización re
gional. en rel.acióri con otros movimientos de base. 

Desde el. inicio de 1a operación , 1a búsqueda de una Organiz!! 

ci6n Regional. Campesina as! como el carácter educativo del. 

trabajo y l.a intención de con1'ormar un model.o metodol.6gico r~ 

pli~~b~e, han sido 1as constantes global.es que en el. trabajo_ 

señal.an e1 rumbo de l.as acciones y que, a pesar de 1as rnodi:f~ 

caciones que en su consecuci6n 1a misma operaci6n cntraüa, __ 

quedan pau1atina~ente def'inidas a su interior en la formu1a-

ci6n de su propia estrategia y tácticas para dar mayor unifo~ 

midad y continuidad a 1a 1ínea de1 proyecto (2). 

Es un momento en que a cierta distancia de tener una. opcraci&i 

comunitario. ya conoo1idada, los p1antca;nicntos distan aún mu

cho de ser exprcsi6n de una pol.ítico. educativa que runa.leome_ 

como progrnru.:t un quehacer de trans:formación social. (ver el. a.

nexo 1, ocquc~a do pl~ncnci6n ccncral. 1978). Antes bien, se 



contcmyla. en e1 quohacor educativo un poaib1e co.nn1 para 1a _ 

orcanizn~ion pero Gin vis1wubrnrce todavía e1 c6mo, aunque c2 

yunturalmcntc se convierto ello en una alternativa para logrm

una neutralidad aparente en el jueao de las fuerzas poi!ticas 

de la región, con el objeto de dar oportunidad a la consolid~ 

ci6n del trabajo organizativo de base. 

Aunque e1 discurso aparece vinculado a una intención de tran!! 

formación social estructural, sus objet~vou se comprenden den 

tro de una corriente ·todavía dcsarrollista, debido ello, fU;!! 

damentalmente, a un debil análisis y prospectiva de la organi 

zación ca.11pesina que espera conf'orinar. Los alcances de su 

programa empiezan a de~inirso más desde 1as condiciones de la 

participaci6n comunitaria en la instrumentación de alternati

vas concretas, y muchos de ellos tienden a planterse sola.~en

te como acciones que elevan la productividad campesina; ' que 

agregan a la comunidad valor sºocial • pero que no inciden en 

una transfo~nación real de las condiciones generales en que 

se rea1iza la producción. (3) 

Podemos decir que de manera particular en este momento de1 

trabajo, las limitantes de la operación respecto a sus plan-

teamientos no se deben auna_poca solidez en sus- contenidos 

proBra~áticos a corto plazo tanto como a loe obstdculos de la 

política regiona1 que se expresaban por pnrte de los diferen

tes grupoo de podar cconó;nicoa y poli tico~ de 100 coinW'lidndes 

y de1 municipio. 

El proyecto de trabajo Ge plnn·tca y se con.f"9rma de manera ev2 

lutivu nl i~u=.1 quo ~uo ci1·cun::;tonci.?..n, t .... ~1~n-.ín<lo:Jc ello en 

una 1aol!i.ficnciJn de l.o que quiere en rclució"n a lo <1ue puede_ 
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hacerse, considerado e1lo dentro de un análisis de la situa-

ci6n s1oba1. De esta manera, e1 proyecto cnrrenta la necesi

dad de una mayor so1idez en ous planterunientos o instru~enta

c16n y que conducen a que se asuma dentro de 1a forma de pr~ 

yecto en e1 área de 1a educación de adultos. 

II.2. LA FOHl.lULACION EDUCA'l'IVA DEL PROYECl'O. 

No es gratuita 1a definición del proyecto dentro del espa

cio educativo para lograr la inserción de un trabajo de acciái 

popu1ar pro;novido por agentes externos a un asenta.-niento com_B 

nitario. Podemos explicar e~ inicial objeto de la inserción_ 

del equipo promotor cómo una •opción de vida en servicio• y 

como primera condición de posibilidad para compartir y cono-

cer con 1a coinwiidad su problemática, estc.b1eciendo ~ arnbas 

direcciones una retroalimentación para la consecución de sus 

objetivos. 

Es·important~ destacar que la operaci6n supone entre 1as ~ar

tes una comunicación que 1es involucra a actuar para ei logro 

y co~partici6n de sus fi~es; reconociéndose que e1 e~uipo e~ 

mo tal es un agente externo con intencionalidad y propósito 

que si se distinguen de aque11os pura.mente comunitarios que 

en principio se impu1san. La pau1atina clarif"icación de ello 

f"acili ta. la conceptl.mlizC\ci6n del tra.bajo fuera de a1árcenes _ 

paterna.listos y nsistencialistas, provocándose una. implícita_ 

confrontnción con las comunidades rurales acerca de los proc~ 

soe y :formas concreto.3 do azwnir lns problemáticas. 

La inccrción. es entonce:J un compromi:::o nsu!.1iuo .por el invcst.! 
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. eador consigo mismo, ·con el. equipo de trabajo y, onto todo, _ 

pon 1os intcreocs comunitarios; significundo c11o una poeibi

lidnd para su concreci~n en las direrontce direcciones prcp~c~ 

tas en coinciccncia con su dinaoaización de la participnci.ón. 

La :l"un<lamenta.ción teórica inicial. parn emprender el. trabajo _ 

promocional resu1ta del. reconocimiento que lás partes tienen_ 

acerca de la situnción circundante, y que para el. caso del. ~ 

quipo de trabajo podemos englobar de la siguiente ~~nera: 

• La pol.Ítica ae;rar1a y agrícola en el. sistema nacional., est!!: 

blece un papel para l& comunidad campesina tendiente a 10-

grar su incorporación en el. modelo de desarrol.lo nacional. , 

el. cual l1a venido señal.andol.e ob1igaciones y deberes a cum

plir en torno a la producción de al.imentos básicos y a tl!!, , 
.vés del incremento de su producción, su productivioad y de 

l.a oportunidad de empleo de mano de obra. En. estos t~rmi~oo 

se ubican lns políticas de capacit&ción y mejornmiento de _ 

l.ns .condiciones de participaci6n, con una consecuente mayor 

responsabil.idad respecto al. sostenimiento de nuestro puebl~ 

su soberanía e independencia (ensalsada de pecu1iar manera_ 

en eventos cívicos de aniversario durante 1985). 

·.La mayoría de los servicios de educación de adul.tos que se 

proporcionan, no se adecúan a sus experiencias y expectati

vas y se ha1lan desvinculados de sus prob1eruas y necesidooes 

de producción, salud, vivienda, emp1eo, alimetación, etc •• 

• La investiGRcl6n social puede tener como al.ternativa el re~ 

ponder a l.a. necesidad de mejoría en los :aecenís:.1os de part,! 

Cipo.ci6n de la COffiU."lidaü CBmpesina, genel"'1ndo acciones que_ 

ticmdan al numcmto ele ln ~iroclt1cci6n y la prou~lctiviünd en 

.... 



plena correspondencia con la po11tica naciona1. En este · 

ren81Ón, resulta problemático el hecho de que en nuestros 

pa!se~ del área. la experimentación educativa es insuf'icien

to en relación con las crecien~cs necesidades de innovación 

en cuestiones de tecnolos!a. educativa. 

Ante su planteamiento,sobre la cuestión campesina, el equipo_ 

de trabajo asU?oe la necesidad extorna de que la comuniot:td ºª.!!! 
pesina genere, a partir de su propia economía y proceso hist6 

rico, una opción ioetodológica para la invcstigaci6n social. 

Por otro lado, el equipo explica y planea su propia acción en 

vinculación con el queha.cer ideológico y político de la inve_I! 

tiBación participativa y en torno a la necesidad de ref'orzar . -
a la co~unidad desde y dentro de su propio proceso de produc

ción, tendiendo hacia la conf'ormación de un modelo productivo 

autogestivo y autosuf'iciente en la región que se apropie y do 

mine desde la propia toma de a·ecisiones .Y que desarroll.e l.os 

niveles posibles de orga~ización social en el. área.(4) 

En la medida en que el trabajo de campo iniciado en 1973 en 

la. zona rura1 ·de Silao, Gto., principa1~ente en la comunicad_ 

de el. Coecil1o, busca..~do la partic~paci6n activa de 1a pobla

cicSn para resol.ver sus problemas de manera participativa, or

&anizada y eficiente para l.ograr el. aumento de sus ingresos y 

de su calidad de vida mediante la conservación y comercial.iza 

ción de la leche (con el. contrb~ propio sobre el. precio del _ 

producto y las condiciones de su mercado), la difusión de" la 

éxptiricncia modi:fica en la zona la c~ca1a del. l'.'royecto en dos 

di:ncnsionc~: 

• F.n. la cGpnciril.; con ln intoerociún potencial de los produc-



torea Ógropecun.rios de 1a región, perten~cientes a nucleos ce 

poblaci6n diferentes y, 

• En la sectorial; diverei.fico.ndo potendiolmentc e1 espectro_ 

e inteeraci6n de 1as aotividades productivas d.e 1a zona .• 

A na.rtir de una. revaloraci6n de la educación. in.fori'lo.1, el pr2, 

yccto inició una. recuperaci6n sistea1ática de elementos de 1as 

comµ.nidadcs que le permitieron describir y explicar estos pr~ 

cesos educativos dentro de sus propios ámbitos a través de la 

expresión subjetiva y con 1os medio3 de comwiic~ción dir:iponi

bles y posibles de usar por 1n. co&uwiidad. J .. sí, se fu.ncla1neuta 

'Ull proceso de aprendizaje que se produce en 1a interacción ~ 

tura1 entre la actividad productiva y la investiaación y que 

queda redactada en su objetivo general de 1980 de la siguien

te manera: 
• 

h""'l. proyecto pretende el diseño y aplicación experimen-
tal de w1a metodología de educaci6n no formn1 e inCor.1ru 
que, con pretensión de validéz eencra1 para el. ámbito _ 
ele l.os asentamientos humanos del. medio rura1, vincu1e 
1as necesidades de aprendizaje e investigación a proce 
sos de producción en agricultura y agroindustria, que _ 
contribuyan, a su vez, a 1a ampliaci6n y desarrollo de 
1as condiciones material.es de vida de las C07nunidades 
rurales y a elevar los nivel.es de vida y empleo de l.as 
fwuil.ias que las integran. 

~ 

El proyecto está entonces estructurado con un doble carácter, 

ya que por llll lado genera conocimient9s, _instrumentos y técn!, 

cas para la apropiación de 1a realic1ad circtu1dantc por pnrte 

de los campesinos, repercutiéndo directo.mente en la ce.lidnd _ 

do vida y,por el. otro lado, permite ln í'ormu1nci6n de u."la 111..Q. 

todolo¿;ía f!Ue sistematice 1a experiencia e<lucativa· tcni<la, po. 

ra su rep1icación. 



F.!l •nejorft.rniento de laA con<lioionea mntorin1ea ele vida no se 

ve entonce~ reotrin[Jido al. occeso a servicios sino a la nm~ 

ci.ón dc1 pru1oru111a del. desarrollo oociu1 <le1 in<liviuuo en Wl 

nuevo orden social.. 

I I. 2. l.. DE3CRIPCI01t DEL PHOY EC'.J.'0. 

El. proyecto parte de Wl diseño que es .formulndo a través 

de un proceso participativo, el cual., a partir de un análisis 

de la realidad económica y social. de l.a comuniuad, de la ide!! 

ti.ficación de sus recursos y de 1.os principal.es problemas que 

a:f'ronta, ··determina l.os objetivos de la investigación. 

El. proyecto está ori~ntado por cinco procesos: (5) 

En pri1aer lugar se pretende lograr wia. comprensión ele la rea-

lidad del. homure con sus semejantes, que, de una parte, hace 

posibl.e l.a existencia mimua del. ser humano, y, de otra, dete.!: 

mina el. grado ae desarrol.l.o social. Esta comprensi6n de la_ 

realidad eocial. se logrará por medio de acciones que hngan p~ 

sible una conciencia social. informada y crítica, que permita_ 

una concepción acerca de su poder sobre la ~tural.eza y de 

las condiciones de su acción sobre la rca1iuad. A partir de 

las circw1stnncias espccíiicas de las relaciones sociales, el 

proceso educativo habrá de permitir una toma de conciencia 

que será la base de compromisos libres y responsables para 

trnns.forma.r lo. historia, y 11.egur a tranoí"ormarlos en autores 

dé su uestino pP.roonnl y colectivo. 

El n~cundo pr0c~oo que cnrocteri~a cote proyecto. co el ae la 

rmrliicipnción en VC'lorcB y meto.s co:utu1cc. l.:a proccr.;o hls t6r.!. 



co, la división aociai del trabajo, y alUl la lucha, son proc~ 

eos que penuiten la preservación y desarrollo como culturas 

al ternas de 1a vida cnmpcainn, mediante 1a pt3.rticipaci6n en 

valoren y· metas comunes de quienetJ .las ;forman. 

La p::..r-tlcipación creciente conduce a w1 1;ercer proce20, que _ 

es el de la ooliüaridnd. Al coinpartir proble:no.s e i?J.tereses_ 

y al concre·tar acciones, se contribuye a. l.a di:ficil solidari

dad que 1levu. a la igual.dad soc~al. 

La participación y la solidaridad conducen a su vez a w1 cua~ 

to proceso, que es el de desarrollo de la capacidau de organ~ 

zar. Este proceso educativo enseña a analizar, planií'icar y 

evaluar, y Se expresa en .la orgonización ele unidaoes de prOdU_2 

ción, en la creaci6n_de nuevas inst:i.tucioncs y í'ormas de orga 

nización social, política y cultural.. 

Finalmente, un quinto proceso consiste en el awaento de produ~ 

tividad indispensable para satisf"acer las necesidades de la 

población, y de l.a producci6n de bienes necesarios para la c~ 

mun.idañ y la i"lac:i.ón. 

La hi11ótesis de trabajo en este procedi.11iento ecncral tiene _ 

como punto de partida J.a denotación que la co.nw1idnd hace de 

esa realidad, de J.os problemas identificados y, de manera Pª!: 

ticu1ar, de l.os p.lanteamient\Js de carác·ter vubjcl;ivo <1ue CO,!! 

fronta pa.ra explicárselos. Est9 i>er.nite icenl;i.ficar los niv~ 

1cs de inrorm::Lci6n y dominio :de los medios tle la co.nwliiJnd P!!: 

ra conocer y explicar sus recuraos. 

De manera sint~tica y en concQrclancia con el. :;1oacio mr:?toool.6-

eico nttatoro 6 <Je Latapí-Cndel"la. (6), ouco1·vn!~o~ en c1 :nouelo 



PREDEPAO l.as siguientes característicass 

• Final.idad de promover ol. cambio de 1a. estructura social. ac
tual. en el. pl.ano micro y a nivol. gl.obal. a largo plazo 

• Propósito de coní'ormar Wla organización de tipo horizontal, 
popu1ar, de.mocrática, autónoma, solidaria y con incidencia_ 
en l.o político 

• Existencia de una instancia externa a la. que deben entreea.r 
se reportes peri6dicos de actividades 

• La toma ,cJe decisiones debe realizarse con la pa.rt.icipación_ 
de 1a mayoría de 1os integrantes 

• Ho se requiere de manera necesaria de personal e~pecializa
do tecnicnu1ente para la promoción, aunque es conveniente 
contar con él.-

~ Se pretende incidir en l.a esfera econ6mica, en la apropia-
c16n de los recursos material.es 

• Enfrenta al. sistema ideo16gico que ni.ega el. carácter estruc 
tura1 de l.a situación de dominación al co.rnpeoino 

• Propicia la concientización meoiante ·la participación polí
tica en contra de la estructura de conccntraci6n del poder 

• Promueve un procesó educativo horizontal. d!3 c.~;npo.rtici6n ele 
conocilnientos y experiencias en varias direcciones, apoyan
do el desarrol1o de la conciencia de cl~se 

• Se promueve l.a solidaridad y la participación con el predo
minio del interés colectivo o de clase sobre el individual 

• El. proceso debe desarroll.arse en torno a ac·t;ividades produ.!:_ 
tivas, awl.que no exclusivamente 

• A largo plazo debe 1ograrse Wl.a organización regional que 
eotablezca al.ianzas con otras organizaciones ca.npesinas y 
obreras· 

• Promueve la participación comunitaria en J:a toma de decisi.Q. 
nes y l.a negociación en contra de la estructura de autori-
dad vertical comwl.itaria y rceiona1 

• La vinculHción de los di:ferentes procesos se enfatiza a pe . .!: 
tir ue ¡as necesidades sentidas de la Bente, ciendo la ore~ 
nizaci6n quien determina el sentido eenera1 

• La conciencia y cosmov~~i6h del ªGente externo le pcnnite 
promover acciones, debiendo buscar la atrtonomía del grupo y 
no la dependencia 

• El procedimiento puede partir de erupos ya :for¡nadoe o de 
nueva promoción. 

• '-c;;l 'Proceso cut1ccti vo vincula dos '!'JO~i bili<htdeo. f'undamentRles 
ele inst.rnment::ición; 
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• como algo eopontúneo en donde l.as re:fl.cxionea e.ureen de 
l.oo acontecimientos cotidianos de la coa1wlillad y de el. 
proyecto y, · 

• por la combino.ción de re:flexiones coponl;t\neas con curaos 
sistemáticos que respondan a las nccesitlalles sureidas. ...,.. 

Observamos en las anteriores características, plantea111ientos_ 

que se expresan en carnpo de una manera lenta y con.fl.ictiva, 

l~ciendo aparecer muchas veces que la iinca del trabajo se 

desvirtúa.. Las condiciones prácticas e ideológicas de la op~ 
-

x·ación del. proyecto, - avanzan a x·i tmoa distintos pero en la 

mis:na dirección, clebido el.lo a que l.os procluctos del trabajo_ 

educativo y promociona1 no son inmediatos ni lle1 todo vis:ib1es. 

II. 3. LA OHGAIHZACIOl'l CAl'ilPES lNA. 

A1 abordar l.as cuestiones de tipo más metodol.Ógico, se ob

serva que el. proyecto se estrilctura en pos de l.a apropiación 
= -

de l.os tres procesos en que concibe se articul.a l.a real.idad 

social., .a saber: proceso productivo, proceso hist6rico-cul.tu

ra1 y proceso demogr~fico-socia1. 

A través de programas de acción inmediata para l.a satis~acci<h 

de ~ecesidades y reso1ución de probl.emas en cua1eaquiera de 

l.as tres áre!'3.s, es necesario dentro del. p1anteamicnto de tr.!!_ 

bajo dinn111izar l.a participnci6n comunitaria por medio de un 

grupo promotor de1 interior, deno1ninado •núcleo ecncrador', y 

l.ograr un proceso cont!nuo de aprendizaje que 11egue a l.os i~ 

dividuos, los erupos existentes y l.a comunidad en gencri:i.l.. 

Este nivel de acci6n co:nuni·taria encuentrn cornp1ementnriedad_ 

en l.os tres procesos en 1a medida en f!Ue ne consolilla y ucsa-



rrolla la organizaci6n comunitaria, encontrando paralelo e ig 
tograci6n con l.oa nivel.ce de 1a real.idad rce;ional. mediante la 

coparticipaci6n con otrne comwiidades eimi1ares en procesos _ 

semejantes para l.a apropiaci6n de su real.ida~. 

El. :fenómeno de l.a organización se plantea o.l. nivel interno de 
1 • 

1a co.nunidad geográfica a partir ue reconocer en la es·tructu

ra ejiclal. de tenencia de la tierra la i"orma primaria de la º.!: 

eanización campesina.. Su ascenso hacia niveles de orden supe 

rior se concibe en la modi.Cicaci6n y de::;nrro11o que ce hace _ 

en. ~l v.cerca de su el.ase de demandas plantea.das y de la cara~ 

terística de l.a par~icipación de sus pob1adores, posibi1itán

doee ello a través del. tránsito de l.a identidad geográfica a 

1a iüen·tida.d de clase en su señal.amiento y en el. de l.o.s a.l te.!: 

nativas de organizací6n para su resolución. (En base a l.os 

planteamientos de Boris · A. Lima, podernos ver en el. anexo 2 

1as líneas de avance que pretende el. trabojo educativo del. 

proyecto como trabajo de base; es decir, sus rutas üe organi

cidad). 

A 1a par del trabajo de campo, se estructura en 1a teoría del. 

equipo ele p1~o:noci6n 1a a1 terna ti va ilel. trabajo scmico.lectivo_ 

para que, como ejemplo, 1a comunidad real.ice ].a co:upra de in

nu~os, l.a calendarización del. trabajo agrícola, los estudios_ 

y eval.uación técn~ca de manera colectiva y i~s faenns agrico

J.o.s en .la i"oraua familiar tradiciona.L, ter;ninanuo e.l c!clo con 

1a comercia.lizaci6n en c·:naún de l.a cosecha. ~sta combinaci6n 

de trabajo individu~ü-iumi.Liar-erupn.1. en lo proüuctivo, res~ 

to. del. diseño conjunto de accionea inmediatas í"rc:nte a probl~ 

mó.ticCls concrett'o, y flon en la cscnciE'. ~,e t"l.t mctoi:-1olo¿;Ía p8r-



ticipntiva. compar-tido.s en otras cornuniüac'.:us <1e1 proyecto. 

De tai mo.ncrn, no se ospcra l.a acción comunitaria en todas y 

cada una del.as instancias del.a real.iüad sociel. ~ino enoqu~ 

l.l.aa en que mayormente se expreca au prol.Ylcm:itice. concreta ; 

posibili tl:\nclose la. comp(1rtici6n de ou cxpcricncie. en el an.2, 

yo a otras comunic1ac.1es, y viceversa. 

En esta dinámica se concibe l.a articulación y contacto regi.2. 

nal. para la confor,1naci~n de una Ore;anización Reeion.al. Campe

sina, que oe espera fundamentada en l.a actividad prouuctiva_ 

agropecuaria y agroindu.strial. de l.a zona. 

Por su for~a de participación dentro de la estructura agrsi1a. 

n:icion.c·""ll., el campesinado ejidal experimenta ·una gran dificul 

tad en lo económico tanto para el buen desewpeí'io en lo prcxlU..Q. 

tivo como para el sostenimiento de una dinúmica :familiar es 

ta.bl.e en su desarrol.l.o social., siendo. el.l.o parte :fw1damental 

del. movimiento social. global. en el. que l.a es~era de l.os int~ 

reses-pol.íticos encuentra manifestación. Por to.nto, l.as ª.9. 

ciones que en l.o productivo signi;€ican el. benef"icio de l.a C.2, 

munidad rural. son también un cuestionarniento al. sistema vi

gente, que se sustenta en wia estructura vertical. impositiva 

de poder pol.íti~o tanto en l.o local. y lo regional como en lo 

estatal. y lo nacional.. 

Para. el. proyecto es desde un inicio clara la necer;aria afec

tación de l.os intereses económico-políticos e~:tabl.ecidos, 

uunque ous acciones sólo incluyen su sicni.ficnción política_ 

c1e unn mnnera. impl.íci ta y no c;e hall.un :formulo.das ni vincu151 

l1ns orc:.'micnmen te a movimiento poJ.í tico n leuno. Uo es sino 

lvlsta 1934 que 1o~ objPtivos espec.C.ficos <k1 proyecto tienen 
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en s! miemos ncxoa con 1a conf'ormaci6n de una organización 

rcgiona1 vincu1ada a asociaciones políticaa naciona1cs. 

En el p1nno de los proyectos comunitarios concretos, es 

bi'n en 1984 cuando ae establece 1a neces~dad óe que sus 

jetivos contemplen una exp1ícita vincu1aci6n con otrns . comu . -
nioades pnra apoyar 1a ae:f'inición de 1a organizaci6n oescada; 

rnisma que en este concepto ya no podrá ser esperada hasta el. 

momento de 1a vincu1aci6n económica interco:nuni taria sino que 

deberá ser impul.sada por 1a acci6n pro1aociona1 en 1a esf'era_ 

de lo político inmediato. 

Podemos ~eiia.lar que para 1984 e1 concepto de acción promocig 

ciona1 se ha modiiicado, priorizándose la n~~i6n pol~tica 

que permita una ca~acidad de degociaci6n mayor en ia organi

zación, en ia solución del. problema comunitario regional, pe 

ro notándose en ias acciones. productivas una grave limitante 

para trascender el impacto de sus bene.:f'icios wás al.lá de 1os 

directamente invo1ucrados en la actividad grupal.. 

Anterior.nente, en el. año de l.932, observru:ios o..ue en el. conce_g 

to se orüanizaci6n se re~al.ta e1 hecho de que ésta hay que _ 

impu1sarl.n. desde las demandas comunitarias. pri.nero a través 

de acciones económicas reivindicat~vas y transitando 1ueso _ 

hacia nuevas tareas en 1os ni.ve1es ideológico y po1ítico; s~ 

flalándose que las demandas estrat6e;icas para ello se dan de 

manera particul.nr en: 

• el :fomento de organizaciones coopc1·ativas 
• 1a apro~inción de los medios de prouucción 
• 1a rcorc.~wizución del. ejido sobre bases múo. so1:1.da.r.ias y _ 

rncno~ inJiviuunliut.as (cc1r.icolcctivc.s) 
• dcvclur en 1o Or.::;nniz:"' ción Hcc;ion:i.1 el des tino y oríccn de 
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cl.aoe dc1 campcoinado 
• 1a porticipnción en el. cjcrcic~o del. poder poi!tico recio

nal, pnra identificario y transrormar.Lo 
• ia. .Lucha contra. el. imperial.iorno 
• el. apoyo a cooperativas de consumo que protejan 1as condi

ciones de vida de los trabajadores 
• el. impulso a p;rograrno.s de iuedicina preventiva 
• la ampl.iación de programas de construcci9n de vivienda y _ 

de prestaci6n de servicios habitaciona.les 
• 1a optimizaci6n y diversificación de l.os medios de comuni-

cación cu1tural. y educativa 
• otros 

Igualmente anota 1a teoría del. equipo qu~ 1a toma de concien 

cia. cainpesina (concebida co.no un conocimiento de si wisa10) 

~avorece un cambio de actitud frente ai proceao educativo, 

que perm~te al. campe~ino desarrol1ar C.abi1i~~de~ cuyos resuJ:. 

tados se manifiestan en l.a organiz{l.ción de 1~ colllunidad. La 

capacidad para anal..izar los contextos soc.ia1, histórico y 

cultural. de su vida diaria 1e conduce a W1 ca~bio contínuo 

de su visión del. mundo y al. aumento de el.ementos para trans

formar su rea1idad microsocia1, por conciencia y decisión 

propias. 

En el. plano de l.a definición de los al.canees de la organiza

ci6n ca1npesina existe entonces una necesaria vinculación en 
tre la capacidad de trans~ormación de 1a organización comun_i 

taria interna 1 la organizaci6n regional, que corresponde a 

sus grados de solidaridad, integración y articulación, y en 

los que 1a pnrticipaci6n Genera rcsu1todos educati~os ·parci~ 

les que vnn reforzando y beneficiando la acción gr.neral. de _ 

los grupos·. 

Se reconoce también de .unnera. particu1ar e irt<"l.rnovible la de 

tcrmi n::.icióu que l.o prol1uc tivo juega para el. so::;;tcnimicnto y 
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decarro11o de 1a orgoniznci6n; idcn·tif"icándose 1a acción de 

1o pro~uctivo junto con 1o educativo corno condici6n. para la 

operación de1· proyecto. Rea1izar acciones productivas que _ 

eduquen • 

. Es im~or~ante identificar que e1 eQuino de trabajo informa 

en sus actividades de 1982 1a necesidad de'una mayor e1abor~ 

ci6n del. diseño metodol.6gico que permita proyectar l.a ::.egun

da etapa del trabajo, es decir, 1a integraci6n de 1oD tres 

proceaos en el. nivel regional. Esto quiere decir que 1a vi.!! 

cu1aci6n de 1os procesos productivos de 1os trabajadores de 

1a zona; 1a interpretación del. ~roceso histórico reeional y 

de sus ore:;inizaciones y; 1a proyección del abasto y el aume.!! 

to de 1a calidad de vida, asi como e1 diseño de l.os encuen--

. tros periódicos de educaci6n no forma~ son sustituidos en l.a 

práctica de 1os años posteriores por una trasl.ación mecánica 

a l.a esf"era de l.o pol.!tico para acceder a la integració~ re

gional. a trnvés de la :fuerza •aglutinadora• de wovi1aieatus 

de mayor envergadura (e11o se creía así sin enfrentarse con 

1as graves di:ficul.tades experim!ntadas para la cohesión ec.2, 

nómica de los grupos y l.a consecuci6n de sus objetivos irune

diatos). 

Ante l.a hipótesis de que ~rente a los obstáculos para la apr_g 

piaci6n de lo productivo de una manera directa o inmediata 

resu1ta máD viable la politizaci6n del trabajo, queda abier

ta. l.a necesidad de que el. mismo equipo promotor responsab1e, 

arg\.Unente y sistematice l.os movimientos que en la conotruci6n 

de l.a orgunizo.ci6n rcc;ional., su objetivo eoncral., f:e rcnlizo."'l 

en :rcchno m-'o rcci cntce. Por nuestra pnrtc, pocJc:not~ dcG tncnr 
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que los plnntenmicntos teóricos y metodo1ócicos para 1a conJ! 

trucción de la organización rccional. no están toüavía desarr~ 

lladoa en 1982, año en el que el equipo promotor se divide _ 

con vistns a iniciar la r6plica metodo16gica en otro estado_ 

del país (7), provocando que en la marcha de cada una. de las 

modaliclades de esta acción prornocional. concreta el. pl.antea-

miento sovre el proceso de la rcgionalizaci6n sea conceptual 

mente ruds di~erente. 

En el anexo No. 3 se presenta el Diagrama de Flujo mediante_ 

el cual. el e~uipo de trabajo concibe el desarrollo de la ms 
todología de investigación en 1981, y constituye un pr2 

dueto, de le. sistemati_zaci6n de su q,uehacer y una inicial. pr2 

yecci6n ce las líneas para la vinculación intercomunitaria. 

Podríamos mencionar entonces que son tres los momentos que _ 

explican el avance operativo del. proyecto, que a su vez ap2 

yan la de!inici6n del. quehacer pro1nocional JDás amplio, y que 

so~~ la búsqueda continua de una definición te6rica sobre el 

trabajo, que cristaliza en l981~en un primer modelo; la con~ 

t·1 tuci9n de una asociación civil, que le permite en ese mismo 

nño acceder a un espacio ideológica y políticamente indepen

diente para promover U.."l trabajo popül.ar y; en tercer l~a.r· , 

la división.del. equipo con :fines de repl.icación del modelo_ 
• 

~etodológico para apoyar 1a expansión de l.a oreanización P2 

pupn1. El oupucoto para. la va.lic.1u.ci6n de estos plante:::unien

tos se óá en l.as_!:ormns.9,el. i1npulso y consol.ióación c5.e l.a ac

ción concreta e~prenuioa. en la zona de trabaj9 a todo lo 1a~ 

c;o del t ic.n:.>o de la ex;icri~mcia.. 
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HOTAS. 

1) A ravor de 1a reivindicnci6n de la 'dicnicia.d humo.na• y ll~ 
ta 1a lucha. por el. enrubio de .las cstructura.S" socio.l.co ep.~ 

tentes en nuestros puebl.os, son varios .l.oG movimientos po
pulares en América Latina l.i&o.dos de dif'crentes 111ancras a 
1a igl.esia. 

. . 
2) De \L"1.a manera bastante general y con fines pur~~cntc prác

ticos, en 1982 se sirnpl.if"ico. el. concepto de l.a. E:st&r"atceia_ 
nl. crunpo de lo que se quiere conseguir (dividido ésto en _ 
un objetivo y programa final o máximo y, en los objetivos 
parciales o programa mínimo) y; la táctica, por su refercn 
cia al. terreno de el. cómo conseeuirl.o. 

3) Muy brevemente podemos decir que se 'eleva el. val.or social. 
de l.a comunidad' en el. dobl.e sentido de que l.a producción_ 
co;nuni taria se intensifica, pcr-..o.i tiéndol.e participar en la 
esfera general. de.la producción con mejores rendimientos_ 
de costo y vol~en, por un l.ado, y; de que aumenta la cap~ 
pacidad de consumo de la comunidad en e.l mercado de las 
mercancías, por el otro. (po.litica por demás deseada a tr~ 
v's de las tradicional.es acciones de p.Lanes corno e.l. de la 
Aiian.za para ei ~rogreso) 

4) En este momento ya, ei concepto de apropiación de.l proceso 
de producción implica. todo su ciclo hasta el consumo, tB!! 
"to como e1 control. regional. de 1os productos así corno de _ 
1os medios, instrur.ientos y berra.mientas de trabajo, para_ 
1ograr satisracer las necesidades de1 bi~nestar social..R~ 
pecto a 1a modif'i.caci6n de 1as relaciones sociales en 1a 
producción, los ave.nces y f'ormas de organizaci6n de· los 
~royectos en particular definen un ir y venir entre sus a~ 
canees y 1a modalidad de l.a intee;1·ación de base que se con 
f'o1•ma para propiciar 1os espacios de 1a. participación dem~ 
crática posible. 

5) ¡,;U.cho se cuestionó por parte de 1a.s 1.nsti tucioncs financi~ 
tes 1a uml. tip1icaci6n de 'l.os procesos' a l.os que hace al_!! 
eicSn el. pro.srama de trabajo y sus inf'ormes de avance, com
partiendo en l.o personal. la cxplicuci~n clada por c1 equipo 
en el. ~entido cJe que e11o ea sólo un .fenómeno propio de la 
eistcmntizaci6n del. trnb;:'l.jo asumida con :finc:J ce c.""c:ncirc::i.-
ción en tum acción comunitaria. concreto. ( acstin.acla en l.o 



matcrin1 n la o1evación de sus condiciones de vida y emp1~ 
o, y en 1o educativo hacia la formulnci&n social. de cus _ 
proccdi~icntos y contenidos do operación) <le l.oe afectos _ 
quo en divcrooo planoa de la vida diaria implica, ya oca _ 
de manera directa o indirecta. Es importante destacar que 
en c1 proceso del trabajo no todas J..as a,ccioncs son asumi
das o denominadas por el. erupo comunitario de una igual mg, 
nera a como las concibe l.a metodología que rice l.a opcra~
ción prornocionul. del. equipo externo; ya que l.a. esencia de_ 
1a compartici6n entre ambos puntoa de vista no es en lo i~ 
mediato su forma de expresión oral. sino sus e:fectos sobre_ 
1a transforwaci6n de la real.idad concreta. 

6) Ver Latapí, Pablo y Felix Cadena; "La educaci6n no formal._ 
en México. Un análisis de sus metodol.ogías" en REVIS'l'A EDQ 
CACION DE ADULTOS; INEA; vol..2 nwn.4, oct.-dic.'84; pags._ 
23-24. 

7) A finales del año ~e 1982 dos integrantes de1 equipo ab9!!; 
donan la zona con fines de implantar la metodología enoiro 
estado del país, .modií'icando, independientemente de sus 
pro&ramaciones, el. planteamiento metodológico esencial. Pa 
ra 1ograr una mayor claridad acerca de las formas de instni 
mentaci6n metodológica en esta segunda situación es neces~ 
rJ.a una inicial. aproxi1naci.6n a ella .sin l.os fines de con-
frontación teórica. 
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El .Jr!arco de Rc:f"erencia define 1a posición ideológica del gr:!! 
po de .trabajo· dcsue un m6todo do análiois genético - estruc
tural de la realidad. 

La utopía, quo involucra la tarea investicativa y la de pro
moción dentro de 1os alcances de Wl corapróiniso histórico, es 
el degeo· de construir una eocieuad ein cloPcs sociales en 
donde los elementos necesarios para vivir alcancen plenamen
te a todos los hombres. 

El. diagnóstico se realiza sobre todas las es.f'eras de la. rea
l.idad social en el. p1ano de 1o general. 

La justificaci6n está basada en su análisis de la realidad y 
en plena coincidencia con la ideología de su marco de ref e-
rencia. 

El. objetivo genera1. se plantea en los siguientes t~rminos: _ 
Colaborar en la formación de grupos campesinos que por medio 
de acciones educativas se trans.f'ormen a sí mismos y partici
pen en la creación -de otros grupos que promuevan sus comW'li
dades, has~a lograr una organización regional en relación 
con otros movimientos de base. 

Los objetivos especí:ficos se p1antean en dos niveles: 
1) Oon los campesinos, para que .f'or•nen grupos en sus difere!! 
tes niveles ae la realióad, logren una participación concie!! 
te y oreanizada, reva1oricen su cul.tura y, conozcan. y aprov~ 
chen sus recursos y; 
2) El equipo de trabajo, para que implemente una metodología 
de desarro11o ~ropia y colabore en la :formación de grupos j~ 
veniles y de adu1tos para que participen responsablemente en 
su realidad. 

La política o principios que rigen el trabajo se expresan en: 
~omentar la participación, respetar los valores culturales , 
operar con de~ocracia en el trabajo, saber escuchar, tr~bajer 

en b~.ne a nece~idat!es :::entida.s, disciplino., intercomunica. -
ci6n, soliduridnd, libertad responGnble, crítica y autocrit! 
ca, sencilléz y arán tle servicio. 

I.ns cstrate(Jias y tácticas se orientan en: la. :formación de _ 
crupos "?rocluctivos Y' de eüucaci6n, el ap:?·oveclm.mien-t;o de rS!_ 
cursos inoti tucional.cs ClUe no dcsvirtucn el trau3jo, rc:::co.--
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tar la historia. y, .la vinculación operante con líderes comWl! 
tario~ naturnics o do tipo oficial.. 

Los recursos se ubican en: hu::ianoa, natural.ca - materiales e 
institucionales. 

Las áreas de trabajo programadaa se dividen en: 
a) Pastoral.; incluyendo promoción do comuni,d~ues cristianas_ 
de base (C.C.B.), relación con movi1nientos de i~leoia y, Pª.:! 
toral de conjunto 

·b) Producción; que incluye prorooci6n, organización, capacit§: 
ción técnica, proarama educativo, relación interpersonal y , 
relación con otro.s aBrupo.ciones. 
e) Eoucación; tanto formal, en alfabetización, primaria y 
secu.~daria abiertas y educación persona.lizada, co~o no for-
mal., en .La promoción üe c;rupos de salud, pres·cación O.e serv! 
cios, recreación y economía y; 
d) J:nvesti6aci6n; con actividades de investigación permanen
te, socialización de in:foriaación, estructuracibn de una met_2 
do.Logia propia e intercambio de infor.nación. 

. .. 
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Para la transformación de los grupos comunitarios en sujetos de investigación, el proyecto define la aiguiente ruta 
de organicidad para su promoción. organización, educación, desarrollo de conciencia y movilización. 

GRADO DE CLASE DE 
Jt,El.ACIONAMIENTO • NECESIDAD 

INICIAL PRIMARIAS 
(INMEDIATAS) 

INTERMEDIO TRANSICION . 
SOCIOPSICOLOGICAS 

SUPERIOR IDEOPOLITICAS 

.... 

NIVEL DE 
ORGANIZACION 

POBLACION 
DE BASE 

CUADROS DE 
AVANZADA 

ORGANIZACION 
.POLITICA · 

CARACTERISTICAS 
DE LAS LUCHAS Y 

PART!CIPACION 

ESPONTANEA 

SISTEMATICA 

POLITICA 

' ------- - - - -

NIVEL DE. 
CONCIENCIA 

ELEMENTAL 

PRECRITICA 

CRITICA 

- - -

NIVEL DE REFLE."<ION 
(EXPLICACION-DE LA 

EXPERIENCIA) 

BA.10 

SEMITEORICO 

TEORIA 
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1 
Act.1•1dades: pasos. etapi9,s, tl••po·,. 
recursos,. evaluact6n,. gest.1ones,. -
t. r b 1 tes, e31cuct6n, soc:ial l1ac16n 

• : •. ~d_• __ 1_• __ 1n_f_º_,... ___ c_16_n_. ______________ __, 

A•:ll\'ht.,,1t•:.1 l",~0:1, ..,t.1~u,. lh.•I"'• 
rccursolli,. evualuac:lones, gestiones, 
trblles, e1ec:uc15n, soc1a111ac16n 
de la 1nf orwac16n. 

Recop1lac16n de la •lcrobtstorta 
con la co::iunldad par parte del nú • 
cleo c;enera<!or que apoya "I soc1a1Ua 
la •lcro!li.storl• a travfs de per16• 
t:J.cos •ura le•, soc10dr&aas, etcétera. 

Recop.Uac16n de lu costumbres, rl• 
tos, tradlctones,, danzas -, su r•
float6n • 1nstruaentac1611 a Uavls 
dd responsa!»le1. 

El&borac16n de prorecto pera satis• 
facer necesidades t:llsicas. 
Y.et.as, et..:pas,. tle•pos, •••1uact6n, 
9esttones, trlattes, tnforwac16n. 

fl!etas, etapas, tte•pos, evaluac16n. 
qe5tlones. trú.t.tes. 

~etas. etap•s• tlnpoa. •••lu.ct4n. 
t;esltone~. trlaltes. 

- - - -
PROCESO 

Aprop1ac16n del 
proceso productivo. 
Se ref le Ja en la -
organizacUSn social 
que .t.nctdc en la • 
producc:t6n. 

•conicrcll\l s zt1ct6n. 
-&.'UllUlUllU• 

Aprop1ac16n del 
proceso hist6r.t.co 
cultural. 
Busca su or-l9en y 
detf!r111.t.na el des
uno 1ndlvldu&l 'JI 
colect.1vo. 

AproplacUSn del 
proceso deao9r&• 
flco•soclal. 
Satisface sus· -
necesidades bl• 
s1cas. 

- - -
DENOTATIVO 

Inteqrac115n d• los tres 
procesos. Vincula los -
procesos de aprendl:t:Aje. 
los or9an1&a y stst.elfta• 
tiaa por dec1s16n y con
ciencia propia de cada 
coasunidad. 

Fol'llUlac16n d•l pro
yecto de desarrollo 
auto9estivo, que se 
ieplement.arl a nivel 
coeunítar1o y que se 
integrar& a un pro
ceso educativo regio 
nal. -

-
Y1ncu1ac1en re9tonal 
a trav6s de l nive
l••: 

1 Aproplacl6n del -
proceso productivo 

Jnt.e9cac:16n wert.1• 
cal del proctso de 
trdha]o • niwel .-. 
91onal. la9rfco1a; 
pec:uar 10 • agro1n• 
dustrialJ. 

lnte9rac16n hort
&ontal • través d• 
la orqanuac1ón -
social para la pro 
ducc16n reglanal. -

2 Ap1op 1•ct6n del -
proceso hlst6r1co-

~¿~u!!l~n!1:~::: 1 
histora.a Ceq1ona1.· J 
Jnvestl9ac1ón del • ! 
acervo cultuc.il nt• 
Yel re91on•l. 
Generac16n de un -
proyecto reqlon•l 
p•ra sattsfacer ,,.
ceosldades básicas:' 

J Aproplact6n del -
proceso de•o9ráfl
co-snc1a1. 

.· 
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CA?1TULO ll 

A 1' E X O 3 

;;:ACP./.!:.\ ~:'E:TODOLOCICO llE FLUJO 

ASNIBLU. 1 
.:'!carc;ul1ac16n 

1 
i 

:.-::-ces~ CdCes • 1 
!OC:t~US.i:.. se 1n- •

11
. i 

t.•~r;r• el nú:leo , 
ccr.era~:)r. 1 

;.:-:.ir.luis y ~1a-;• 

:-.:stoco de la nrie-

~~~~~ ~ :-.ac1 én ~~ f 
;.aruc:1;Jaci!n de 1 
;.• co~· .. nida! 1 -
e:;. pro:20tor. 1 

An& ¡ 1s1s recursos Nr 
ccsid.adC!s. 
Pro¡tos1ción y selec
ci.én ~e alternau.vas. 
Scc1ai1&ación de la 
protl lcrnS l 1ca de 1•• 
co•un1dades. 

Se ir.corr.,ora:a a.nvest.lc;ac1611 
doCVl'lcnla:i., •ls&t.as. pllt.L• 
cas lntora.iea. 

PROCESO CO,.OTATIVO 

1 

Cenerac16n de l'ro-
9rar.'las de Acc:.L6n • 
1nDCc!1a.tA. 

1-----7! Pro;ra:na de resca• 
"1 le ~e los procesos 

1 

de cprcndua)e i.n• 
forr.:alcs .. La!t necc 

. sJ..dodes básicas. -

1 Proyecto Is) 
1- perfil 
1 • .:stu~10 de fact1b1lldad 
! - antc¡JCO)'ecto 

Pronraaa Pro• 
ductivo de -
acción J.nme• 
dtata .. 

¡- l>t:tcrctn<lci6r. de laa 
---------~ n1.?cesidatles de: 

Estud10 c!cl proi:eso 
de trou.,~o y de la 
or9nn1zación social 
tra1J1c1on.Jl. 

1 :~:;::~~:=~~~n. 

Elaborac16n de la 
1 m.crohlstorla. 

! 
1 ~ Rescate del proceso 

RCSC'tllC del llt'OC'!IO u . ¡ cultur•l .. 

L--•-ll_•_t_o· r_•_= __ c_u_i_tu_r_•_l_._-:"I =~~:~~:iones 
•ritos 
•costulllibres 

Detenainac16n de ne
'-----lll), casidades b6s1c•s. .. 

• • • 1 

El nGeleo 91nerador perllclpa 
clasificando • t.nte9r•ndo 101 
t.res procesos .. 

Proceso do refl•xi6n 
Necesi~ades bós1cas 
-vivienda 
•ali111enlaci6n 
•salud 
•01cccso • bienes del 

consu11.o. 
-bienestar .. 

- ·- ·- -
Actl•ldedes: pasos, •' 
recursos, e'°aluaelón. 
t.rcir.;ues., e)ecuc1ó~. 1 

~ --~~-l_•_•_n_'º_"'_•_c_i_o_n_._ 

! i 
1. 

Ao'\IYh1,1·h•:.1 l'•":n,1:,, tl!'I 
rf..~cur.su:., e•".tluaci.on4 
tritt:.te~. e'e-:uct6:a, t 
t!.~ la 1niore.!!e1.ón. 

flccopllac1ón de la aa.1 
con la com.unldae! por 1 

C::.cos auri1les, soc1odJ 

r
-- --e--!"_º_9_e_n-er_•_d_o_r_qu __ ••_PI l.s 1t.icro?\1stoua a t.r• 

rt R .. copll•cl6n de les oí 
to5, tr.i.!1c1o:i.es, ~•lLI 
Clo.:x16n e instrument-ae 
J~ respons•!lles. 

C1abor•ci6n. de proract 
facer necestdadeS blSJ 
f':et.as, et•~•• tieP.!Pot 
9e-st1ones, tri•ltes, :~ 

~e-tAS, etapas, tlespot 
c;esttones, tr~ites. 

~et•~• et•pas, t.lNpot 
•it'Stloncs, trl11ites. 
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CAPITULO .I.I:I 

ZONA DE TRABAJO lJEL l?HOYECTO. 

Los criterios para la oelección do zona de trabajo del 

proyecto resu1tan poco definidos por parte ae1 equipo prom,g, 

tor-investieador, detectandose en su ca:.c-acterización los a

justes y modificacaciones propios de la estructura táctica_ 

del trabajo, de l.a participaci6n comunitaria, l.a conztitu-

ci6n del equipo y su rel.acionamiento con las instituciones, 

~rejuego de l.as relaciones de poder en la zona de incidea 

cia y de otros factores de la !ndo1e de la elaboración y a

p1iceci6n metodoló~ica. 

Notamos para la realizaci6n de este capítulo· y el. siguente_ 

1lll de:ficiente rescat~ y sistematizaci6n de información por_ 

parte del equipo de tJ;"Qba.jo, lo cual, debioo a su condic1ón 

cambiante as! como por el significado de sus contenidos pa

ra la operaci6n, limita nucttra exposición. Aunque 1a info~ 

maci6n al. respecto es en a1gunos casos del conocimiento del. 

promotor encargado de l.a comunidad concreta, y se supone __ 

consta en sus diarios de campo para apoyo al trabajo, el.la_. 

no obra en los documentos que con fines de reporte de avan-: 

ce se elaboran para las instituciones, resultando de dific:i.1 

accoso a nuestra actua1 condici6n externa. 

En esto oap!tu1o só1o presentaremos entonces las prinoipa.1.E9 

características ~cográfica.s de 1o. zona. c.mp1ia en que se t:I'!!: 

baja, a.1~os indicadores socioecon~micos comunes á 1as co

munidaues en atención y, 1o rercrcnte a 1a com~actación de_ 

zonas quo con fines de di~tribuc.1.ón do cai·t:;as. de tri.".l.Jojo,_ 
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o aleún otro agente modificador, se establecen para 1a impl.,!. 

. mentación de1 proyecto en diferentes momentos. 

IXI.1. UBICACION GEOGRAFICA. 

El. proyecto oe desarro11a en e1 e.rea rural comprendida 

en la reción üe 1os .municipios de Silao, León y Romita. en 

el. estado de Guanajuato, f\I~xico. En e1 centro de1 fJaís, en 

el. cofaz6n de 1a denominada reción üel Bajío y atrnve~ado 

por e1 corredor industrial. de 1a carretera internacional Mé 

x:l.co-Tijuana., se insta1an en. e11a varia.s de las más grandes 

trasnacionales de la agroindustria ·y· determinando en gran_ 

manera las formas del desarro11o agropecuario de 1a zona.(1) 

GeoGráfica:nente, las comunidades que participan en el. pro-

yecto se ubican principal.mente en el m~"'licipio de Sil.ao ( _ 

ver en el. anexo 1 el. mapa de 1a zona de trabajo). 

·Aunque no todas las comuni~a<les participantes se a.tendieron 

de manera permanente, y mucho menos con iguales proyectos y 
' grados de a'V'..l?lce, el. mayor número de comtinidadeo contactad:s 

se registra en 1os primeros años de 1a operaci6n,.11egando_ 

a sumar hasta un total de 25 1oca11.idades. 

Las caracter!sticas de la vegetaci6n nos permiten dividir 

e1 área en dos tipos de agricu1tura: (2) 

1. Ae;rictü tura de tempora.1, que abarca 1.as comuni~?..c:.1.-:ls de 
Du.:"l.rte 
Daños de A6US Caliento 
Loza de 1os Padres 
Yerba buena 
Coma.njilla 
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Pa.xt1e 
Los L6pcz 
Sa1itri11o 
Sen Jos~ de 1os Romeros 
El. Rc~ugio de los Sauces 
Los Sauces 
El. Resplandor 
Playas de Sotelo 
Eaj!o de Bonillas 

2. Agricu1tura de riego (con posibilidades de,), inc1uye 
Providencia de Nápo1es 
Chichimequi11as 
Euú.lia.no Zapata 
Cocci11o 
San Jos~ de Gracia 
Mec:lro.nos 
San Feo. Puerta Grande 
Uni6n San Diego 
.PJaravil.las 
Liebres 
Trejo 

De varias de e1las inc1uso yodr!anios decir que no se rea1i

z6 rea1mente un trabajo en torno a un proyecto constitu!do, 

pero debemos también señal.ar que s! se intento desarro1lar_ 

actividades cou1uni tarins para el1o. En otras lóca1idades 

tales como Puerta de Lle.ves, Santa F,, Vaquerías, La Ponzo

fla, Santa Ana de1 Co~de y otras tantas só1o lograron esta-

b1eccrs e al.gunos contactos aislados e informales con algu-

nos habitantes, que ya sea por motivación del equipo o por_ 

so1icitud de los campesinos intentaban dar respuesta a les_ 

problcmátices b&sicas que aquejan la vida de sus pobladores. 

La acric\.lltura en la zona de ricco que es apta, ti.ene un cí 

clo productivo o.nunl y se rcn1i~a. de rncnero. poco mecaniznan 

.junto n ~ctivia~d~c de tr~cción o.niru~1 y monu~1 durante to

- do el niío. Es notable la e2cusc:?: de áreas de rieco en los_ 



ejidos ntendidoo (3), y cuando 6ata 1le6a a ren11zarae so 
.efectúa durante ol c!cl.o 0-I, consiguiendose buenos rendi-

miontos en los cereales de avena, ccbaday~rigo as! como en 

garbanzo. E1 riego existente se realiza modinnte 1a exp1o

taci6n de sistemas subterráneos de pozos. 

Debido a les condiciones hidrol6gicas y climáticas la agri

cultura. de tempora1 con un c:!clo permanente anua.1, el cual._ 

se logra en la temporada P-V y obteniendose buenos rendjmiC!! 

tos en·varios productos: avena., cebada, chile, :frijol, gar

banzo, girasol, linD.za, maíz, sorgo y trigo. 

Las condiciones de capacidad de uso agrícola del suelo, se

gún las cartas geográf'icas de la SPP en 1980., la def'inen C.2, 

mo agricu1tura mecanizada cont:!nua con los siguientes.indi

·cadores: 

cult:1vos 
1abranza 
riego 
humedad 

aptitud baja y media 
aptitud ba~a. 

· aptitud baja 
r~gimen semiseco 

Estos indicadores son comunes a ~oda la zona. con excepci6n_ 

de Yerbnbuen:i y Pa.xtle, cuyas :fronteras acrícola~ son nu1as 

debido a la alta erosión de sus suelos. 

E1 sistema de topof'ormas es de llanuras de aluviones con 

suelos poco profundos y su hidroloe!a superricia.1 está com

puesta unicamento por el río Silao, el cual permanece seco_ 

duran.te 1a mayor parte dol nño. (4) 

En 1a temporada. de junio a septiembre Ge obtiene 1a princi

pal prccipitnci6n o.nun1 de ln zona, entre 500.Y 600 m.m. ucl 

ran~o to~nl do 600 ~ 800 m.m. reeiotrados. 



En e1 mart:;cn comprendido entre Ma.rc1.vil.l.o.fl-Medranos-1'rejo,_ 

e1 cl.ima. es scmicálido con l.luvias en verano de z·6eiu1en se

co y con un porcontajo de 11.uvia invernal de rn<:nos de 5 m.m •• 

Para el resto del área del. proyecto y según la mie:ma ·tabla_ 

c1irnatol.óeica de Koppen, el. clima es semiseºco con lluvias 

en verano y con un r6eimen menos seco con t.f:!mperatnra medie. 

anual. entre 18 y 22°0 •• 

El porcentaje de heladas en el área es del. rango de 10 a 20 

d!as, que se registran básicamente en l.os meses de octubre_ 

a enero, existiendo un márgen de eranizadas de,l. a 2 d.:las 

a1 año. 

La posibilidad de uso pecuario señala.una zo!18 de uso actnal 

mente agrícola de alta aptitud para .el desarrollo de especies 

f'orrajeres así como para el. establecimientp d.e pastizal. cul

tivado, de aptitud media para l.a movilidad de pastoreo y de 

aptitud reeul.ar para l.a vegetación natural. aprovechabl.e. El 

Norte de la zona en que se opera el. proyecto, en las comuni_ 

dades de Yerbabuena, Paxtl.e y Baños de ABUS- Caliente, se ca,a 

prenden terrenos accesibl.es unicamente para ~nado caprino. 

Estas mio1n..9.s comunioades poseen, a di.:f"erencia de1 resto de_ . . 
la zona, capacidad rorestai de uso doméstico aunque de baja 

aptitud de explotación. 

III.2. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS. 

La pérdida de la nutoouficiencia nncionai de ernnos bás,! 

cos, la rouucci6n en t6rminos 1·calc3 clel. in8r~rzo · .(::uniliur y 

de los niveles de bicnc::itnr de la. poblo.cicSn de _bajos rccur-

···.·· 



1 .. 
sos, hnn oblicado al Estado a reorientar la política del d~ 

sarrollo ~gr!cola hacia el rorta1ccimicnto de la capacidad_ 

productiva en las regiones de temporal (el 75~ de la super

:ficie aerícola total). Sin embargo, los es!"uerzos real.iza

doo .s6l.o inciden de manera aislada y dispersa en el campo,_ 

debido a que no se inte~ran al proceso de desarrollo social 

7 económico de las propias comunidades, ya que no to1ae.n en_ 

cuenta el carácter inteeral de su problemática, y tampoco _ 

a1canzan a la mayoría de la población demandante ya que l.a_ 

estructura de poder económico y político existente en el a

gro no siempre permite \1118. trans!"on~ación de ias condicic:nes 

general.es en que se desenvuelve. 

Además, el carácter liberal de las políticas ~statales, que 

sefialan una apert-µra democrática y una oportunidad igt~~l p~ 

·ra. todos en el acceso a los servicios que presta, entre los 

que se destaca el sistema edu~ativo, omite dentro de su le

gal.idad civil el hecho real de que•no t·odos somos iguales'. 

A~! pues, sus p~líticas tienden a acrecentar el proceso de . -
la marginalidad rural, buscando solamente elevar la produc-

· tividad de1 trabajo (única fuente creadora de val.or)sin el~ 

var la capacidad de producci6n de la tierra. 

Considerado t1·adicionalmente como uno de los polos de desa

rrollo más importantes del país, el. crecimiento social in-

torno de ln roción en que se ul>ic:i. la zon::, utc:ndiüa. expcri-

1oenta. 1a. d.c~i.:;;ualdad e ininovi.lismo que le i•n9rime el contn>l 

estricto de las inoti l;uciones GUbcrn .. '1mcntE1l.cs ne:( coino c.ic 

al~;\Hl~O O.:>OCincioneo priVO.~O.C. ~l I'Hl.SO .D.'poy~ in::•titl\CÍO-

n~l nl c~·:1•1eojin~do M;;~>rc;:-:uQo c:i ci-éc.U tvD 1.-.1.n.i . .íos e in::u.fi--



.. 
cicntea. baja tecnificnci6n, abusoo en 1o. coinercializaci6n_ 

y, en tiwno., lorcos tr~rni tes y nec.ativas o. los requerim;fwentoo 

cumpcoinos; aunandooe 1a presencia de rcotoa del mov~miento 

criatcro, la nlta concentración de capital trusnacional y _ 

otros fen.6menvo rctardatarios de 1a ort;anize.ción política _ 

campesina y que hacen." de 1a rec;i6n w1a zonn. particularmen-t;e 

diCicil para Wl:l. labor educativa concientizadora, a pcear _ 

de 1a idea tan generalizada de concebir como pD.trimonio de_ 

sus pobladores 'el orgull.o de oer 1a cuna de l.n indr.pcn<Jcn

cia'. 

Él antaño granero o.e Túéxico ha ·resu1. tado en :fechAs reciente.e::. 

1mport~.dor ele R1imentos, y e_11o no d.eldQo ·a una cle.ficiente :.. 

ctap@.ci.da.d productiv~ del sue1o (i11depcndi~n·teincmte del di.C!, 

.cil acceso a inswnos y ~aQuinaria aüccuado~ para la produc

cicSn) tanto como al cambio de l.os po:trones productivos ca.da 

vez más tendientes a los rendimientos de 1a producción de 

j,nsu;nos para al.iu1ento de g-anado. ,\c·tual.mente coexisten de!! 

tro de 1a zona dos ti nos de orocluccicSn ae;rícola con marcEóos - . ' 

contras·tes: una intearada per.Cecttt1aente al. engranaje del. 'ª.2. 
do de producci6n dominante y otra, tend~-e1'lte a desaparecer, 

que incl.uye algunas :Cor.11as tradiciona1es de producción y º.!: 

ganizacicSn en interacción con l.a primera. E1 en:f"rentamien

to originado ~or estos tipos de producci6n se puede observar 

también en otros ámbitos de 1a vida cnmpesina, en donde pe~ 

sisten a.1eunas .formas cultural.es y orgnnizativns que son h.s, 

rencil'\ histcSricn co:nuni taria· y otras, en ca1ub.io • que ·han ido 

perdiendo vigcnci::i pnulatinumente, dando 1uBar a nuevas pa,!! 

tas que stll't;en del aparentemente' incvi tnb1e decarroll.o •de 



1ns ciud~deo y que 1as oust~tuycn do unn w.uncr-~ vio1unta 

sin que lo.o h:.:.bi tanteo do 1au 110\;loc.ione::. rur .. •1c:::a 1o ~~c.i.- -

con por conciencia y vollmtnd propi.u.o. 

Juan l·iayan!l (5) nos clarifica sobre 1as condicionco de 1a. 

cstructuraci6n de la• eco1101aía campesina• o !'~1:ti1ia.r, y nos_ 

adviurte para tiU comprensión ::;obre el hecho de '1.UC .. 
Es coinú11 el error de considerar a la :f'ormu de produc
ci6n ca111pesina como semejante a la empresa a6rÍcolo., 
pero de carác·ter Más e1cmenta1, o en un nivel de c.les!l 
rrollo inferior en lo t6cnico y financiero ••• loid::J bien 
se trata de un tipo de producción económica ci.istinto_ 
y espec:Cf'ico, cuya dimimica debe entenclerse de::;c.lc su 
1óeica in·terna y 1a naturalez::a. de las relaciones Q.ue: 
mantiene con el. resto ele la econo;nía. 

·~ l.a e~tructura política reeiona.l, la impor~ancia del pa-

pel del. E3to.do, de ¡11t-..11era particular. en el· ejercicio de sus 

princip~les inst:n.~nentos de política econ6mica en e1 sector 

· aeríco1n (crédito, pre.cios de garantía, abasto, servicios,_ 

etc.), es :frecuentemente contraüictorio. con 1c. dinámica pr2 

pia de los encar¡;ados de su. implantaci6n, cuyos responsa.bles 

no pocas veces forman parte de 1a estructura de poder esta

b1ecida. 

En relacicSn a1 aspecto productivo e1 ejidatario no con·trola 

1os plll'ltos nodales de1 proceso, y aunque 6encralmente s61o_ 

obtiene 1o míni1no suficiente para su subsistencia otros gr~ 

pos socia1ea se apropian del resu1tado de su trabajo media!!. 

te mecanismos ~ue inciden i'wl.da111ental:Jente en la es.rera de_ 

la circu1uci6n. Este conjunto de relaciones puede clasiri

cnr~e en 1os cliztintos mercados a los que ·el ctunpesino se 

\ri nculE". : 



... 
•De venta de producción: En 61 se realiza el·reou1tado de 
eu. tl'abajo. Observa10oa que muchas veces los campmdnos sie!!! 
bron productoc tradicionales por ser su comcrcializaci6n la 
que rnCs conocen, o por ser, por otro lado, condici'.>nncloc a_ 
e11o por 1os ~intcr.w.s de crédito y acopio establecido~ en_ 
ln zona • 

• De conct.uno pcroonal: En 61 ce ncr¡uicrcn °1..>:J bienes p~ra_ 
la rcproc1ucci6n io.rniliar, los cuulcn 11c,:::rin !3V:m:•mcntc enca
reciclos Ü13bi<.1o a una. 1ur~a cnc:lena ele intermecJiurios • 

• De con:::u:no proc1ucti vo: En él :;e a<lquiercn 1os .nei'ioo (111í 
nimos) p::i.ra la rcft.1izaci6n oel cíclo productivo. Incluye _ 
lo nraortizo.ción <.le cunlquicr cqui-;>~.r:iiento técnico u-tili~nd·::>. 

\ . . 
• De fl1crzo. de tr.:-•.b$.jO: L:n é1 ve e~ tuhlecen rclncioncs <.le 
corn!)rn-vcnta tt"'!les como el jor111lco y la. 111iéración. · La .ni
er-..ici6n. ~encré::.l;nente se hace hacia los .e;. U.A. en :form:;t de _ 
broceros, pollos o 1.::iojados, y taanbi~n como 9cones lmci~ 1os 
.diF- tr;. tos t.1e rieF.o re{;ionnl. '.!'a.mbién rcz11l. tnn i111·.:iortt.-.ntes 
las ~.ati vide.des c:ie subempl.eo que c1ese1npefia11. •e1-i important;es: 
ciud~ueo üe1 estado-y del. pa!s. · 

• De cré<";i to: Ya sea bajo ou :for.na oCicie,1 o usuraria üe 
loe ¡>Hrti:cu1arec, fi~'Ulcía. zu a.ccazo a l.os otros mercridos. 

Las car::~c ter!sticas general.es· de las co.mlu1iñ8.c~es a1;endiclas, 

y que ce seiial.n.n en 1os docune11tos de tr .. ,.bt~jo, son: 

• Poblo.ci6n cn1;re 1 000 y 3 000 hubi tuntes 
• Vías de acceoo por terracer!a clurt•n"te todo el afio . 
• Zona acrícola con~iderada de buen te1nporal (600. m.m. has·to. 

1979) 
• Una dieta E'.limenticia 'lUC cira. er1 torno n 11m.:Cz,: í"ri jol, -

pnotn.. chil.e y oco.oionalmcnte huevos y curne 
.• Vivienclci constru!da con parec'.iec oe lt'.drill.o y techo do t~ 

~a, al.u1c:ue no p::>cns son de o.dobe. :Fro.ucuio de seis pcr:;:.2 
nc.s por !~:ibi t:.-:.ciÓl"l. 

• Ls.s princir101cs cn.fen~1ccku~cs :;:on de tipo .::;n:.;·Lrointec liinal. 
y U.e 1¡~z vías res :iira toriao 

• Existen los ~;ervicios de ener~ía cléctrlco., nsu,;"'\.. potable_ 
en toda la. zona cluro.nte uoo hor~1c <.lin!"in::;, cocuclo. prim~
ria co1nn1.bt~. c:n caE:i touns lt10 COi11l1:1iclnJcs, teléfono en 
cuatro i_,c .. i.liundes. Uo hoy m-i ~crv.icio tlo ~ulu.d que· opc= 
ro !,)Cr1:1~·.ncr1te;nente en :ilnc;tm:!. de ln~ co.11w1iut'..llco 

• ~r:.m l"lujo l·.)c::t1 de :n:..•.:10 de o'>i·a h:::1cin la indu!:l trio. clol. 
cn1:_-.:-.uo y 1=i Cl)n:.::t1·ucci611 en los ciu,Jaüca ue :Jilao y León:" 



... 

XII• 2. COH.FOill.tACION lJE LAS ZOHAS DE TRAD/l.JO. 

A 1a. .11egndo. a 1a zona el.eeidn. para realizar ol trab.'3.jo_ 

ae promoción, 1os primeros inteerantes se insta1an para ~a

dicar en las comunidades de Los Sauces y Los L6pez y empren 

den, sin completarse a'1n el. equipo de tra.ba·jo, sus actividU 

des diagnósticas. 

A 1oedie.dos del. año de 1978, babi ta.ntes de l.as comWliclades 

de Los Sauces, Agua.Oa1iente, ·coma.nji11n, Salitri1l.o y Yer

babuena se movi1izan ante el. prob1oma de1 1ncremento en el._ 

costo del. pasaje en l.os autobuses, y acuden en 1a busca de_ 

l.a asesoría de1 direc~or del. equ1po, el. cual. sabían que era 

1icenoiado· pero no que 1o era en Cilosofía. "Los contactos_ 

-personal.es de dicho agente penniten sanar el. pl.eito, con 1o 

cual. se sent6 un buen· precedente con los campesinos y se dá 

pie para estobJ.ccer l.os' primeros contactos• co1nuni ta.rios. 

Durante el. pri1ner año de trabajo J.a conformación de '"la zona 

se deiine seGún las capac~dades del. equipo. por 1a inte5ra

c16n de nuevos miembros a1 trabajo de campo y su consecuen

te c~ecimiento. Los contactos con las demandas comunitar.i.o.s 

aeterminan que hasta 1a segunda mitad de 1931 se brinde ap2 

yo a diversas co1nunidades, aunque no con "todas e11as se 1o

era establecer W1 plan de traba.jo m~s estable. (6) El tra

bajo se inicia secún 1ao propias experiencias de c&da agen

te y sin un estudio previo sino un s6lo diagn6stico a través 

de l.ns demo,ndns expresadas por las comunidades en 1os roco

rridotl de cmn!?O• En estt".s conclicioncs, Ge det-ccta en el. C.2, 

ocil1o 1.a necesidad de comercializaci6n do la leche, vicnd.2, 



... 

oo en c11a la poaibilidnd de ae1utinar la. participaci6n ele_ 

otras comuniclo.des circunvecinas. 

La. formación profesional de m~dico veterinario del promotor 

responsable en el Ooecillo as! coJDo su propia e::cpcric:ncia _ 

promocionn.1 en una institución oficial de.capacitaci6n acrn 

ria, aunac!os a las relaciones del. entonces. director del. pr.Q. 

yecto (cntiendase en cate momento s61o como equipo de trab!!:, 

jo) con centros nacional.es de investigaci6n y educación, 1.Q. 

gran convenir· una asesoría concreta con el CONAOYT para ese 

proyecto en lo particul.ar, y denomina.ndo~ele entonces como 

"Proyecto de Innovación Educativa en el Proceso Aeroindu:::;-

trial de el. Coecil.lo, Gto.". En esta :fecha, agosto de 1979, 

·podemos_ decir que s_e í'ormul.a de manera expiíci ta la necesi.

dad de estructurar.el trabajo de promoción como un trabajo_ 

educativ~que vincu1ase las necesidades de aprendizaje al -

proceso productivo con una metodología y proyección propias 

y, de a16Ulla. manera, es el momento del. nacimiento del. pro-

yecto nl :nedio ambiente ue la investigacL~n ecluca·tiva. 

Fu~ entonces cuando se modif'iccS l.a es·tructui·a, el. funciona

miento y el. número de participantes en el equi:>o, nboctmdo~ 

se el vcterin:i.rio al trabajo en el. Coeci1lo; el Director (:. 

en \lll.:l con:Cu:::ión. y de:::vi;:-.ci6n de ::;;un fw;cion.es seCÚJ'l poote

ri or n nú li!'.1 i~ del ecr ui po) dos cmpef"irt excl. u~i v,.,,1e:i te ne ti vi c1!!, 

juu·ti;ficC'. co:.10 a.clmini~tn~ciÓ!'l c1ul. pro,:,·ccto n trc.véa ü~l c.on 

t::\C to y rclc.cion::.1.1icnl;o pcrnone1 co11 c;rv?oc r~mprc:::ariol ce _ . . 
do 1t• ~i\:·~.:·d (1.~ León ~:?re. .rinc:.~ l1" 1'i:1:Jn.,:i:;~mi.c:nLo y, c:n l':;·-

t:w circt1n:-.t:-.11ci~H'.", el tn•l>~, jo <ic-:~\.'m~ci":~u"l~ pol' r•1 L-: i·cer 



promoto1 .. •1uc operat.ivo.mcnt.e ue inlieera u1 pr:,,yccto oc vu r.:2 

brconturo.<10. 

Las condiciones de la partici¡,aci6n caiupcnina carecen en 

princi(liO de lé~ po!.ibil.iüucl el~ cleüicur üoo o t.1·ea ·t.;ardes ~..i 

trabajo proinoviclo, debido ello, principulmente, a lélC cc . .r-D,S. 

ter!otice.3 temporales del cíclo a.t,TÍcola y al hecho oc 'lUe_ 

sus necr.r.idt?.dcs económica.a 1e conducen a bu=-car ::au;tci'lto r.:1'1 

otro tipo de uctividacles eventua1er-;; por 1o cual. ohservwnos 

quo 1a. m::1,zni·tuü de 1as zonc.s en o.tcnción c~tú coruliciou~·.uu_ 

n1ás por 1a capacic1~.d de tr~=t'bajo del ae;ente externo. 

· ifiotd;rarnos a ci:lntinuaci6n la evo1uci6n de las zorl3.S con:ro:n11E:: 

·aas para la rea1ización clel trabajo • 

• HafJ'tt.. 1Q30. E1 pr·oyecto abarca 13 comw1ioa.des rurales, 

con una poblaci6n a!_)ro:<imada de 19 400 babi tnntes (única ;f~ 

cha e~ que consta e.lato) die:tri'buidos ·en tres zonns de tra.b~ 

jo en torno a actividades productivu.s básicamente. 

Zona J:. 

l!.'1 Coeci11o 

Zona II. 

Ohi cl1i1oeq uill.as 
Yerl1a.bueno. 
Sa1itri1l.o 
El Rc:fuc;io 
Dltéu·te 
rMpo1es 
oo.ur-.nji11a 

Zonn III. 

l!niSn !.Zun !Jic¿;.:> 
Lo~ r.¿ct'1 r~.noa 

1.!nravi11ns 
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l 
l. 

l 
1· 

-. 

.. 
San Feo. ruerta Gr'°.nde 
Liebres 

Ua c:ipooaa ele llos integrantes del equipo se dcCiican a ln ~ 

tenci6n de cnda uno <"le los dos centros prceGcolures que se_ 

ccneran en lo.e comtmicla.clcs de Coumnji11a. :; Los Co.uces por _ 

convenio con el Centro lle E<luco.ci6n Intcc;r:;tl.. Populor acede_ 

inicios de 1979, cons·l;i tuycnclose en proyectos p::.irtLlclo~, y_ . 

1)0ateriormcnte de anoyo, nara 1a. inte{!ra.ci6n ele ln~ o.ctivi-

. dacles procJuctivaa que ectablcce e1 proyecto amplio. .E:l e(!v.i 

po está cnton.ces co1npucoto !_)Or cinco intec;rc.ntca. 

Los me·tas sciiuladas !JOr el proyec·t;o en 1979 so1'1, ?- met1iari-:> 

p1nzo: 

a) Crcm"1i7.oci6n social de GO productores ue leche 
b) Orcanizaci6n sociñl. oc 55 productores n~rícol~s 
e) Or{;~.ni~c-.ci6n ·social. de 20 hijos ele ejir1ate.rio~, :f~bric:-n 

tea de material ".>~.ra lo. conotrucci6n 
d) Un proyecto de o.~toconsti~ucci6n de vivienc.la r>:..ru ~O :fsr.1!_ 

1:1.ns 
e) Organi:-;aci6n social de 20 proch.tc·l;ores de miel 
f.) '.l'rnn~.rcrencia, ap1icaci6n y desarro1lo de tcc;:noloe;ía in

terirtedia 

• En 1'130. Co~1. 1o~ cc..mbios suocil;(•dos 011 l.u. Cbliruc:tun .. uc.:l. 

e'luipo, crece ·también l~~ zoñ..~ de 1;rubo..jo. 

Zonn J:. 

El. Coe9.l.1lo 

z 011.a. :rJ: • 
E1 Cupul.:!n + 
P1~:1~1s c1e ljotel.o + 
Co:u~ n ji 11. a 
I.on ::iP.uc~o ... + 
H~¿olcr.: ++ 
Onli trillo + • 



... 

Chicl1imc~uill.as ++ 
Jlafios ele A~tt,'1 Cnl.iento 

. Ycrb='.uuenn ++ 
liunrto ++ 
E1 Rc.fuc;io ++ 

Zona. III. 

U1-ii ·Sn S :;>n Di e ~o 
Mctirtinoo 
J.;arn.vill.as 

l'lé>t::i.. + nfü-.nuonoü~o ese fl.ño por lo. F.lr!.D.n. 
++ rcaliz~n trruaitcs ue pozos para rieeo 

J.~uchc.s C.a 1as o.ctivide.des cmorendidao se ubic;1n co¡;i Cj:clt.1-

si Vt>Jnente en el p1ano de la o.tenci6n a d.cmonca.s in.'lloCio:t:a$_ 

y en un momento ~nicial üe p1a.nención oree.niz:e:l;iva oola.:ar:.?lt

te, por lo cual. posterior;z1cnte se ob:Jerva un al. to sr<:>.<lo ce_ 

no consoliclo.ción de l.os objetivos. en prod_u.qtoz ten1d.11~.:to:.,; · _ 

de bcnericio Comunitario i lo CUt".l re~pondc te.nto a lC'. i1ll.''.C:Oi, 

tud ae le.s carf;t\s de trabajo y otrus limi tE~11tes propi.::t2 l1e1 

eo.uipo como a. 1.n :r"'l. ta ·lle l.c:>a .f'ino.ucia:nientos y .Co·!"oyos tr".-

mitndos con las instituciones. Eota 1.imitnnLe exterior a 

1e. din..-{1,1ica del trabajo entre equipo "J grupo coutt.U'lit;:•.rio GG 

1a c;ran ba1~rera p~.ra 1a ~onso1ic1~.CiÓn del pr\lyec·to, y::t. f!tlC_ 

provocn c11 lo. actitud co;:1u11i taria la. ais1¡,•.ción y l-o. üi::m1i21:!! 

ci611 de 1a 1notivacicSn po.r:i. p::::.r·tic;d;,>ar. 

En el caso lie la neeativa a. los pcri.1isos y/o .fi1-u:.nci1;1mie11to 

parn l.a pcrro::.'ucicSn do pozo o, tanto para ric;:;o como pttra _ 

con:::u..-no de a[..'"UO. potable, se uetcnninu r~ue la imp.JoibilicJr·.C::_ 

t1c rcs11ucct;~ .. n en-tu t~pr~ird:""ntc ncce:::lc.h .. d li11ti'Le 1n movll.i~f!:. 

ci~n co:1mni. tnrin par~ su orc;::mizaci6n en Q·t.t·os e~pocios cie_ 



su viclo. cotidiana· en 1os que e1 proyecto ·l;ruabiGn prcd;e:1·u~c _ 

. incidir. ·Frente a eata í'a111cio. e:;;.;".)criencin. on lo Jlr....r·ticu--

1nr, ol C'11l.lpo pro:aotor bur.;ca o. trctvltl üol r·.núlif.:i3 con loe 

1;n1-,oo cor.m .. "li'l;<irios c1 co.n.':lli:::ar lt1.:: t1cmnnt:ns l'mcin ~ro'hl.c

mtttic::in co:l o.l.·terni:iti VD.o d~ re~ ntH:?:; tt'. e::itr'.'C l;t1r~l ei1 t•.ccio

ncs -proüuc ti vn~ c1.iya viubi1ic1nd e in'11c<Jit! té?: rcon r.myoroc ,_ 

procur;-.nüo nt""Í din:unizar los locrus y co!u.mi~n lle 1o. orc,Pn!, 

zaci6n cr..•nrie$i n!' .• 

• El. ''fío c.1e 1991. '1e.c ta el. mes e.Je ocptie.:1brc el proyecto 

e.~""\rca troce co:m.miüades en atención, üiviciiilas en cu~.:...t;r<.> 

zonas y d·:>s proyect:>s: ue precacol.c~r. :E.'1 e· .. uipo ele tr~.b,~jo_ 

cuenta co11 catorce int~.:;ri::.ntec, siendo dos ce ellos quienes . 
a.tienden exclu~ivamente 1~s fw1ciones de co.~r·<lin::>.ción-uC::ui-

~is trv..ci6n y üe 3e.cr'<d;aría.. 

Zona J:. 

El. Coecil.lo 

Zona :II. 

:::a1i t.ri11o 
Ol1ichiraeq_ ui11aR 
!:&poleo 
Coru:ll'lj11la + 
Los 3aucc::: + 
Yerlx.'!.bncna 
::O"'.l neru~io 

Zol'ln III. 

tlni.Sn :30.n Diego 
L"!' ¡.~c'3r:.>nos 
1.:nrnvil1fü-: 
:3::1:1 i"co. rt1r:-1··l;n Gr;.~ndc 
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Zon~ "I.'I. 

La. Ce ja. _++· 

notr1 + cuent~n con e1 proyecto ae preescolar 
++ ne u.bicu .ruera clel ñrea c;cocr6.rica en nt~nc:- 5.6n. &1 ao l;a. 
:fecha el. prou1otor rcc¡nn!'.'(;lble ne in·lic.:;ra n. lri ?1.u1'::t'.ci6n ::~iz: ... 
xi cano.. 

En e1 reporte ele act.tvic.1::1.ües en-trecado a iitu•.lco cJo l.:031 o.1 

Grupo de Eo·tuclios pora el Fin.onciwnicnto de la l:!üucr:.ci6n se 

i.n.forma r¡ue el avfi:.ncE? en el. loüro ele lt•.s metas preoerrlio.on.s_ 

en 1979 continúa en proceso, y que lo. si t~.ción a1 rcspcc t;o 

es l.a t3iGuie11te: 

a•) 44 productores en el. Coecil1o; 22 en Nápoles; 44 en J.:i:::.
ravi11as; l.7 en .Puerta Granüe y; 33 en Zan Jocó de niire 
ra y Liebres • -

b') 63 procluctores eri Com~u1ji11a; 32 2n Nápol.cs; 3 en ];u.ar-
te; 14 en el. Ile:f'ugio; 9 en Chichirnequil.las y; 40 en ;.>n.n 
Diego 

e• y d') La reali~a.ción conjun.ta. de ambas ~.cciones · dirieid~s 
a 54 .rt'~ni1io.s pretende atenucrsc a 1írt"v6s üe w1 pro~ru.
ma de créditos pre o en-to.do a Ii~DECO 

e•) 6 proQuctores en Yerbabuena; 22 en San Diego y; 6 en i"·•_q 
drános 

f') Deinoras en su inicio, debido a 1a exceciva carga de tra
bajo de 1os programas de orBanización socia1 consid~ra
dos prioritarios. 

En este afio observomos trunbi6n que ia el.aboracicSn metodoló

eica que real.iza e1 equipo permite sefia1ar dos criterios p~ 

ra 1a compactaci6n de zonas: 

1. Sectoria1;. que contempla 1os procc::::oo a~r!col.a, f'orcctal., 
o.groindustrio.l., pecuario, etc. existcntoo en la re~ión 
2. Poblaciona1; que define e1 usufructo y tenencia de la _:__ 
tierra en suo tipos comu.""131, ejida1 o pequeña propiedad y _ 
cliric;iendo su atenci6n a los productores de ba~oo inercsos 

En :;:cptie.nbrc üc 1931 los intcl'.}rant;cs clcl equipo ro:npcn con 



... 

su coorüin~dor, que es a 1.a vez Dir. de 1a Central. de Zerv! 

cios de Guo.najwrl;o A.C. de la .F.M.D.n. y n tra.v63 de l.a. 

cual. ac vinculo Ln e.l tral.lnjo con otro:J ore11nic:ooo ele l. ramo_ 

promocional, socinl. y educativo; debiendosc ell.o a ~ue, co

mo seeún se.i'ialnn, se pretendía. en él. que fuésen l.os empres~ 

rios 1os que dictaran l.a3 1!nea.3 del. trabajo_, sus ti tu.ycnclo

se en su mcntal.idad el. proerama del equipo por 1.os princi-

pios, orGl:l.nicrama y esquema de trabajo de la Fundación. Po.E, 

tcriormente se an.a.1iz6 que lna causas de l.n ruptura en el. 

proceso de l.a operación de campo, fueron las divercenci~s 

impl.!citas entre táctica y estratégia, en'tre sus Eictewas 

de al.ianzas y, en el. concepto y f'or.nas de ejercer l.a autor!, 

dad. 

A excepci6n del. coordin::1dor del. equipo y su espose, todos 

1.os integrc.ntes del. equipo se separru~ de la Fünd~ci6n y con~ 

tituyen lo. asociación civil. de Promoción Ecluc~.tiva y De:::;o-

rrol.l.o ~opul.ar. 

Debido a la rup·l;ura con l.a Funoaci6n y a la permanencia ele_ 

amb~s instcnci~z en l.a activido.d !'r.lmocion~l. de 1a zona, se 

dá una necesario. ne~ociaci6n de 1.E'.;:; comu~~ic":e::.c!es ··!t.tc ~~bti.rc~-

1·á ctu!a porte. Zn esta circun~ t;;:-.nci::l, la !'~H-.i.ció:~ <.~e l~t: _ 

pr,,m.:> to re~, a e i.ferenci{\ de l:i.:t !-'\11·on ac1.i tm-: C:!':' y <'liau=:-."u_ 

t1c1 Dir. de 1:.:i. Ce:.~trel ce Sorvicio~, r.en:!i t;c rl~e :•or ::n con 

tr-.ct".> t,i~·.:c-t.;, c·.:-n lo:.; r,:-:c·ttc-:-:: co.:n.•nit:·::·i:i.~ •·••rp(.~·,, C'"·~ni. .,¡··-
yor r.1rr<.•ic;o ~· occ')'ltr->ci6n ~::-0.l:"c. '!·uc c:c::·n c11o:., ~- L21~"'..vÉ::-.:· l!c _ 

~\\ /\.C., 'lHicnc~ co·~t;_níkm tr~•.l>::-j::-nCo en l~· !1'"".;,•->:-!o. ,-ir, i~.=-

• ·_;., l t'. ·:.:. .~t .~ ... . . . r ; :· · 1 • i ·~ ... ! 1 t.; e: !. 
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daclcs: 

·Zon:;i .I. 

Uni6n ~an uiceo 
;..;1 Coeci llo 

Zona. l.I. 

Lo:; ~nuc~~ 
Co!a::tnji 11n 
El IlE::fucio 
:l'll:i tril1o 
Chir;hi:110•1ui1lan 
!::l J"axtl e 
lM?olcs 

t;n 1t't zona I, i·jeor:::.noa es o.b.:111c1on.:;u.1~. 9or pruol.c1:1:·tS' con 1.o:~:_ 

caci(1u.o~ en torno a St!S c.es~os ele con:.trucciúa c.l.c. 1.u1~·. i'étb1:,i 

llo con tt!l crt.'tr>O lle 4 pro.no·l;orc:::-i~i.vcu·t.l;:<:"~orc::' en c~ci·-l l'U:_,_ 

de las zonn~, en. ~stn oe experimc!l"tC'I l:;~ ce!Jr.·r<~ci6a e.le c1N:: 

de st.1s iffte::r~.n teo en le. pr&c·tica uc CE'.wpo "1cl;i(jo o que 1.1..!l·:> 

de e1los rcc1iz~ .funcionec t•.a¡n:!.ni~·[;rc.~ l;i va~ y el o·tro o!"J.1 c:ce 

c:.:>o:¡o t~cnlco n todo 

sono3 se oc~,t~ran del e•¡ui1>0 pt"..ra ln rep1ict·.ci.Ó1'1 uh::tod•.:>l..Sci

ca en o·tro esto.do º"l ptl.Í~). 

A:1 la. zoiu•. II f;:e intccrn .::n el mes de ut;octo · u:.1 nuevo 

·to1·, miewbro oc lu co1!Jtulic:inü tle Lou LJt•ucco, t:icnüo él ~1 

!>rimero y VJlico intento <.ie in-te.:;r~lr o 1a inc·Lnncit•. 

l'la1 <.lcl cr!t.ti.po cx·l;crno tl. ~l~Ú!'l nccntc co.uun.i t:.rio. 

:roi· lo <"111c rcs!Joctu al centro prccc.col::•.r, .t:•Jlo c1 <le Lo~ 

Snuccs con-tinu6 ::;icntlo u tendido por PHc;1·.:..:;p¡':c, .. 1m.tntcni.cill!;:.•::-•.J 

pu:::·ulcl~ l~ :~:l;c:1ciún del í..rupo <le i·cl'lc:~.iú.1 en ·1a.· !"Ó que -

fuora U\J l.:\ lli11:1111ic¡,1. del rrQyccto ~e Opcr•i. en 'itl .C'O:iH.tniliC.cl_ 
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por parte dol promotor cncnrcudo. 

. En el cuadro# 1 oe puedo oboervar el balance de.los pro7c.s. 

tos emprend.1.doo en las comunidades 1m1a establcaicn·te atendi

das por e1 equipo hasta la fecha. 

Al :nomcnto de la división del equipo a finales ae 1932 con_ 

f'ines de rcp1icaci6n metodo16eica, se da.n en el. co.ui!>O de 

Guanajuato cambios importantes en su for.na de estructurE1ci.61~ 

as! como de oreanizaci6n de zonas de trabajo. De manera 

aún más importunte se mnn:L:fieGtari modi.f"icnciones conceptu::i.-

1es respecto a las :f'orum.s de operar de ¡a metodoloeía, y que 

signi:fican también .f"ormao di:ferentes de instrumentalizn.ción. 

Por su parte, la réplica ruetodolóeica experimenta igualmen

te modificaciones substanciales que se señala corresponuen_ 

a ~iferentes realidades y formas de comprensi6n de ella, ~~ 

como de instrumentaci6n que· deben ser rcvin.adas sistema.tic~ 

camente para el enriquecimiento de la propuesta ya elabora

da. 

• En l~SJ. Con un equipo de 8 personas, y que en e1 mes de 

septiembre es de sola.'Ilente 6 individuos, se desarro11a un 

:trabajo en 7 cor.1unieades. En este año se intcn·ta nuev.?.uien-

te la tra1ni taci6n de pozos en 4 comunidaces; Chichirnequillas, 

CoecL1lo, Nápoles y San Diego pero sin obtenerse resultado_ 

positivo. Las comu..~idades y proyectos atendidos, son: 

Da.ríos ~e Agua. Caliente.- Construcci6n de w1 lJordo para rie
BO y comcrcinlizaci6n de la guayabo.. A éoto Úl.tiwo se int_!! 
Gran productores de las comunidades de Chichimequil.las, Za.-
1i tri1lo y raxtl.c. · 

Cocci1lo .- Ticnaa con .. '1.ot.t!'"!o y coo1Jcrn ti ,,.a l.ccher<t, la cuo.1 _ 
en ::iu dinñr.1icn in torna coc:iva ya a loo objc t·i voo de pro:no--
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REL\CION DE PROYECTOS COMUNITARIOS. 

TIPO DE PROYECTO 

ZONA COMUNIDAD 
PRODUCTIVO HISTORICO•CULTU'RAL DEMOGRAFICO-SOCIAL 

A Coec:Ulo • Lechero • Hicrohistoria • Alfabet1zac1ón 
IAgropec:uariaJ • Industrial de Leche • Museo vivo • Educación básica para 

• Tenencia de la Tierra • Sala de cultura Adultos 
• A.~pliación de la Escue• 

la Pr11:1ar1a 
• Construcción de la tele 

Secundaria 
• Aqua potable 
• Drenaje 

'< 

.. 
Vnitin • Apicultura • M.!.crohistoria • Alfabetizaci6a 
Sao D!eqo 0 Industria de Alimentos • Museo vivo • Vivienda 

balanceado.a 

N~poles • Pozos para riego 
• Comercial1zaci6n Lechera 

• Microhistoria 

0 Agroindustira de la 9U!. 
yaba . 

Medranos • Apicultura • Microhistoria Alfabetizaci6a 

s Comanjilla • Bordo de riego • Microhistoria • Alfabetizacitia 
(Fundamentalmente • Grupos semicolectivos • Sala de cultura • Preescolar 
Aqrkola). de trabajo • Museo vivo • Construcción de la pri-

• Apoyo Técnico maria y la telesecunda-
• Aqricola de riego ria 

.. • Fwniqaciones 
. • Comercializacitin de . 

frutales . . 
• Agroindustria de la 

qua yaba . 

Cbichi111equ1llas Pozos para riego • Hicrohistoria • 
SaUtrUlo., • Agroindustria de la • Hicrohistoria • Aqua potable guayaba. • TeHdo 
ºEl refugio de los 0 Pozos para riego 0 Microhistoria 

. Sauces 0 Bombas y motores de riego 
0 Tractor~s 

El paxtle 0 Agro industria de la 
guayaba 

E<Jñcs dl 0 ~~roindustria de 16 
a9~a c.:i icnte. ua'·c'l n. 

-



.. 
ci6n de PrlEL¿PAC. 

Comanjil1a.- Di:fer·cntes agrupaciones para e1 trabajo agríco 
1n, ~rutíco1n, del vestido, 1a salud preventiva, c1 prcenc; 
1ar y, e1 proyecto hiot6rico-cuJ.tura1. . 

Napoles.- Grupo agrícola y grupo para e1 asua potab1e. 

Uni6n San Diego.- Cooperativa de producción de ".1imento ba
lanceado, apicultura y proyecto hist6rico-~u1tural. 

Los Sauces.- Grupo pro molino, preescolar y proyecto histó
rico-cu1 ture.1. 

El Refueio.- Grupo pro molino y preescolar. 

En todas 1ns comunidades ae e1abora 1a microhiatoria como 

proyecto intecrador para 1a interpretaci6n de1 desarro11o 

ret;iona1. 

Fuertemente in.fluenciados por las dificu1tades que un tra~ 

jo en la 1ínea productiva de 1a orc:;anización implica pnra _ 

1a conformación de uria organización social amplia &l inte-

rior de las comunidades, ~ue·sea ca?áz de ~xpre~~r 1~~ ~~n~ 

tires y necesidades especí:ficos de su pobla.ción g1oba1, así 

como ~~r la dirección a.sumida en comunidades ta1es como los 

Sauces y Co1aanji11a en 1as que 1a vincu1aci6n de ecciones 

en edu.::ac.i6n y oervicios permiten un positivo. avance en ou_ 

conccpci~n de 1a .inteeréf:li<Jad de los• tre::; proce:.:or: •, ::~e de-

. tcr.uino. q•.lc después de la cep&rtt.ci6n de lo~ t-. .:,c:ntcz 1:16s tc6 

ricos Cle1 cc1uipo las acciones de c<:.•.!11po f:C c.:t!'lO pon ce tm l"'lto 

pr2.:::nati:;:,no que sólo bu::..•ca. ln co;icreci6n e11 lo in;.1cc,ié1't·:> ce 
lé,.$ r.ccioncs c;;cc.nÓ1;lic:".'l.1;1cntc vi~·.hle::: (!llC .í·:.-. r-.o }::.111 C·1lp1·c:nc!i

clo con ;;,:-iteriorick1ci. 

ti b . ~ t .~!- . 1 ~ l ~l !lrocct~o c~i11c:1. ·.ro ce concc ioo c;J ·once.~· 11 ..... ~. vine~' :-•<,o :~ 

:·1~\·i-1;_·'.'lll•"• rc.l:;, '.')Oli·ti.<.'.~ l")r,::}nic::>. r:~'C .r~.,...ilit.l' ·1.· -r.:·:i'.°':.!':'-
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ci6n ce 1~:- in~.t:inciaa concretas c.'!e 1H rc~•liC::-.a Jr..').tcrin1 y_ 

ne E'~Flt>yo. el cn.ráctGr y con t<;!ni c?o 'lUC 1 1<> px-.:>pin111cnli~ c<.1u

co. tivo • t.le:1 r•ro~·.:.-cto cnper.e.bn 1ocrnr en u'l.l vincul::ci~n c~n_ 

e1 p1 .. oc~oO:.P1·oc!uctivo. I.t.i.s accionen co;nuni'lic.ri~.3 sí rcile

jan nt;·cer::ic1t•Ccz de la com1l.'l.ioau .(>Cr\l no i:opl.ic::~n \,~~' .:1<.l'J' .i 1.,! 

ztt.ci6n y or.:;anizHci6n l!lt"y-:>re.s. 

l'H·i~. 19$5 ~e ex!>1ico. C'i\'e Y"'- .1'10 exiotc: t.uu. lÍi vb· iún. c.":e 7.'J!1.{' r.: 

''º trc"b:;..jo, c.'lebicJo cll.o l.'-. ::;u inop<n•;_1.11ci::, ~nr•.l 'J•.1e ~:1 c:o1ri1.:i.o

rt? ~ienO!!'ti'l~ t~n r'.:?~""'Ons:~~l'? !lQT cou1t:tniil::~<1, r.•"1'!'~1.1(.• nn !"'.tlo 
\ 

'"·l:cnte pue:oe ectnr nb~rc~~nuo :i.ncl.u:3o a o.on. ·Le. rc-<htcci6n 

üe1 m:~.;ucro é:e in·te~r'-.nl;c~ del. equipo ~~ ~6lo 5 cccntes n.~· í 

co.uo c1e 1os co1~unici=i.c.h,:s en ::it~nci~n clistL'lr:uc l~ í'or•ut~ co1_ 

tii. ... lmjo re~.lizndo h~:3 t~ 19·3.3. 

P.o.rlos c.1.e Ji.¿:ur> Ca1i en·t e. - Estudio p<.•.rn 1o. t•.,:7roinl1t.u:·. trie l.10 
1o. ,?>ny~ba (2 sccntea) · 

Co.nrinji11n.- !3o1a lie cUl.tura y proycc·to <.1·~ vi vi enea; r~l c.i.:-E; 
ro pro(ht.c l;i vo, col'l l<>s tr".bajos ele a. tenci6n. u el.· borüo Ce ri2 
co y 1as c~~na1ct~.s y; lo. propuesta de \.Ula cooper~:tiva pecu,a 
ria (1 o.¡;ente) 

tM.po1es .- Cu1mino.ciÓn de la Or.;anización cio1 borüo :¡ Or>cro.
ci&n de1 c:rupo col~cl;ivo parti 1a compra O(~ !'ertilizan't.es y_ 
se1ai11as (1 a¿;e."lte) 

1Ynic5n Se.s Dieeo.- Contimmci6n de1 ~ro:,recto cul tur~1. con jó 
venes y 1a opcraci6n de la f'&brica de alimento L..-il.:-acec.1o, _ 
11u.e C'l.tcnta :¡a con bodec,a y equipo e1ec·tro:uecánico ( 2 ~sen-
tes) 

El Refugio.- Se conform2. un erupo do coinprn".1 en. con1ún y; e1 
núcleo c:cnc1·:l.c:i•::>r imnu.1.:::ndo doccle 1933 rcoli:=..a fl cti viü::H1es 
con ln cscuula !)riin;\rin, e1 !lrec-scoler, el. comi t;é! ucl. "C:u::t: 
pot~~lc y loe crupos pro~uctivod (~ occntec) 

Loo ::>rmcco .- i.::l conLro üo ni :los y w1 crupo uc ·rufl1.:xión <le_ 



.. 
j6venes caóa. voz más intcgracios e .• la ore~nizo.cicSn co.nuni to.
ria (2 a.eentes)y; el traba.jo de 1a sala. de cultura en el ma 

. nejo de la tienda co~'lsupo y el at¡u.n potable (1 aecnte). -

h"l. trabajo en el Coocillo es abandorudo de 1uanera. dc.fini ti

va en 1985 debido a que se conEidera que el.proceso cornW'li

tario avanza por una línea de capita1ización para unoo cu~~ 

tos, lo cual es contrario a los principios e intereses del._ 

proyecto y sefla1Ei.ndose que ya no es posible incidir en 1a 

modificaci6n de dicha direcci&n. Igualmente se con~idera 

que los intentos de .:noldear w1 trabajo re:;1mente participa

tivo en ella se obstaculizó en la medida que la prontitud _ 

de los apoyos· para la coni'ormación del programa productivo_ 

del tanque enfriador despert6 los intereses peroonales al. no 

existir un trabajo previo de consientizaci6n: $e observa 

que las presiones: instituc~ona.les, exter113.s a l.a dináraica 

comunitaria, provocaron un 'nacimiento pronto y dcfonne ue1 

trabajo en el Coecillo', y que era ent~nces ya el ~610 pre~ 
. . 

tigio del nombre de la comunidad en e1 títu1o de un proyec-

to más amplio que empieza a avanzar más ri:nnemente ha.cia su 

organizaci6n regiona1. 

Aunque no es posibl~ desarrollar en este espacio un análisis 

de las concl.icio:1es general.es que caracterizan e1 movimiento 

social. de los países latinoamericanos, y a riesgo de ser ~ 

imprecisos en un r~pido señalamiento de ellas, s6lo mencio

naremoo que a pesar de.las di:f'ere11ciao rcciono.1es y de las_ 

cspeci:f'iciu~dcs de cada localidad (inc1uso en el interior 

de un es te.do nacional), lo. historia econc:S1nica a~roexportad,2 

ra de I.Ll.tinor-.1:iericn así como la m~;.rcada di.rt:rQilCi~ entre el. 

crcciUJicnto do ln ciudad y el ccunpo, -:¡ nún l.o.o .:fori.::uo del. 



... 

mnncjo idco1&cico de1 pensomicnto rolicioso y el uco conotcn 

"to de li:>a nporutos represivos, hacen do osta. zona. de impl.e

monttlci6n. del. proyecto PilED!!;P/.C s6lo W1 cjc1npl.o de otras m_!! 

chao condiciones en que viven nucstroo pucb1os lntinoameri

canos y en 1ns que e1 dcsarro1lo de proL,rramd.s cduco.tivo3 y_ 

de organizaci6n popular autogectivos es viable, como lo de

muestran diversas experiencias en Co1orubia,. Venezuela, Dra-. 

sil, Perú, Hice.ragua y, en su."Da, todo aquel pueblo que in-

"tenta conüiciones m~s di&nas y hw:Jnnes pcr~ el. dc~~rrol.l.o 

de sus habitantes. 



NO'.l'AS. 

1) En nuc{!tro concepto, 1a. Regi6n no es un mero marco de r_!! 
~erencia eco~ró~ico al. desarrollo üel. proyecto oino la c6lu 
1a en la que operan interrelacionados civeroos elcmentoo do 
1n rcnl.iüad socir:>.1. F.:s un aiaterna de rel.o.c.ioncs que en lo 
social. cxpreza el. carácter de l.os :fenómenos estructur2.1cs y 
1a import.v.ncia eco1161oica. y socio-pol.{·l;ica de su prouucci6n. 

2) El. listado de 1as l.ocnlioades, indictinl;a.acnl;e ticnominn
dos en e1 texto co1110 e jiu os o comunidades, zc presentan ~e
e;ún su ubicación de Horte a Sur y están comprendidos entre 
1os 20º48' y 21°05• de latitud Horte y 1os 101º25' y 101035·1 

de longitud Oeste. 

,3.) Aunque los cstuuios topoeráficos ubican r:> ve_rios de ellDe 
como zonu oe rieeo, éGt.e es de tipo uubtcrrtlnco y l::rn conc1.i 
e ion.es ~r posibilidades tanto lega.le:.:: como econ.6;nic~.:: p:?.ra 
1o!!rar la pcrrora ción. y exp1ote_ci6n ce m~.ntos ::i.cuíroror:, ,~-;; 

· tcr"1iria unn buja exp1ota.ci6n. retll. ce 1a ti1Jrr..=. ;ncülc.ntE: c::.
·t;e t" iGt':ll!lt'. • 

De 1!i::--.nera :!'='-rn1c1o, :::e ae·tcctn en 1i:. zona. l;:i. ·iml_'.'orLrincin qne 
en c.1~111E:E- ticrru.o adquiera. 1n zicrnbr:.1. ccin 1·it.>CO di:- •n·c{·•Jc
tos t1e o1·l;c.. rcntubil.icl~d tn.lof:: como EH:m~~rrcr:o, o.lc:;cho:f:;>. :r_ 
otros nue son "'\irr:·.tt•.dos p'1ra su comcrcio1iz<-ci6n por nurte 
Cie co·11~::\!1Íf1s trasnacion~les. A ·t;rav6s de míni!noc pr;cc~~--= 
mi en ton, algtu1ss e:npreE"as como Antier.<: on ClC':,·-t •.:>n, Gert-...1 Foouu 
t.\e ;,¡éxico·, CuJapbe1l.' s y otras, caneen lirun ln.'. jo cu c 1.:i1itrol _ 
di versos p11 ouuctos. En 1a rt,Jua de lt-.cteos ;¡ e.limen to~ b<.U.:n 
ce~<1os pura ¿;on".:1.do encontram~s emprer:as tEJlez co:uo iceotl.é,_ 
P\.lrina., Ctu·nation Company y otre.s r.~ue puetien incluoo ectnr_ 
vinculath"".::; D. di.fer13n·tes acti vitla.c.les a.:;ropecur-rh'i.s él 1o. voz. 

4) r:u el ~1.i!o lle 1977 f!e c.uccuicS 1a úi·timu innnu.:1.ci~u con.r.;i~ 
ti.err.1b1o en el ef:l·liac1o, en 1t1 ciudatl lle 1r;.•_:mntrJ,: inic:lt'n'-1o:Je 
ml.~1. fuerte ~:>oca el.e eect"s f"!tlC ce continú:i. 11::·:-· l;u ].~1:,1¡. 

!>) Ver lns pone11í..:i:;1.s prcccnl;nc1as por 1n I;-:.0 ;¡ por el cc;~;a,¡ 
en 1n j.:~¡.;0nIA DBL III ~¡¡;;po~IU SOi.li"~E I'HOu:.!C i'I'lli.:1..IJ, ". ¡;:.;:,;['.:.. 
Ui?.l"'I,LO UtlIL\.L Id'.l'.S'}iU•L''; IC1\J:i¿'r: Vlmr-.• , Tr.1 ['.reo, 19~3. 

G) .i,:;11. ,nncl1rof~ ..:•:- nl.J.t.•.s er; ;:1uy t.~ir!cil tr:.•1H:•:•-.•J1.•r :..11 ~~ntli:.:is_ 
lle n<'.'c•:·;:i li"l,•· :-:: rn:'i.s o.1lá •le l~s inmc1.li.~.tr.r: ·./ '~'->ll!·PCt~~~..-ll .. •.:.1!1C11-



to se l.upo:r;ib11i tn e:.>tuu1ucer w1 "lir•:~'t1:.:tjo 1ir.! lo ínuolc tic lu 
tran!lrormaci6n F:ociul que la In ves l;ic,o.ci~n r:•.r tic:l !°'º·1;1 Vét l.!! 
tenta. La :ru1·ta. de continuiul1d on 1u ~d; 1.:nci6n a otri.:.c co111u 
ni<Ja.tles no oe cJá sino por cnusa tlc lo. cnor1110 •Ji111<:?nei6n r;.uc: 
los contactos en campo estaban moBtrendo en re1~ci6n n la _ 
estructura, objetivos y nlcanccs del. equipo (le tr ...... hajo, de!! 
do icnuv.r11en-l;ul para él. la inul tipl.icaci6n 1]e]. prrJce~O OI'~nni 
za ti vo de las comuniüa.ues pero pro111ovitio ca <Ja voz 1m1.o por _ 
parte ele acentes de las p:r·opias co.11wliuadeo • 



CAPITULO IV. 

Jr'JETODOLOGIA Y OPERACIOU COJUUIUTAHIA. 

La teoría del cóu10 en el. .:nodo de hacer y obrnr para la 

consecución de un objetivo, establece en eote cnGo diferentes 

f'ormas cie relación con la práctica pro1nocionnl ele la que s~ 

ge coJDo producto concreto sólo hEls·l;a el. afio ele l.981.. 

En ningún mociento de l.a operación promocional. :;;e su¿;iere 

que 1a e1aborución teórica de1 equipo sea la línea para la 2 

peración en campo sino que, de manera contraria., se sef"iala 

constantemente l.a necesiuad de aistemEttizar 1a experiencia 

teniüa y ubicarla dentro de un proceso contínuo de formula-

ci6n metodol6sica. 

·Si apur1tan1os que de acuerdo a 1as características e intenci2 

nes genere1es de la I:nvestig~ci6n Participativa, en donde se 

o~serva que el. sujeto •comw~idad' visto en su de~arrollo hi~ 

tórico es más imp~rtante que e1 proyecto visto_ como la impl,! 

mentaci.ón de un programa en sí, se def"ine que es pretenci6n_ 

fundamenta1 del Proyecto de Innovuci6n Educativa el diseño 

de una metodología que sisteo1atice las :prácticas del equipo_ 
. . 

promotor - investigador, de 1os núcleos generadores y de la 

comunidad campesina (según se menciona en el apartado de " 

Proceso educativo; obstácu1os; del inf"orrue de trabajo entre

endo al Grupo do Estudios para el Finnncil:'miento de 1a Educ_§ 

ción -GEFE-, en la primera mitad de 1981). Personalmente o,2 

servo que los resul. t2.dos inf'orruados sobre el particular,· eon 

en ous documentos baEtante reduciuos, ya que no se hace re:f.! 

rencio. mriyor e-cercu <le lt=i.a condiciones, experir-11cit•.s y expe~ 



tativaa de promoci6n que e1 equipo enfrenta en el. dcoarrol.lo 

de su pr&ctica de trabajo, ae:í como tE.impoco se hace ccta o]! 

&evaci6n ~obre 1a oper&ci6n de1 núc1co geue1·rt<Jor, 1us al.can

ees y formas de impactaci6n en el. p1.ano comunitario o de 1.a 

:f'orma en que se establecon l.as relo.cioneo entre 1aG partea. 

Parece ser que existe un gran obstáculo practico para C1Ue s~ 

an 1os involucrados en estos procesos 1os. C!UC 1r.~a se preocu

pen pos sistematizar sus trabajos y producir la eocielizaciál 

de l.os conocimientos que pretenden. 

El presupuesto de la dinámica docu:nentaJ. del equip~ expresa_ 

una relación teor!a - práctica en la que l.os plantea~ientos_ 

metodol.6gicos no son viables de instrwnent~r 'per se• en una 

real.idad socia1 dada, sino que a partir de las condiciones _ 

mismas de la realidad circundante habrán el.e <lef"inirse los C!!, 

pacios para e1aborar la :rorinu1aci6n teórica que les a.S contj. 

nuidad en 1.a l.!nea deseaüa.. Ho obsLrul"t6 7 en la pr~ctica. p.r-..2 

mocional., ante l.a necesidad de tomar decisiones en condicio

nes no· siempre propicias, muchas veces 1a correspondencia en 
tre l.os deseos, los plantea!llientos y 1a direcci6n de la ope

ración disienten. 

Debemos mencionar que aunque son específ"icos ll)s tipos ele de 

sarrol1o posib1e y de la purticipaci6n en las di.fercntes 

condiciones de marginación, subdesarrollo, atr8.so o cuales-

quiera otra üerinición que en esto dirccci6n ce utilice pora 

explicar la situación socia1 general üe nuestros pueblos, la 

producción metodol6eica. de PnBJ:iEPAC cztl! sienuo ya prol>ada _ 

co~1 importantes o.portes y modif'icaciones CJl otro es Lado del_ 

país. Su posibilit!ad c1e 1111plcu1e11tEtción en otros lt.1-So.rco de1 



medio rural. mexicc1.110 o :J.atinoo.mericano, dependerá para 1a o]? 

tenci6n de resultados positivos tanto del oná1i~is rcciona1_ 

(1Dicro y mucro)como de eu imp1antación no mecánica, de las 

características y estructuras de la instancia propulsora y _ 

de otros .:factores en coactuo.oión dinámica; y sólo dentro de . -
1o.s condiciones de per.misibi1icla.d del. eist~ma socioecon6mico 

en eeneral. y de l.a f"ormaci6n social en particular •. 

IV.l.. LA PROl1füCION CO.LIUNlTARii'h 

Es la operación miema, en sus.contenidos y direcciones ~ 

sumidas, la determinante de 1a capacidad real para la produ~ 

ción de conocimientos en manos de los grupos populares, si& 

nificando el1o l.a generación de los procedimientos concretos 

para el control. del. medio natural., de sus relaciones socia-

l.es y de sus propios métodos de interpretación de la reali-

dad. 

La promoción debe entonces ampliar las condiciones de posibi 

1idad para la expresión de l.os elementos de cambio en l.a co

mWlidad, y es concreta y conciente de los recursos en torno_ 

a la percepción que el. campesino posee para generar ~us 1no

dos de orGnnizaci6n y sus i"ormas de pa.rticipc.ción. rrente al. 

:f'en6:neno de su. marginación en el beneficio del producto oo-

cial mas no en el de su producci6n. 

Las a1 te1·nati vas do solución a lns nccesidodt:·a sentidas que_ 

se han venido desarrollando en cada una de lno comunidncles 

de ln zona de tra.bajo hosta el. aiio de 1930, expr-conn lns en 
racterísticas de los elc:ncntos contextuales propios uel pr.Q. 



b1ema ato.cado. Enten<liúndo esta ei l;ua.ci6n en la clináiuica ID_!! 

todo1ógica, podrírunoa uccir que 100 11ro~rrnuos de ucci6n inmJ! 

dio.ta no permiten detectar canales pnra 1a intccraci6n reei~ 

nal esperada.. Por tanto. 1aa di1Densiones ele 1os proyectos y 

1a mu1tiplica.ción de1 número de programas 6omunitnrioa ha V.!! 

nido acarreando una reducción notable en la capacidad de1 .!! 

quipo para acceder a su objetivo. 

En el ano de 1981, trabajando todavía dentro de la Central 

de Servicios de Guanajuato A.C., se observa que los proyec--
' 

tos de las comunidades ae Coma.nji11a. Coecil1o y San Diego _ 

tienen la. cnpacidad de impactar a J.as comw1iclo.des ci1·cwiveci 

nas, y permiten al. equipo pro1aotor vislumbrar en su inteera

ción una triangulación geográfica regional. del.trabajo camp.!! 

sino en todas sus fases: agrícola. pecuaria y agroindustrial 

(proceso vertical). Se abre así J.a alternativa para que el 

equipo promotor dinamice en la acción co111unitaria el acceso 

a su objetivo genera1: J.a orsanización regiona1 campesina 

que per1nita la apropiación del proceso productivo vinculado_ 

a1 proceso de aprendizaje propio de 1os productores de la r~ 

gi6n. 

A :finale·s de este mismo año, con la ruptura entre equipo pr.Q. 

motor y la agencia de desarroll.o de la Fwidaci6n /llexicana,se 

dá uru:• neBocinci6n de l.as comunidades que habrán de o.tender_ 

1a. Fundo.ción y la nucvn ncocinci6n civil. qua se con:forma: 

Promoción Educativa y Desarroll.o Po pul.ar (F'HEDi:O:PAC). Bn el. 

caso de PHEDB.?AC se di.í'icuJ.ta entonces dar sceuianiento met2 

dológico a lt\s accioaeo e.le las cowwliuaclc::> que queuau ~uera_ 

<le su zona., rc::!trinGiéndoGe entonces ou t~rca ele trr.a.bajo pero 



wnpliándose 1a posib111dad de 1ogrnr con su nueva autonomía_ 

instituoiona.1 una promoci6n reai en la 1ínea do la pretendi

da reaiona.1izaci6n. 

Awique los proyectos cornWlitarioa son basiqamente acciones 

inmediatas encaminadas a reso1ver problemas concretos expre

sados por la. comunidad, aún en 1os proyectos principales de_ 

1as comUnidades de Comanj111a, Coeci11o y San Diego, la pr~ 

moc16n tiende a dar un mayor apoyo a estas tres con e1 fin a 

corto plazo de que los contac~os entre e1las pennitan la fo~ 

maci6n de promotores comunitarios que dinamicen la estensi6n 

de l~ experiencia a las demás comWlidades atendida.e (en nin

gún momento se piensa. en la ampliación del radio Beográfico_ 

de atenci6n). 

Los proyectos específicos de cada comunidad ~e jerarquizan 

en la concepción promociona1 de1 equipo 7 se promueve la n_!! 

cesidad del análisis comunitario que facilite el estableci-

miento de nexos hacia la integración regional. Aunque es s~ 

1o hasta fina1es de 1984 que 1os planterunientos internos de 

cada_proyecto deben justificar su vinculación en e1 espacio_ 

regiona1, sí es real el hecho de que desde 1981 se irupu1san.:_ 

más los proyectos 'prioritarios' para 1a reciona1ización: 

Comanji1la; sobre la producción agrícola., comcrcial.ización_ 
y trun~forwación.de la guayaba 

Coeci1lo; transitar de la comercie1izaci6n de ln leche a la 
elabornci6n de derivo.dos (pec\m.rio y e.e-roinclu::ilriel.) 

San Diego; elaboración de alimento balanceado para ganado 
(agroindustrial) 

De una manera muy Bruesa se observa que ei Cen6mcno de la r~ 

gionalización y la par~icipaci6n son 111&s palpables en estas_ 



co.uwiiüacles que en el resto de 1a zona, y aunque ello no aig 

nif'ica wia fa1 ta de atención e! expresa ~ política pro1aocio 

na.1 diferenciad~ y que podemos detectar en el proceso global 

de 1as comwiidades hasta 1981. segÚn se reporto. en 1os l'roe;r_!! 

mas de Organización Social para 1a Producci&n y loa de De~a

rro1lo Comwlitario. '.l'ambi6n pode1Doa observ~~ que a partir_ 

de 1983, el. segui1niento personal. al trabajo. es menos cerco.no 

y resu1ta en lo persona1 só1o fundwnentado por las recientes 

entrevistas a algunos miembros de1 actual equipo de trabajo, 

por lo que mis comentarios Te3u1 tan sól.o proyecciones en el 

tiempo acerca.de los efectos de 1as acciones realizadas has

ta el momento de mi separaci6n del equipo León para la repl~ 

cación 1netodol.ógica. 

Por lo que respecta a1 informe de actividades de principios_ 

de 1981, en él se genera1iza ya el reporte de 1as activida-

~es de doce comunidades en torno a eiete proeremas de trab~.

jo en 1os que se vinculan, según el planteamiento, los proc~ 

sos de aprendizaje, participación, producci6n y .·de autoges-

tión: 

1. Programa de.organización socia1 para l~ producci6n de 1~ 
che; 
El prob1ema·.- '1.os boteros', intermediarios de. la leche, 
compraban e1 produc·to a un precio muy bajo, establecido_ 
arbitrariamente eegún e1 l.i traje entregado, obligando a 
1.os productores a entregar sin pago la producción del. do 
mingo. También son ellos quienes concen-tran y condicio-. 
nan el. abasto de l.os a1imentos bnl.t:tnccados comercial.es • 
90 productores de baja producci6n de el Coecillo padecen 
el problema. (8 000 1 ts. de producci6n total). 
La alternativa.- En torno al núcleo Gcncrudor de el. Co~ 
c:111o, retroalirnentndos por l.a experiencia.p-:>sitiva de_ 
otros productores del pR:.t:s, 44 productores de la. comuni-

. dad loc:ron la. inetnle.ción de un ·tnnt:?ue C"nC:riodor de 1,! 



che con capacidad de 5 700 1ts.(a un costo de S 457 000} 
que perinito of'recer entre· 1os productores un precio más 
justo y que ob1iea a 1os boteros a pacnr a l.os producto
res no asocindoo W1 precio tambi6n rnnyor por el. producto. 
La adquisición de conocimientos y hauiliclncleo en torno a 
el. contro1 de calidad, comercial.izacióq e inuustria1iza
ción de 1a l.eche se despierta entonces como una necesi-
dad eüucativa de l.os productores. 
La propuesta de regionnlización de 1a cooperativa leche
ra para que l.as comunic1ades de Chichimequillas, Salitri
l.16, Uápoles y Comanjil.la (en l.a zona II) entreeuen su _ 
producto a1 tanque enfriador en mejores condiciones de 
comercial.ización f'ué s6lo temporal., provocando su util.i= 
zación para aumentar l.a capacidad de recepción del. tan-
que de l.os cooperativistas (igual.mente sucedió con l.os 
no socios en l.a comunidad). Se iniciaron entonces l.os -
estudios para trabajar Pn el. i{rea al.ternativa. de 1a f'r_!! 
ticultura. y la industria de1 dul.ce de la guayaba, produ~ 
to abundante en l.a zona. 
En. l.a zona III,. en la comunidad.de Maravillas, se inicia 
W1 proceso paralelo de eliminación de1 intcrmediarismo 
a trav6s de la organizaci6n para la recol.ecci6n de l.a l.e 
che. Luego de un desgastante y fal.so trámite burocráti
co, e1 apoyo de l.a Fundación Iitexicana. permiti6 l.a conso
lidación del. proyecto y, consecuentemente, l.a mejora en 
las condiciones de compra del. product.o incl.uso en l.as e; 
munidades circunvecinas de San José de Rivera y San Fra_n 
cisco Puerta Grande. Posterior111ente esta zona qued6 en 
atenci6n por parte de 1a Central. de Servicios de Guana-
~uato A.C. de l.a F.~.D.n. 

2. Programa de organización social para 1a producci6n agrí
cola: 
Loe programas de acción inmediata en las coa1unille.des de 
El. Refugio, Cornanjilla, Chichi1uequil.l.as, Nápo1es y Duar
te se definieron por una necesidad sentiua común: la fal 
tn e.lo agWJ. para \UJO DBrÍcol.a tencli.en t;e a n.u.-ncntnr 1a pro 
ducción. AlUlque no existe una coordinación de a.ctivida
dos entre los grupos demandantes para la perf'orr1ción de_ 
pozos, 1a coincidencia del. probl.e!ua per111i te a 1a. inntan
cia promociona1 aprovechas de manera similar las accio
nes de trámite, gcsti6n, 01·~anización, capaci toclón, etc. 
E~trabajo se inici6 a partir ue1 proyecto· p~ra la cons-



trucci6n de un bordo do a1mncenamiento de acua. pnra el _ 
rieco en el poblado de Oo~anj11la, beneficiando 95 hás. 
pertenecientes a 1ae parcelas de 63 jeí"ea de f'ami1ia y 
ampliantlo la capacidad del riego existente al pnsnr de 
1/4 de há. a 1.5 hás. por ejidatario. · 
El proceso de Comanjil1a permitió la elnboraci6n de un 
reglrunento interno Gobre el uso del a.eua y la. siembra c,g_ 
lectiva de trigo durante ese año, en tunto que en las c,g_ 
mwiiclaCles en las que se han venido gestionando pozos P.!!: 
ra riego no se han logra.do tampoco m"yores avances de la 
interacci6n grupal en torno a 1os procesos de producción. 
investigación y aprendizaje. En el Re~ugio, los traba-
jos para el equipamiento de dos pozos consieuen aproba-
ci6n de crédito para la insta1aci6n de una bomba y de la 
lines ell!ctrica, en tanto que en Duarte, IUipoles y Chi-
chimequillas sí se lograron los p~rwisos correspondien-
tes de la SARH pero no 1os recursos referentes al créd! 
to. 

J. Programa de or~anizaci6n social_ para 1a producci6n apíc~ 
1a: 
Como a1ternativa productiva para los campeeinos sin tie
rra, 1os núcleos generadores de Yerbabuena, Unión San 
Diego y J~edranos ana1izaron e1 benef'icio de l.a. insta.l.a.-
ción de apiarios para mejorar el. ingreso y 1a al.imenta-
cicSn í"amil.iar de los invol.ucrados así coano su posibili-
dad de integración a un proceso de orcanizaci6n social. 
más apl.io. 
Oon la participación de campesinos de otras partes del. _ 
país se 1ogr6 la capa.ci"t;aci6n de instructores comuni ta-
rios y 1a organizaci"ón interna para l.a comercialización_ 
col.ectiva del. producto y la amortiznci6n de los créditos 
asigrw.dos. 

4. Pro«rama de organizaci6n social para 1a autoconstrucción 
de vivienda.: 
Este proyecto se opera sol.amente en l.a. comuniclad de San 
Dieco pero se concibe en el.. equi!lo co.no un proyecto_ 
piloto para impactar de una monera directa loo condicio
nes material.es de vi<.la de los pobl.adores,prirnero en esta 
comwtiond y pootcriormcnte en lo. zona (el. único intento_ 
<'te el.l.o í"ue en Yerbnhucna). 
Lns condiciones de la vlvicnda en S;·.n 11iez,o inuentron un 
t:rnvc deterioro, debillo a 1as constantes inu."lürtciones de 



de años recientes a cmwa de los desbordnmientos del rio 
Silao. Se analizó con la co.11w1idad la nt:cesidaü de que : 
i"ueran ellos mismos loa benefici~.rios de los recursos n~ 
tura1es locales (grava, arena, pieclra y tierra pnra ado'Le) 
y frenar a los vornces concecionnrios procedentes de la 
cabecera municipal y de 1a cd. ele Le6n. 
Avances en la organización e inteeración"dc los grupos_ 
(54 socios en 4 erupos) as! como la elaboración oe su _ 
propio análisis y diseiio sobre le.s condiciones clcseada.s_ 
en las viviendas, y las formas üe ceneracic:Sn <le empleo pa 
ra los ejidaterios con menores recursos y lo~ nvccinüa-
dos sin tierra, permiten el. na.cimiento incipiente de una 
cooperativa -no reeistracla- de fabricación <le material.CE; 
para la construcci6n. 
La asesoría técnica de una oreanizaci6n de construcci6n 
independien.te (COPEVI) . sólo futS suficiente para la ope= 
r~ción experimental, debido ello a la neeación O.e los .§!: 

poyos creoi ticios. de dive:z:·sas ínsti tuciones oficiales pa 
ra la implantación de las actividades del :n.~mo. 

5. Programa de tecrio1ogía alte:r·na.tivac 
Es importante destacar que este programa y los de deeo.-
rrollo agroindustrial, pl.antean en el. modelo de traba.jo_ 
de1 equipo la necesidad de partir de 1a técnica y oe 
1as formas del trabajo artesa.na.l propias de la cultura 
de 1a regi6n¡ que permitan aprovechar 1a orc?nización e~ 
munitaria, pero en el entendido de que el proceso autoge~ 
tivo requiere de autosuficiencia tecnológica que lo eus
tente y forta1ezca, recomienoa e1 desarrollo y tra.nsf'e-
rencia de tecnología intermedia y apropiada al proceso 
de producción de l.a comunidad. 
No se ha trabajado mayormente al respecto debido a las 
cargas excesivas en el resto de los proGramas. 

6. Frocrruna de oreanizacicSn social para lo. producción agro
industrial: 
En Unión San Diego, el intermediarismo y el bajo precio_ 
oficia1 al sorgo eeneró la a1 terna ti va de 1a ·l;ransí'orma
ci6n del crano en alimento balanceado, lo cll.91 permi t.i.:ría 
la a1.upliación <le .l&s gunancias en el. prouuc to, la crea-
ci&n ue empleo, la elaboraci6n cie un mejor concentrado _ 
pnra el c;::lnndo a un menor precio que el. ,1e tipo cornczL":ial. 
etc •• Pare.,, ello, la or&CU'lización ¡;rup::i.1 trv.tlicional ue 



1a cowwiidnd facilita 1os trHbajos ele estudio y eecti6n, 
evi tondo siempre cualc1uier intento <le control por parte 
de las in~titucionco oricialeo. 
La inc3ustria1ización üe la eunyobn. Ella pre t;cn<lo ser 
Wla respuesta a la nece:3ioad de eliminar el intermedia-
rismo y de e1cvar e1 inereso de los prpüuctores en Sal!, 
trillo, Cl1ichirnequil.las, Yerbabucna, Comanjilla, Provi-
dencie., Ba.iíos cJe Agua Caliente, Nápo1cs y otros poblados. 
La reopucsta Bllrge corno unn a1ternntivá más reditu.able y 
edllcativa que la mera comercial.izaci6n en colectivo. Las 
actividades ejecutivas se detienen debido a las nulas g~ 
rantías para 1a canalización de los apoyoe rirm.ncieros 
que se eestionaron. 

7. Progra.1ia de al.fabetizaci6n y primaria intensiva: 
Frente a la demanda Ge educaci6n formal. en 1as comWlida
des de il1edranos y San Diego, y ante l.a gravedad del. fen6 
meno del analfabetismo en 1a zona (por ejemplo, el. 70~ _ 
de los adu1tos de el. Coeci11o son analfabetas en 1980,en 
tanto que el índice estatal. es del. 24.1 y el nacional 
del 17%) así como la condici6n educativa explícita de1 : 
proyecto global, conducen a ·tomar 1a dec~ai6n de que es 
conveniente impu1sar 1a atención del problema. Los apo
yos de educaci6n abierta se gestionaron con el DIF esta
tal y a su cancelaci6n se contin~'laron con la SEP. El ~ 
quipo promotor sólo se vincula entonces con acciones de_ 
seguimiento y de apoyo a los a~esores educativos ya capa 
citados por estas instituciones. 

Respecto a los se1m1~nientos anteriores debemos destacar que 

1a participaci6n del. equipo esterrio, como veremos en e1 capí 

tul.o siguiente, no es la de ser ei responsable directo y/o 

exclusivo en la ejecuci6n de la tota1ioud de los proyectos 

específicos tanto como e1 apoyar las gestiones y canalizar a . 
1os grupos comuni. tnrios hacia 1a trarni tE-.ci6n y resolución ae 
sus prob1eum.s con las instancias pertinentes (nunquc no 11e

e6 a concreta1~se en cacia co:nunidad, se considcr6 u.."'1. apoyo i!!! 

portante parH ello la cii·cu1o.ción ue los llirec l;orios lle los_ 

scrvj.cioo in:;titucions.1eo cxistenl;es, rc:-:!lon~nhlcs y proced!, 



1oientos, que paz·a sua fines de .instrumentación hab!a ya e1e.

boro.do el equipo en su prñctica. de trab¡;>.jo). 

Para estas !"echa.a, la mayoría de los prosrnmag ele orgoniza-

ci6n social. en el. plano cornuni tario inician la f"ormula ci6n 

de su reglamento interno, que e1aborndo por los proclLtctores_ 

involucrados habría de pcnnitir la reperausi6n de los bcnef"i 

·cios en el. espacio comunitario a. través de· aportes para la. 

escuela, obras, etc. De este modo, la f'orina asociativa de 

cooperativa pretende evitar el. enriquecimiento y tliferencia

ci6n de estos productores del resto de los de su comunidad 

así como para superar el. 1egal.is1no oficial. de la oreeinizacicn 

y traducir sus intereses y .formas de operaci6n en acuerdos 

internos alternativos de trGbajo. 

001110 se puede observar en esta exposici6n~ 1os proe;ruinas de 

organización social. para 1a producci6n f:Oll. m~s un concepto 

del. grupo que una condici6n material. operativa, debido ello_ 

·a los condicionamientos externos para su concreci6n. Es ·d~ 

cir, que 1os plantea.mientos para la i:"lstrumentaci6n metodoló 

gica se van c1arif'icando pau1atinamente pero sin generar ello 

las condiciones suf'icientes para la ejecuci6n de lo~ proyec

tos específ'icos con los recursos cel. campesinado y del er¡ui

po (sobre este particular debemos ul.Jicar que el. apoy-o pro1no

ciona.1 se refiere al aspecto orgnnizati vo • técnico, etc. pe 

ro no a1 de ororente de bienes rin.::.ncicros). 

Al.gunas otras acciones quo podemos ~.notar acerca uel irabajo 

realb:.ado en cada comunidad nos precisan un no cxclu:;:ivisrno_ 

de1 quehncer pro111ovido co1no accicSn concrcd;a, sino· una uúsqu.!?. 

da constante de generei.r un dcsarroll.o ort;anizativo iuterno 



que le :facilite GU propio acceso a ln eolu.ci6n e.le proh1emát.i 

cas en cun1csquicra do lno es~cras de su vida dinrin. 

Encontramos que en Cornanji11o. y el Coccillo, principolmcnl;e, 

se re::ilizan también reuniones para la elrtl)oro.ción <le 1~ mi

crohistoria, que es el. inotrumento de re3cate y recopilu.ción 

de sus luchas y de su cul:l;ura, y que ha pcr111i tillo u.ria. incia.l 

vincul.ación del. rescate del. conocimiento in.foZ"uJal. a sus pr.2, 

cesos de organización en el análisis ae f:IUs :formas üe acceso 

a la tierra, los servicios, sus experiencias ae tro.bajo bajo 

el régimen hacendario y ejidal, etc.,y que :facilitan co:npre_!! 

der su devenir histórico a fin de tener rnoyores el.ementos pa. 

ra interpretar el presente y proyector su futuro. 

La vinculación de1 proyecto productivo a la e1o.boro.ci6n de 

la microhistoria. perini te a los ¿;rupos comtu1i tarios ubica.r su 

lucha actual. en el contexto social. rn!Ís amplio, detectando a 

l.os enemigos del. ·campesina.do, sus orígenes y evolución como 

clase social y trascender así e1 desarrollisruo económico de 

ciertas formas de promoción. 

La capacidad de un proyecto para loarar w1a apropiación com~ 

nitaria general. del. proceso que se requiere impl.ementar (que 

se manifiesta en una creciente participación y socializoción 

del conocimiento y de los excedentes producidos) no se esta

bl.ece sol.amente por su.carácter metodológico sino por l.as 

:rorinns <le integración de 1os !"actores contcx tunlcs. En. 1931. 

los avances de l.os proyectos respecto al desarrollo clobnl _ 

de l.a comuniuac.l no muestran rnodi.ficacioncn npnrcntcs, en la 

medida de que t!Oll solamenl;e f"US llGUnrios uir<!ctuo loo bc:ncfi 

cinrio3 ucl. traLajo educativo 13cncrrnlo e in 'l ue J..u co .1t..uli llt•.c.l_ 



porciba noda concreto de c1lo. 

En esa vinculación hacia una políticn de grupos, l.a conCorm~ 

ci&n tlel núcleo generador comunitario es uno de 1os p1~iineroo 

pasos éle l.a oporaci&n del promotor, y auqqne eu conso1illaciái 

es ta1abi~n condición de los ri tinos de vanea del proyecto ~1_ 

es una. pre111isa metodológica que a6n hacia· 1983 se ve poco 

consolidada en 1a pr.:{cti.ca comunitaria. ·Lo mds pr6xirno a e!!, 

ta idea, es el Comí té de P1aneación de Coma.njilla y, postetio.,t 

mente, el núcleo de el Refugio. 

El núcl.eo generador es, metodo1ogicamente, el corresponsable 

del equipo para generar las acciones en la comwlidad, ser el. 

promotor colectivo y la conciencia co1nuni taria. 

La no e jecuci6n de muchos óe l.os proyectos planteados a estoo 

fechas es debido a deficiencias en este orden, y aw1que pe~ 

manecen en un nivel de ges·ti.ón sí logran despertar una inovi-

1idad y mayor capacidad de análisis en los directainente invg, 

lucrados que modifican sus condiciones de corresponsabilidad 

y participación hacia el. resto de la comwlidad. Por ejemplo, 

se hace más co1nún entre 1os núcleos generadores la necesidad 

de que "hay que· seeuir haciéndo1e la l.u.cha. los que todavía 

estamos en esto" y se precisa también que a. 1a deserción de 

a1t;W1.os "de todos modos e1 beneficio es para todos". 

Esta situación es :f"acil. de detectar en 1os casos en que e1 

proyecto emprendido gira en torno a la introducci6n de serv!_ 

cios a 1a comWlidad, en l.os cuales l.os aportes de los pobla

dores habrán· de iuu.. teriali~ar~e al. m·Jmen to <!e la. ejecución de 

l~s obras, mo11ento en el qne 'la rn:i:roría. ::::í ··:ra le entra•; en 



acciones talee como pagar sus cuota.e económicas, realizar 

f'aenas, asistir a reuniones, .f'irmar docwnentos, etc •• 

El momento mlia di.f'icil entonces para la inteerr:lcic:Sn ele un 

grupo es a.que1 en el que se gestipnan espe_ranzns y en el. que 

se necesita, después de todo, no hacerse muchas i1usiones • 
. 

Para e1 caso ae 1os proyectos productivos, en 1os que l.os be 

ne.f'iciarios iniuediatos son 1os directamente involucrados (d~ 

bido a las condiciones de rentabilidad que debe de orrecer _ 

para ser atractivo), 1a l.entitud de sus gestiones y priineros 

productos di.f'icu1tan que el proceso de capacitación les pe~ 

mita ver impactos a corto plazo hacia el. resto de la comuni

.dad, y en la medida en que se alarga el. tiempo de su consec_!! 

ción se autojustifica dentro del. grupo l.a idea de que sean 

el.l.os los que más -o excl.usivamente- ganen. Este f'en6weno 

es atacado por l.a promoción externa de diferentes maneras, en 

1a medida en que permite ubicar l.a.s causas y moti v~.ciones de 

la acción cornw'iitaria (lo .cual. no siempre acarrea l.os mejo-

res resultados para la cohesión de estos erupos)o, en su ca

so, se es tambi~n incapaz de modificar esta nueva directríz_ 

en 1a que de una manera tradicional 1os bencricioa son sól.o_ 

pnra los involucrados (que Crente a 1a posibi1idau de ver r~ 

ducidas sus ganancias impiden el. ingreso de nuevos socios). 

Esta es la principal contradicción y ¡i1ni tantc de 1a al tcrn!! 

tiva de organización cooperativa y que, por ejemplo, en el. 

cnso de el. Coecil.lo se expresa l.uego ya de que l.a acción por 

dcru~s gestora clel promotor ha pcr1ai tillo pro<luctoc m~.tcrioles 

concretos, pero perdiéndose la pos.il>il.idn1l ele concertar un _ 

trabajo co·mmi torio en 1a dirección clcl. Lerwficio cocial. d_2 



seado. 

111a. Tez:-esa Escobar, en su tesis "l•1areina1icla.d, conciencia sg, 

cial. y partic.ipnci6n" ana1iza para el. caoo de w10. po1J1oción_ 

suburbana 1as ~ormas de participación soci~l, pareciéndonos_ 

importante destacar alsunos aportes que nos ayudan a definir 

y comprender ciertas situaciones de la exptrriencia promocio

na1 de PREDEPAO. Observamos que en Guanajuato, la condición 

altamente miarante de su población, tanto a1 interior del. e~ 

tado co:no a1 país dc1 norte, sisnifica el. rcsul·tado de las 

formas de avance del. modo de producción ca.pito.lista en el. 

campo, que deí"orma y destruye l.as moda.1idaues precnpital.is-

tas y de autosubsist~ncia, generando movimientos de iüa y v~ 

nida que generan en 1as poblaciones rural.es diferentes for-

mas de apreciación y comporta.miento f'rente a l.a rcE"..l.idad. 

En ellas, e1 choque cu1 tural. incide en el "cn!'"e!niento reli-

gioso y político (de reciente indiferer:icia hacin el quehacer 

gubernamenta1)propios de la región pero sin a1ca.nzar una .co.in 

ciden~i~ entre 1os elementos de las.2.xp1icaciones hwnana y s~ 

brenatural. de la pobreza; que en las anotaciones de l.a Lic._ 

Escobar "Los que can una explicación humana y !!Q. sooreJ13,tu-

ral a la pobreza tienen mayor disponibi1idad de participar _ 

en acti vidac.les comunitarias" ( pag. 93). Los el.emen-tos campe

sinos de cJ:plicación de la realidad están mt1s matizados po·r 

un pensamiento de justicia divina, y siendo coanmidndes ub.! 

cadas al pie del. Cristo Hey es 1au.y vioiL1e un cn.nícter pura

mente reivindicativo en sus demandas sociales. 

En be.se a los aportes del mismo texto, podemos analizar que_ 

lo. condición cooperativista de la orc;aniz::ición ::;urgida en e1 



En e1 balance de laa actividadea rcalizouoo durante 1931 •~ 

ce observa que la ruptura del equipo promotor con la ll'un<ln

ci6n (agudizucla por su intención de establecer en J.as comuni 

aades centros maquilaaoree para la industria uel calzado) 

pcrmi. tió :fortalecer los vínculos de la nueva acociación ci-

vi1 en 1a zona, lo cual sienificó ·en el. de:::;orrollo orc~niza

ti vo ele los erupos la opción de continuar lat; nctivilladcs 

promovic1o.s. 

El cs-tauo ae la operación comuni tu.ria. se co.rac te.riza ele 1a 

siguieu-t.e c1EU1era: 

El.. Coecillo. · La organizaci6n comunitaria es trecllcional.mente 
sólida, conforme.da por representantes y ac;rupaciones por co
¡1e. Los trabajos en torno al. drenaje y la üistribución del 
agua potable han sido generados por la. propia comunicad, de_n 
do el eje de la promoci6n el tanque colector de loche, el 
cual es en 1981 motivo de conflicto entre los oocios y ~u lii 
rectiva a causa del. intento de apropiación per·conal por ~1o; 
Últimos ( a causa de que el. promotor encar·gado asumió rn6s f'urr 
temente 1a búsqueda de :financiamiento para el equipo, desde_:" 
1930 se nota un :fuerte aUsentismo del. promotor en ln comuni
dad). 
De:ficiencias en los canales de comunicaci6n, asiE.tencia il'l'.2 
gul.a.r de los socios, no levantamiento de actas y otrC!.s e.nom§! 
1!as en el Cu11ciona1Diento se aw1an al hecho de que sólo se _ 
real.izan las tareas indiepensab1es tal.ea como cobr~.r la le
che, ~agar a los empleados y al.os socioD, etc., ~uce<li,ndo
se una cont:!nua no preparaci6n de las juntvo y una serie de 
alianzas al interior, que desarticulan al erupo y hacc•n críti 
co su re1acionaruiento con el. resto de la comunidad. Despu~s 
de un mes del. conflicto mencionado, el. crupo se conctituye 
internomente en orcnnización cooperativa. en el mes de n¿;o~t~ 
El diaencSstico de la comunidad ele.fine la .nc-cesi<lacl clo apunt!!_ 
l.ur la participación en una toma de decisiones colectiva, r~ 
quiri~nüose taillbi~n m~G trabajo con loe ::o-ocioc de otrns r~.n
cl1críos, con los no e:ocios c:ue radict•n en el ejiüo y con la 
cooperativ.n <.le Univn San Diego, para avrnznr en o~ré'~ líneas 
c~c 1a orr;t-.nizoci6n 5ocial y productiva in terco:11tuil tnrio. 



Comanjilla. El. tra.bajo de promoci<Sn se rea.lizo. a tre.vés de 
tres erv.poa ,de la cozmmiüad: Comité de planeacicSn, que coz.a-= 
puesto por los líderes' na 1.uralee y 1ns autori <lo.de~ ( comicario 
ejida.1, juez civil y delccndo mtmicipo.l)prcpo.ra las a.cciones 
tendientes a1 dese.rrollo coznuni tario y ae apoya para su op~ 

raci<Sn !'!n otros dos grupoa; el Comité cu1tura1, que realiza_ 
el rescate de la historia y cultura. comunitaria y pro111uove _ 
cursos cortos de capacitaci6n y; el. crupo d~ la telceectmóu
ria, que a.poya las tareas de corounicaci6n en la co:ntmidad a 
demás de autofinanciarse por medio de acciones productivas a 
baja escala, como por ejemplo la pisicul ture .• 
El proyecto de 1a industria de la guayaba pretende mejorar 
1a productividad y el ingreso de seis comunidades circuuveci 
nas. A la vez, s~ trabaja en torno a 1a danza y el teatro _ 
comunitarios y 1a capacitaci6n de promotores de la salud,con 
el. f'in de mej·orar el nivel. nutricional. y de hiGiene de l.a P.2 
blación. 
El. diagnóstico de trabajo define la necesidad de aprovechar_ 
más las oporttmidades organizativas de la actividad producti 
va del. cíclo agrícola (barbecho, ;raya, siembra, riego, fert_! 
1izaci6n a.sí como las de cosecha, transporte, encostaludo,a,! 
macenamiento, comercialización)tendientes a 1a apropiaci6n _ 
del proceso global de la producción agrícola. 

Uni6n San Diego. Las reWliones en 1a.s que. se proyecta el e~ 
tablecirniento de la fábrica de alimento balanceado se reali
zan por decisión comuni tari·a plenaria, no aceptándose la fo!: 
maci6n de un grupo representante, o núcleo generador en 1a _ 
propuesta del equipo externo. En este sentido, 1as reunio~
nes que ·se sostienen con loa promotores externos se abordan_ 
todos los ptmtos de trabajo, partiendo de aquellos qu.e invo-
1ucran a la mayoría y quedúndose posteriormente en la retln.i6:i 
scSlo ac:.uellos participantes de proyectos menores, co.:no por 
ejemplo el apícola. 
Tradicionalmente, el ejido está organizado en tres erupos ~ 
grícolas(más uno de avecindados). Existe un ríeido control_ 
de 1a participación y lo. asistencia os! como un s6lido respe 
to a eus autoridades y al cwnplimiento de las comisiones,las 
cuales rnra vez son del.e¿;o:•dus a un solo indivi~luo. 
La primern :icise del trÉ-.bajo de la fábrica con::is.tió 
procesamiento de 20.5 tons. de sorgo rcaliz~üo en.la 
comwli taria :facilita<Ja por COHA:JUrO ( caua intecrnnte 

en el 
bodC6El_ 
nnort6 . -

media tonelada de crano y tJ.na co.ntiüud de dinero pe>-r~ in::=u--



moa). Aunado ello a una capacitación continua aobra las caras 
ter!sticas de los inoumos, e1 procesamiento, efectos sobre la 
producci6n lechera, la en~orda de ganado, etc., vi6ndose neo~ 
naria u.na. postorior mojora. gon/jtico. del hato. En coto wo1nonto, 
una. segunda y más larga etapa del trabajo habrá de ser la regu 
1arización del terreno asi como los trámites legales y creditI 
oioo para la construcción del local y la adquisición de la ma 
quinaria adecuados para tranaEormar mediante un proceoo mecáni 

, co - manual la producción ·l;otal. de sorgo de la comunidad ( 800 
tona. aprox.). . 
El trabajo apícola se realizó con uno de los grupos agrícolas_ 
ya constituidos, y consta de 20 colmenas. 
El grupo para la vivienda (54 jeíes de familia en cuatro gru-
pos) participa en el. análisis de las condiciones de la primera 
cáJnara biológica que de 1Danera experimental se construye en el 
predio de ·-un ejidatario, pero ein loBrarse todavía l.os cr~di-
tos so1icitados para su ejecuci6n en mayor escal.a. 
Existen en la co~Wlidad.30 ejidatarios que no trabajan GU tie
rra en colectivo, aunque sí participan en e1 resto de las act_! 
vidades colec·ti vas que de 1.an.nera general. se promueven para 1as 
mejoras comunitarias. 

Salitril.l.o. Ex~sten dificultades organizativas para que 1os _ 
pobladores vean en si mis1uos loe agentes del. ca1nlJio en su co;uy 
nidad, a la que se auna el. i'racaso en 1as gestiones para l.a. 
perforaci6n de un pozo; dirigi~ndose entonces la atención pr~ 
mocional. hacia lae mujeres para la introducción del Gervicio _ 
de1 agua potable y la f'orinaci6n de una cooperativa. de tejido , 
actividad tradicional en la co1owlidad pero rna1 rez::n.~nerada( es 
una actividad de maqui1a en 1a que se les dota del. hiio para _ 
e1 trabajo). 
Se observa una motivaci6n de participación só1o cuando se les 
ve eo1ucionado al.gü.n problema concreto anterior, dif'icultándo
se1e a~ equipo promotor la viabilidad de operar con un abanico 
de alternativas para la organización • 

. La rotación de promotor l1a i•npedid.:> un segui.uiento y siste1nati 
zación continuos del trabajo as:C co;oo una mayor permanencia f"Í 
si.ca en la comuni.dad quo le per1aita :fort&lecer los lazos del. 
re1acionamiento informal.. 

Chichimcquillno. Es una comunlclad a1t(unente participativa y _ 
so1iuaria que debido al. incwnplimiento cle1 naneo de ::léxico (-/ 
PiRA) para el otorgamiento de crl3di to a los Pro(!uctores de Da 
jos Ingresos, lueao de :finiqui tadoa posi ti vamcn te· los trñrni tes 



previos, vino a provocar 1a docepci6n de 1os productorcD y _ 
el. ininov11isano. Por su parte, 1a rotaci6n promociona1 prov.Q. 
ca en el. equipo un manejo inadecuado de 1a a1etodoloeia que 
conduce ya a un nocivo círculo vicioso en el. que no ne dedi= 
ca mayor tiempo a la comWlidad debido a que los trámites es
tán estancados y no se buscan nuevas a1ternativas debido a 
que no se dispone de tiempo y claridad para· ello. 
El. diaen6atico comunitario del. promotor seña.la. la alternati
va de que 1a vinculaci6n con el. proyecto recional para la i~ 
dustrial.ización de l.a guayaba, propiciará nuevos acercamien
tos entre el núcleo generador y las necesidades comw1itarias. 

Nápoles. Es notorio en esta comunidad el. hecho de que son _ 
tambi6n pocos los qua más opinan y par·ticipan, imponi~ndoae, 
c.:>nsecuentc:nente, sus puntos de vista, aunque no poi~ e11o el 
proyecto de acci6n inmediata promovido deja de ser represen
tativo de 1as demandas fWldarnental.es de 1a co1ouni<lad; siendo 
las deficiencias c-redi ticias las causantes de 1a caída del. 
interés de participación de 1os productores. 
Debido a 1a dificultad de vincularse con 1a comunidad de e1 
Coeci1l.o, a causa de 1os prob1ewaa por 1os que ésta atravie
sa, se considera necesario realizar una mayor actividad en_ 
torno a1 trabajo que de manera para1e1a se promueve en torno 
a l.a mujer y 1a a1imetaci6n po_r parte de otras personas vi,g 
cul.adas al. equipo. 

Medranos. Iniciadas desde l.980 las actividades con 40 pro-
ductores para una fábrica de alimento balanceado y 10 para 
la apicuitura, la rotación de personal provocó una deficien= 
te atención debido a 1a poca experiencia de los encargados , 
l.o cual. aunado a 1as grandes diferencias sociales 4entro de_ 
la comunidad (acaparadores de tierra, inter;nediarios de 1a _ 
leche, ejidatarios, jornaleros sin tierra) determinaron Wl.B_ 

pronta desintegración de 1os grupos, sin generarse ya una a~ 
ción eiaergente en el. equipo que permitiera salvar l.a situa-
ción. 
Diversos conflictos entre la poblaci6n en torno a 1a apropi~ 
ción en manos de grupos cerrados do 1as propuor;tas promoví-
das expresa wm alta competitividad al interior de la comuni 
dad, frente a la cual resu1t6 insu.f'iciente 1a capacidad y C!! 
:ráctar con los que se planteó l.a ncción metodológica del e
quipo • 

. E:::;te balance de actividades corresponde só1o a una. part·e del 



a.n.ú1iaie interno del trabajo, que va desde 1a entrcea del. _ 

in:f'orme al. G.E.P.E. hasta enero de 1982, pudiendose obse:i-

var Wl do:f'iciento seguimiento de l.os procosoo comunitarios_ 

y una debil integración promociona.l en torno a1'quehacer 

globa1 para avanzar en su objetivo de la e1cvaci6n de l.as 

condiciones materiales ele vida comunitarias .. y de l.a organi. 

zaci6n regional. Aunque debemos destacar que existen l.imi

tantes metodológicas para enfrentar 1as situaciones de con

:f'licto interno en a1gunas comunidades, es importante desta

car que el. carácter productivo.- educativo si logra en el. 

avance comwiitario de los proyectos no tanto el logro de 

1os objetivos explícit~s de la comunidad pero sí un aprend,! 

zaje organizativo y 1a reformulación de 1as actitudes en 

l.os grupos de su seno, expresa.dos al. plantear, por ejemplo, 

Wl relacionasniento con las instituciones del. Estado más te~ 

diente hacia posiciones de negociación que de pura y simpl.e 

petici6n. 

Podemos decir que durante 1981. l.os avances organizativos en 

1a comunidad no son del. todo manifiestos pero que dentro de 

1os grupos constituidos y vinculados con ei equipo externo_ 

se dá ya una depuración genera1izable en su composición, s~ 

1icndo de e11os l.os integrantes menos activos; que son l.os_ 

que debido a su ausencia a trámites y reuniones experi1nente.n 

menos la adversidad de l.n& condiciones ns! co;no 1a necasi.-

dad de 1a persistencia y 1a cu.paci ta.ción pa2a el. dc!::elllpeño_ 

de caüa fase del. traba.jo. La comuniüad permenece sól.o co1no 

observadora de J.os benef"icios de esta oreanización crupal. a 

su interior~ mdo en cuanto a .formación que en té11uinos mat.2, 



rJ.a1es. 

La cona ti tuci.ón de 1a asocJ.ación civi1 de PHEDEPAC a i"ina.--

1cs de l.981, determina en e1 equipo de trabajo 1a necesidad 

de ref'ormu1ar y apropiar 1os p1anteaolientos. teóricos y las_ 

políticas elaboradas anteriormente dentro de la FW1daci6n 

J4exicana ( asociación de promoción rural. no· gubernamental.). 

Los trabajos de aná1isis y documentaci6n que caracterizan 

1a operaci6n del. equipo durante ei año de 1982 se expresan_ 

en un trabajo de cSJapo más critico y menos ais1ado en su 

concepto de ia vinculación pol.ítica externa para 1a inciden 

cia en el. espacio regional., cuya base de ~sarticipaci6n se _ 

fWldamenta en las acciones productivas y que se haya confo~ 

mado ya en una orsanizaci6n~ooperativa,y que significa una 

af'ectación a l.os intereses de1 l.os grupos de poder económi

co 1ocal. (en vinculación a 1as es:t"eras de lo. po1ítica del. 

estado y que habían tomado medidas para atemorizar a 1os 

campesinos y a l.a misma instancia prornotora). 

Paral.el.amente, l.os trabajos del. "Museo Vivo de la· Comunidad" 

convenidos con e1 I.N.E.A. permiten que en las comunidades_ 

de Comanjilla, Los Sauces y San Diego se definan con una lll.!! 

yor claridad nuevas líneas de rescate cul.tural para e1 pr,g 

yecto general, que expliquen en interacción diveraos .f'en6m~ 

nos de la cotidianeidad comunitaria con l.a que se identifi-

can. 

Para entonces, la atención del trabajo promociona.1 se acen

túa en la triangulación Comanjilla(agrícola) - Coécillo (p~ 

cuario) - San Diego (ngroindustrial) con miras a~ establecA 



miento definitivo de 1os contactos para 1a producción entre 

estae tres comwiidadea y au reproducci6n hacia el espa.cio _ 

microroeional. de cada una de el1as. 

Se sistematiza la oxperiencia de todo el p~oceso promocio-

na1 l1asta diciembre de 1982 en seis Programas de Or6aniza-

ción Social. para la Producción: 

1. Lechero (El Coeci11o) 

2. Agrícola (Comanjil1a) 

). Agroindustrial de la guayaba (Comanji1la) 

4. Agroindustrial del. alimento balanceado (Uni6n San Diego) 

5. Fabricación de materiales para 1a construoc16n (Uni6n San 
Diego) 

. 
6. Apícola (Uni6n San Diego) 

y tres experiencias de Desarro11o ComWlitario, que integran 

a1 interior de estas mismas comunidades accio·nes de los tres 

procesos propuestos por 1a metodo1ogía. 

A1gunos de 1os avances operativos que se pueden observar en 

estas mismas comunidades hasta el. afio de l.982, son: 

Coecillo. E1 grupo de 1os socios se ha organizado en torno 
a 1a forma cooperativa en la segunda mitad de 1981, e.mpliEl!! 
do 1a capacidad -Oe abastecimiento del. tanque meuiaute la a,g 
quisici6n de un:vehicu1o recolector y en 1a espera de 1a r~ 
so1uci6n para 1a compra de un nuevo tanque co1ector con e~ 
pacidad de 5 000 1ts. (se 1ogra eó1o respecto a Wla tina de 
menor volumen). 
En 1a búsqueda contínua de apoyar e1 avance educativo, la _ 
yor re.f1exión y discu~ión grupa.1 permiten la ren11zo.ción de 
un primer encuentro de educaci6n in:forma1 - no :formo.1 con _ 
t6cnicos especializados en e1 área contactadoa por el .equi
po externo. E1 encuentro duró dos días, y el. procedimiento 
sc~uiuo ru6 el si¡¡uiente: 
rarticipn.c ión campesina e exposición oe sus conooi111ie11tos 

previruucuLc :.;;iste1uatizudo2) 



Participación del t~cnico (buscando respueota a 1os plant~ 
rnientoa .campeainos, punto por pwito) 

Conc1 usi once 
Evaluación conjWlta 
Evaluación campesina 

y continuándose las reuniones del grupo campesino equipo_ 
promotor para 1a trnducci6n y abst~acción de los pnsos del_ 
método científico; aunque la atención y capá9i ta.ción del _ 
promotor encar{;adO se sigui.6 descuidando por parte <le1 equi 
po debido a lns cargas administrativas hacia el. exterior. 

Comanji11a. Los largos trámites burocráticos y las conetB!! 
tes negativas para la construcción del. bordo de almacen.amie.!1 
to de agua deseado en· 1a comw-iidad, do·termina.ron W'lB. cons-
tante ref1exi6n ca~pesina sobre la burocracia y el. rol. de _ 
1as instituciones del Estado, en~rentándose a la necesidad_ 
de evitar que los engaños del exterior no provocasen mayor_ 
desconfianza entre los pobladores de la comunidad. 
E1 proceso de 1a capacitación aawne también la forma de los 
encuentros de educaci6n no formal, que en torno a 1a produ~ 
ción agrícol.a sigue é1 procedimiento previo de: disefio de _ 
instrumentos y mecanismos para recolectar el conocimiento _ 
inf"orma1 (encuestas), sistematizaci6n, crítica y aportes en 
e1 grupo campesino, redacci6n de un documento, socia1iza--
c~6n a todos 1os productores, motivación.para la reva1oriz~ 
ci.ón del. conocimiento ca.mpesino (al. técnico y al. campesino) 
y, discusión de otros te111as. 

Unión San Diego. CoinWlidad contactada por la invi ta.ci6n de. 
los productores de ii'ledranos, inicia su promoci6n con el. pr,2 
yecto de acción irunediata para la reconstrucción de la vi-
vienda por medio de la acción organizada de cuatro grupos _ 
cornw1itarios (54 jef'es de f"amilia de 1os 75 ejidata.rios y _ 
30 jornal.eros existentes). Los cambios de l.a awoinistraciál 
de la institución con l.a que se gestionaba el crédito ( IN
DECO)provoca 1a suspensión de l.as actividades, y buscando .!! 
vitar el. desánirno de l.a comunidad se logra continuar e1 tr!!: 
bajo con 41. productores en torno a otra de cus nsceGidades_ 
principales: 1.a eliminación del. intenuediaris1110 del. grano a 
través de su.trans.formnción en al.irnento bnl.anceauo (en esp~ 
ra de que posteriormente permitiese .finnncinr c1 proyecto _ 
de vivienda que por ei momento qucdaua detc.niuo). 
Aunque en er3cala. muy pcr¡ue!!n, ei pro¿;rumn aeroindustrial sí 
ha permitido 1o. vincu1o.ción de 1as cli.fcrcntc:J activi<ludc.s 



productivas de1 ~rea, ta1e3 como: 1a nericu1tura y 1a aero
industria., a. través de la comorcializaci6n del sorgo y su _ 
trnns.rormaci6n en balanceado; de la a~roindustria con lo pe 
cua1·J.o, por medio del con~umo del. alimento y me jornndo la _ 
dicta de1 eanado y;cntre 1o aerícola y l.o pecuario, aprove
chando y mejorando las formas y rendiwientoa en el cultivo 
da l.a.s pasturas. · -
La confrontación de 1os conocimientos c~rnpcsinos y su parti 
cipaci6n en cursos de adloiniatraci6n, nutrición animal, m; 
canizaci6n así como de1 estudio de :aercado, 1a educación 
cooperativista y l.a formulaci6n de sus eotatutoo y objeti-= 
vos social.es como organizaci6n, ocupan l.a 1oayoría del tiem 
po de l.o.s reuniones realizadas. El. encuon-tro de educaci6n
no formal es ta.~bién l.a principal. acción de capacitaci6n dÜ 
rante el año de 1982. -
Frente a la necesidad paral.ela de la construcción de un 12 
cal. y de la adquisición de alguna maquinaria para l.a produc 

· ci6n, en una situación de grupo económicamente de~icitaria7 
sólo e1 oportuno donativo gestionado con la Eiubajada Real. 
de·¡os .Países Bajos permite resol.ver el asunto de 1a maqui= 
naria. fortaleciéndose en e1 grupo 1as acciones y fondos p~ 
ra iniciar las obras del inmueble requerido. 

A 1a par del quehacer promocionaJ.. observamos también que se 

posibilita más la conformaci6n de los elementos te6ricos 

que permiten al. equipo explicar su condición de asente pr~ 

pulsor externo. Se enfrenta también la necesidad de expli

citar sobre ' lo propiruuen~e educativo del proyecto •; seÜ!! 

1ándosc al. respecto su sentido socialmente.productivo con_ 

repercusiones en 1as condiciones materiales de vida, y que_ 

su carácter educativo se hace expreso como acción transfor

madora conciente en las condiciones de los procesoo propios 

de cada proyecto comunitario, en el rescate y revaloración_ 

de l.oa conocimientos informales y en el. continuo y tambi~n

expl.íci to m·~:acnto de su con.fJ:ontnci6n con l.os p.lnntca.:nicn-

too t6cnicos y científicos prod~ctos de la educación formaL 



Es educativo entonces conocer 1ns causas de 1oe Cen6menos e 

incidir sobre ellos para transformar 1a realidad. 

El proyecto general pennite formu1nr un diseno metodol6gico 

que parte del conocimiento de los procesos productivos y de 

sus relaciones sociales, y en el qua el proceso de nprendi

zaje es una interacci6n natural entre producci6n do bienes 

materiales y producción de conocimientos por meuio de la i!! 

vestigación participativa, haciendo que la educaci6n ee tor 

ne en Wl inatrwnento eficcaz e inteBra1 para la obtención 

de mejores condiciones de vida. 

Orientado por.el rescate y sistematización de los procesos_ 

de aprendizaje informales, las aproximaciones conceptuales_ 

acerca del tránsito ~l conociroiento 110 formal en manos del._ 

campesinado conduce la elaboración teórica del equipo liacia 

la formu1ación de un modelo de educación espira~ en el que 

una ascendente recurrente del conocimiento ndmite un reci-

c1aje que se reformula en la continuidad de ia observación, 

la experimentac16n y la ge11e1·a11zación p1·opiae del m~todo 

cient:ífico, de manera paralela a su profundizacicSn teórica_ 

(refl.ex16n, sistematización, capacitación) y la práctica 

productiva (experimentación en colectivo y en semicolectivo) 

dentro de la manera particu1ar de cada tipo de proyec·to y _ 

nivel de organizaci6n, responsabilidad y eolidarióad de los 

grupos. 

En el avance de las acciones emprendidas en las comunidades 

en la implantación dol. proyecto, obsc.rvumoo unn constante 

de claridad ucorca de que su condición de pooibilldad está 

da.da de manera estrecha. con las :formas de 1a cotic1~.:1ncidnd_ 



de 1a economía crunpoeina. Dentro de1 carácter de oobrevivE!! 

cia de esta economía, e1 campesinado e61o llega las más de_ 

1no vec·ee o. comprender l.ae activida.des renlizadaa como com

pl.e:nentar.ins a su ingreoo y organización econ6;:1ica, por l.o_ 

cual. tambi~n el. desarrol.lo de los diversos .progrrunas del. 

proyecto han sido desiguales y diferentes en sus formas de 

apropiación co1nwii taria. 

Debemos destacar que el no avance y completa concración m_!: 

terial en la ejecución de los proyectos no es planteada c~ 

mo una. condición con proporcionalidad directa al qvance en 
. 

1o educativo, siendo visible al respecto una cohesión mayor 

entre los participantes directos de las acciones. Esta se 

manifiesta al. interior de 1os grupos en su oepuración y pe!: 

manencia en ellos dé los integrantes más interesac1os, l.os 

cuales participan más permanentemente en las actividades de 

capacitación previas y de ope~aci6n tanto en aspectos técni 

cos como de tipo adiüirlistrativo y legal. 

La modificación de·1os estilos de participación en 1a toma_ 

de.decisiones y la rea1ización de actividades a la par de_ 

las gestiones, expresan tambi~n cambios en la organización_ 

y en 1as formas de re:flexi6n sobre :sus problemáticas. Defi_ 

nitivamente, consideramos que es una deficiencia promocional. 

a1 respecto el que el1a se pueda dejar totalmente asuJOir a 

los ritmos de la oreani:.i".nci6n comuni tnria, ya. que el.lo eie

ni:f"icar!a W'l puro ncoo1paiiaauiento quo no implica en las acci,g_ 

nes lo. 1uanifestaci6n de ous propios puntos de vista.. La di 

fercncia cnt;re las apreciaciones es el ruo-tor <lo la relación 

que 6Cncra w1 ut;cnte a.x terno y, a pesar· del. con<licionn.micn-



l~zaci6n de las tareas propuestas conduce 1a participación_ 

comunitaria ala 1nvestieaci6n, pero no creemos que cualquier 

tipo do participaci6n sobre cualesquiera actividad o fen6~ 

no sea suficiente para 1ograr un trabajo de Investigaci6n _ 

Participativa, siendo necesario para el1o au·vinculaci6n 

con la conti:·adicci6n productiva 1"undamenta1 que conduzca a 

una mayor claridad en 1as formas u1timas de participación y 

transi"ormaci6n de 1a rea11dad. 

Se señala tambi~n que 1a funci6n catalizadora propuesta pa

ra propiciar 1a participación comWlitaria activa en e1 ac-

cionar de su núc1eo generador, ha incurrido en el error de 

inhibir la participaci~n al aswnir responeabilidades que ds_ 

berían haber sido delegadas ai pleno de la comunidad. 

En el mis1ao documento de PREIJEPAC se cita la coincidencia 

con Bud Hall de que la capacidad propu1sora del equipo ex

terno como agente profesional no perteneciente a 1a comuni

dad• se define a partir de su contribución teórico - práct~ 

ca a las acciones de la comunidad, en: 

Contribución a la definición del problema y ai análisis de 
1os procesos sociales y del. contexto socio-econ6mico y po 
1ítico 

Aportes de informaci6n re1evante para los objetivos plante~ 
dos 

Inf'ormaci6n que awnente la capacidad para towar decisiones_ 
a las alternativas que se generan del aná1isis comparativo 
ae necesidades-recursos 

Una participación co1oprou:ietic1a en 1os procecos de movi1izo
ción, organizaci6.n e i111ple1.11entaci6n de acciones, incluyen
do acciones de evaluación crítica y de retroalimcntaci6n. 

También se pu~üe detectar que los obstilculos para el nVE'.nce 

de loe proyectos, y J.os consecuentes cambios de atención en 



lización üe las tnreas propuostae conduce la participación_ 

comunitaria ala inveetignci6n, pero no creemos que cualquier 

tipo de part1cipaci6n sobro cualecquicra actividad o fen6m~ 

no sea euriciente ~ara lograr un trabajo de Investigaci6n 

Participativa, siendo necesario para e11o e~ vinculaci6n 

con la contradicción productiva fundamental. que conduzca a 

una mayor claridad en las :f"onnas ultimas de. participación y 

transformación de la realidad. 

Se sei"&ala tambi6n que la función catalizadora propuesta pa

ra propiciar la participación comunitaria activa en el ac-

ci·onar de su núcl.eo generador, ha incurrido en el error de 

inhibir la participaci~n al. asumir responsabilidades que d~ 

berían haber sido del.egadas al. pleno de la comunidad. 

En e1 misrao documento de PRElJEPAC se cita l.a coincidencia 

con Bud Hall de que la capacidad propulsora del equipo ex

terno como agente profesional no perteneciente a la comuni

dad, se define a partir de su contribución teórico - prácti 

ca a las acciones de la comunidad, en: 

Contribución a la definición del prob1ema y al anc.~1isie de 
l.os procesos social.es y del contexto socio-eco!lÓrnico y po 
1ítico 

Aportes de inf'ormaci6n relevante para 1os objetivos plante~ 
dos 

In1."ormaci6n que awaente 1a capaci.daü para to111nr decisiones_ 
a 1as a1ternativas que se generan de1 aná1isis comparativo 
de necesiuaüeo-recursos 

Una participación co1oprouietida en 1os procecoa de movi1iza
ci6n, organizaci6n e i.uplewentación cie acciones, incluyen-
do acciones de evaluación crítica y de retroalimentación. 

También se puede detectnr que los obstúcu1os parn e1 nvcnce 

de los proyectos, y los consecuentes cambios de atención en 



1as zonna de trabajo estab1ocidaa por ei equipo promotor, _ 

se ubican en cuatro p~~~ss (2) 

Externos: 

Realidad Comunitaria. Los viejos grupos de poder económico 
y político que canalizan para eu beneficio ~ndividual recur 
sos provenientes d.e aeencias eubcrnwnentales, obstruyenOo y 
deformando la participación de sectores más amplios de la _ 
comWlidad hacia los proyectos de promoción y'deoarrollo co-
1ectivos· 
Tácticas equivocadas respecto al relacionruniento con 1os 
crupos del interior, que provocnn apatía en los mayorías y 
una primera identif'icaci6n del. equipo como ascnte de las 
instituciones estatales 
Deficiente comprensión acerca del. carácter y nivel orgeniz!!:_ 
tivo de l.a co1nunidad, que se expresan en las formas de in-
serción y vinculación por parte del agente externo 
El analfabetismo, que a veces dificulta los procesos de s2 
cialización 
Conflictos interpersonales arraigadoo 
Falta de espacios propicios para las reunionss. 

·contexto Nacional y Regiona1. Las ~ormas poco partici~ati
vas de la comwiidad en 1as condiciones del.dooarrollo socio
económico m~s amplio 
Los técnicos y burócratas que en general. son simples ejecu
tores pasivos de programas que se implementan siL;Uiendo di, 
rectr!ces ajenas a los grupos comunitarios 
Cambios repentinos en las políticas dirigidas al sector ru 
ral: suspensión de créai tos, compadrazgos, ·,uul tip1icación : 
de:trámites y de funciones institucionales, etc. 
Uetardamiento del proceso comunitario de organización al 
ser consignado •comunista• por los crupos reaccionarios de_ 
1a zona, muchos de e11os de corte religioso provenientes 
del movimiento cristero. 

:Internos: 

Metodolocia. Lns características de la participación y or 
ganización comunitaria, aunado al. obstáculo inGtituc1.onal. 
externo, provoca que la. satis.facción <le nccesiclt•dcs y l.a ad 
quisici6n de conocimicnt\)S propios de 1os proeri•mns de ac-
ci6n in:ncuiata no lo sean tnn a corto pl.uzo 



La dispers16n y deoánomo provocados por 1a tarclu.nza. en 1a _ 
reao1uci6n de las expectativas p1antcdns, y que difici1men
te son trasladadas hncia otras alternativas de trabajo en 
loo erupos -
Loe diferentes grados y momentos de la participación comuni 
taria y de sus representantes a 1o 1nreo de1 proyecto ueter 
minan un re1acionaruiento heteroeénco por parte del aconte : 
externo, que ha provocado una conccntraci6n de poder en el. 
núcleo eencrador y en l.oa grupos roprcscntuntes que se con
~Ol"lllan por individuos que quieren soiución n sus propios y_ 
persona1es problomas 
El. rol del. núcleo generador que no siempre ha cata1izado la. 
participación activa de la comunidad sino que ha actuado en 
sentido inverso 
La construcción de la organi~aci6n autogestiva no ha permi-v 
tido en l.o concreto delimitar el. rol y responsabilidad del. 
promotor, cayéndose en actitudes paternalistas, reduciendo_ 
su participación y dejándolo todo a la iniciativa campesina 
o haciendo todo por él. y, la manipulaci6n que conduce a l.a_ 
organización hacia :fi.nes que el.l.a no determina bajo condi-
ciones aparentes de participación 
El. origen externo del. promotor, que l.e l.imita. en ciertos c~ 
nal.es de in.formación para el. trabajo investiGativo. 

Equipo de Trabajo. Def'iciente comprensión y programación 
sobre el. proceso educativo 
Ex:cesivas cargas de trabajo inicial con concecuencies de 
desatención y deficiencia en l.a integración comunitaria 
Ausencia del. 'perfil. del promotor• en el. inicio del. trabajo, 
asi como :falta de cendidatos cuando éste ha sido .formulado 
Rotaci6n de personal. 
Desniveles en la capacitación y manejo metodológico, segü.n_ 
la experiencia anterior, inducción al. trabajo y tiempo de 
permanencia en el. equipo 
Ausencia de una correcta f'onna de trabajo que oennjtiera 
una permanente combinación do l.a práctica con la. sistemati
zaci&n 
La incertidumbre .financiera, que no gt~rantiza 1o.s necesida
des más urgentes del equipo y de su infrncstructu.ra de tr~ 
bajo. 

Acerca de la que es la sociedad, la conccpci6n ~el equipo 

sostiene que c!l 1a economía. la. buse do todo el. cclif'icio s,g, 



cial y que, por lo tanto, l.os crunbios cst1·uct.urales ocS.lo po

drán ser promovidos mediante acciones que modi:fi.quen 1as f'o~ 

mas oel quehacer económico global. 

En una constante búsqueda de va11dac16n al.trabajo realizado, 

de su capacidad de incidencia en 1a estructura nncional, se_ 

llega pau1atinamente a ubicar la acción de la organización _ 

roBional deseada en la esrera de lo microregio112.l pero en 

constante conf"licto, asumi~ndose a las características del 

movimiento político de oposición más amp1io (basicamente en 

sus concepciones durante 1983). La apropiación comunitaria_ 

de sus.propias condic~ones de producci6n delimita 1a capaci

dad de incidencia del_ trabajo promovido, siendo la integra~

ción de los tres procesos y la no af'iliaci6n partidista sus 

distintivos. 

Se considera entonces que la aportación ~undamental de la e~ 

periencia, en lo educativo y lo promocional, es una lucha 

.diaria entre la trascendencia de un modelo general de invee

tigaci6n y el quehacer microsocial en lo educativo y la pr.2, 

ducc16n. 

Hasta 1983 son 10Ínimos los avances prácticos en cuanto a.la_ 

vincu1aci6n productiva regional, y aunque se reconoce que 

1as actividades administrativas, de gestión, capacitación 

propias de la or0 anización productiva no pueden ayudar a la 

mayor cohesión interna y externa de los grupos, se pro1aueve_ 

en la apropiación vertical del proceso productivo la vulidéz 

del trabajo educativo del proyecto. 

A ·partir do 1983 se procura ciue las comunicla.clcs ecl. proyecto 



que continúo.n en atcnció1i conso1iden l.os l.o¿;ro::i productivo3_ 

materia1eo yn inicie.dos, sin implicarse on el.l.o un procrama_ 

do o.vaneo cüuca.tivo del todo, haciendo que loe a.ccioncs tle 

rceiona1iznción oe a!Juman primeramente como un puro interco.!!!. 

bio de experiencias. So observa en el trnbájo de campo en _ 

comunidades tales como Chichimcquil.las, Sal.i.trillo y Hápol.es 

un círculo vicioso entre trabas administra.tivas oficio.les :r 
desinterés de los· campesinos, que aww.do a una vuriación y 

multiplicación de 1as fonnas de aplicación o no de ia metod~ 

l.ogía tendían a dispa:r·ar las acciones ele cada progrsma y C.Q. 

munidnd. Se asume en 1984 y 1985 que 'lo rcc;iona.1 no puede_ 

eopcro.rse por contagio' y se inicia en la operación un tr~ 

bajo :formativo comwli tario en l.os ni veles social. y pol.í tico_ 

que tro:isciendan de lo puramente econ6m.ico. :Je redacta ento!! 

ces la estrategia de 1a organización regional vincu1ada a 

otras organizaciones en lo nacional a través de cursos, en-

cuentros, :festivales, etc., modificándose con el.lo 1os rum

bos de l.a opción metodológica. 

El programa consecuente de formación comWlitaria es di.Ceren

temente trabajado con los núcleos generadores en busc~ de su 

consol.ida.ción y avance hacia l.íneas de acci6n más i.deopol.ít.! 

cas. Los linec-.mientos general.es sobre el particular, son: 

1) Húcleo Generador. El objetivo es que oriente, vincule, 
apoye y contribuya a la :f"or:nC'.ción co?nuni tarin tl:'nci cndo a 
elevar su conciencio. y participación, c1cocuLriC'ndo, impu.l 
sondo y concretando tn.rubi6n 1a orBnnización rceiona1. 

2) F1an Político Frouuctivo. El. objetivo es que a. trav~s de 
la. lucha por apropiarse ócl prOCCGO productivo, 1os Gru-
pOS o cuo.dro::; mc<lioo adquicrnn v.nn conciencia crítica y_ 
sco.n cnpnces de rca.li::~ar v.ccionco de:ntro y i"ucrri oc zu ~.2. 

comunidad que vuye.n üirit;iuu~ a l.a trnnG.for:nación de l.no_ 



quo continúan en atención consol.icen los loeroo pro<luctivos_ 

material.ca ya inicie.dos, ain implicarse un ello un procrctma._ 

do a.vaneo educativo del. toüo, haciendo que lo.a e.ccioncs ele 

regionalización se acuman primeramente como un puro interco.!!!, 

bio de experiencias. Se observa en el trnbajo de campo en_ 

comunidades tales como Chichimequillas, Salitrillo y Hápoles 

un círculo vicioso entre trabas administrs.ti vas oficiales :r 
desinterés de 1oa ce.:npesinoe, que aunado a una variación y 

mu1tip1icaci6n de 1a.s :formas de aplicación o no <le la m0tou2 

1ogía tendían a disparar l.as acciones ele cada progrerna y C.2, 

munidad. Se asume en 1984 y 1985 que 'l.o regional no puede_ 

esperarse por.contagio' y se inicia en la operaci6n un tr~ 

bajo :formativo comunitario en 1os niveles eocial. y político_ 

que tr¡;¡sciendan de l.o puramente econcSmico. 3e redacta ento!! 

ces la estrategia de 1a organización regional vinculada a 

otras organizaciones en lo nacional a través de cursos, en-

cuentros, restivales, etc., modificándose con el.lo los rum

bos de l.a opcidn metodológica. 

El. programa coneecuente de formación comwli taria es dif"eren

temente trabajado con l.os núcleos generadores en busca de su 

consolida.ci6n y avance hacia l.íneas de acci6n más ioeopolít.! 

cas. Los l.ine~.mien-tos generales sobre el pe.rticula.r, son: 

l.) Húcl.eo Generador. El objetivo es que oriente, vincule, 
apoye y contribuya a la :for:n:J.ción comuni tarin tenci cndo a 
elevar su conciencia y pnrticipnción, clcacuurienao, imp~ 
snndo y concretando tnmbién la ors;nnización rceiona1. 

2) .Plan Pol.í·tico Productivo. E1 objetivo es que a través de 
la J.uchn por apropio.roe üel proceso productivo, los gru-
poo o cuadros mc.-dioo adquieran 1..in:'.! conciencia crítica y _ 
sean capuces de rcali::~ar c.ccionc::; uontro y iucrn. de su º.2 
comw'liclad que vuye.n diricic.lns a la trnn::d:or:n~:ción de lnn_ 



estructuras econ6mict:&s (producción, üis1.riuución, inter-
cnlllbio y consumo). 

3) P1an Histórico Cu1tu.ro1. Considerando que no es eJ.lo ima 

nccc'sidad centida. en loo comunidauea de 1n zona de traba
jo, se buzca dar importancia. a1 proceso de trrtns!"ormo.ción 
de las estructuras de dominac16n de ciase y dar paoo a 
una estructura de orden socialista a pa~tir de1 rescato y 
la revaloraci6n da la memoria histórica de la comunidad. 

Se obse1·van también planteamientos en la dirección de que _ 

el trabajo productivo que acarrea una excesiva actividad a~ 

ministrativa, cuyo tratamiento agote las ordenes del día de_ 

1as reuniones (que pueden oar eficiencia económica al traba

jo campesino en 1a Línea del Ejido, permitiendo que el camp~ 

sino sobreviva y ae reproduzca só1o como ta1) puede 11eenr a 

cerrar las posibi1idades educativas, y se opta entonces por 

•generar proyectos que sin ser eminentemente productivos ti~ 

nen wás importancia en lo iüeoió~ico y organizativo•. Se 

piensa ya que la rentabi11dad de 1os proyectos productivos _ 

es económicamente posible scS1o mediante. la apropiación y 1a 

explotación del trabajo ajeno (aunque su car~cter cooperati

vo 1e 11eve a que la retención de excedente sea menor que en 

e1 caso de 1os intermediarios) y que la cU1'icu1 tad para que 

1os campsin~s dediquen su tiempo a estas reuniones. obliga a 

que éstas se rea1icen de manera más esporádica y conduci6nd.2, 

se el trabajo hacia una inmediata y pronta.(au.nque poco pr.2, 

funda) integración regional en las comunidades del proyecto_ 

(debemos anotar que para 1985 la comunidad do el Coeci11o d.!! 

ja de ser atendida •por estar fuera de las lineas e intere-

sos del proyecto•). 

La vinculación i·egion..'ll signif'ica en la práctica la capnci t~ 

ción ideológica. del •comité do reprcticnto.ntes co:uuni tarios •, 



constitu.y~ndone poco a poco en un organo ideológico que res-,. . 
pota y coneul.ta la organizaci&n propia de 1os productores de 

su co111unidad pero c¡ue coordina. y dirige en el.1ne una línea _ 

de trabajo más politizada. En ol. trabajo de cnmpo se muestre. 

una. inf'1uencia escaza do l.o.s organizaciones· poli ticas regio

nales. siendo éstas las más benericindns en.la interacción _ 

debido a la baja participación que tradicionalmente han mo_!! 

trado tener en el estado. 

Loe.encuentros de educaci6n no formal. en 1o agrícola, lo pe

cuario y lo agroindustrial. solamente se realizaron en u1ia o

casión, en 1982, modificándose luego la concepción metodoló

gica del. proceso del rescate-sistematización-confrontación, e 

indicán~ose que es en el contacto cotidiano con· la parte pr.2. 

motora y en los encuentros intercomunitarioa en donde se da 

la Continua Y permanente revaloraciÓn del conocimiento Í?lfO.!: 

mal ca..npesino. Se argumenta er1tonces un paso más dinámico 

hacia 1a educación no formal. y se invalida el. sentido del 

contacto explícito aei 'encuentro' con los técnicos especia

li.zados. 

El. actual equipo de trabajo considera que las líneas de ope

ración en 1984 está ya más en la dirección de los objetivos_ 

trazados desde 1978 y que las luchas reivindicativas de cie~ 

tos sectores e individuos ha pasado hacia plan.os wás políti

cos, hnbi~ndoae rcn1izado ya cinco reuniones regionales de _ 

análi.sis y compartici6n de ·experiencias entre representantes 

de Nlipoles, Daf1os, Coma.nji11n, Los Sauces, San J;iego y El R.!! 

f'ueio que hun servido para. contactar con 01.ras ort;anizacio-

ncs políticas muyorcs y dino.mi.zar las acciones <le 1oB pro:re~ 



toe quo no ron1iznn en eus comwiidades: 

• Estudios para 1a agroindustria de la guayaba en Daños 
• La r-:ala de cu1 tura. en Comanji11a, con e1 proyec·t;o de vi vi E!! 
da; o1 grupo productivo ngr!cola con e1 manojo del bordo y ~ 
las cannletas para rieso y; una. propuesta de cooperativa pe
cuaria 
• Grupo de compra de sewil1as y fertilizantes en Nápoles 
• Fábrica eql.dpada para alimento balanceado y grupo cu.ltura1 
de j6vene3 en San Diego · · 
• Grupo de compras en cornún y; núcleo generador con vínculos 
a la primaria, e1 comité del agua potable, 1os grupos produ._g 
tivos y el preescolar en el RefU&io 
• La tienda conosupo, e1 centro de niños, 1a sala de cultura, 
la promoción del drenaje y e1 grupo de reflexión en 1a í'é en 
la comunidad de los Sauces. 

IV. 2. LA GENERAOION DEL .METO DO •. 

Es en 1a· operación de campo en donde el proyecto define _ 

sus líneas de instrumentación, y en la mayoría de los casos_ 

1a práctica es autónoma de la planeaci6n metodo16gica, 1a 

cual e1 equipo e1abora posteriormente a la 1uz de su experiE!! 

cia. De ta1 manera que puede decirse que en un in~cio, la _ 

metodo1ogía es 1o que e1 Coeci1lo y su responsable de promo

ci6n &eña1aba.n en sus propios avances pero que el trabajo en 

e1 resto de la zona se hacía a la manera propia de cada pro

motor, existiendo en la acci6n promocional una ruerte ine~ia 

en la re1ación equipo - necesidades comunitarias; aunque en 

1oa-p1antc~oientos te~r~cos entroeados a 1as instituciones 

se iban estructurando algunos con·tenidos exp1icativos distig 

tos sobre a1gu.."'l.aa de estas condiciones de operación. 

Los primeros p1s.ntcamient~s doctunentales e.cerca. del. proceso_· 

pnrticipativ~ de invcstigaci6n que o~umo e1 proyecto ya en _ 



1930, doocribcn 1as siguientes rasos: 

a) Investigaci6n docwnental: Ubica a1 inveatieodor ante el _ 
objeto de estudio y :Cacili. ta su inscrci6n en la co:nunicJnd. 
Consta de análisis ele recursos í'ínicos y del c:::itoLlcciinient;O
de los prilileros contactos :formales e ini"ormal.es, inotitucio 
nales o no institucionales 
b) Inventario y descripción de necesidades sentidas: Se basa 
en el diálogo inf'ormal. y l.as asambleas con los productores , 
en donde se confrontan y analizan sus necesid~dcs 
e) Generaci6n de programas de acci6n inmediata: La particip~ 
cicSn activa del. investigador es tan importante como la comu• 
nitaria, ya que el. dif'erente caracter y tendencia de las P2 
sibles alternativas enriquece el. panorama. Incluye: reflexión, 
propuesta de alternativas y análisis de recursos disponibles 
así como participación, capacitación, organización, trámites 
y eestiones 
d) Prediagnó~tico: El análisis va deade 1a pcrcepci6n ce 1a_ 
realidad 11asta 1a elabor-aci6n de J.as categorías de análisis_ 
en correspondencia con el n1.ve1 de desarrollo de la organiza 
ci6n comunitaria -
e) Deter&Dinación de las necesidades básicas: Delimitación de 
1as condiciones y requeri1nientos de capacitación. organ.iza-
ci6n ~ compromiso de participaci6n conjunta comunidad - in_:_ 
vestigador en las alternativas de acción seleccionadas 
:f') Fo:nnaci6n del núcleo generador: Implica 1a delimitaci6n 
de 1os campos de acción grupa1 para apoyar e1 proceso de de~ 
arrol1o de la comunidad 
g) Forioulación del proyecto de desarrollo autoeestivo: Pro-
yecta tambi6n J.os procesos viables de socialización del con2 
cimi~nto que genera la movilización comtUlitaria organizada 
h) Evaluación del. proceso comwiitario: Se real.iza en base a 
1os patrones que establece l.a comunidad sobre su propia exp~ 
riencia. de carnpo. 

En la ap1icación experimenta1 de este model.o propio del aut~ 

diagnóstico, se descubrieron las imprecioionoc y aucencine 

de con·teniclos metodológicos que significaran W1a acción y r,2_ 

:f'1exión contínuas en la comunidad. 

E1 proccno de la proclu.cción regional, en el cual e1 intcr1nc

diario1no indica condiciones de explotación ex trerea del. traba 



jo campesino, conduce al equipo promotor a reflexionar sobre 

la necesidad de loerar una apropiaci6n vertical del proceoo_ 

productivo en el cepncio regiona1, posible eólo a trnv~s de 

su intecración por medio de un proceso comwiitario de orean~ 

zación u horizontal. 

Se inicia en el año de 1981 una nueva dinámLca en el trabajo 

interno del equipo promotor que genera una mayor reí"lexi6n y 

prof'widización del planteamiento metodol.ógico, y que se ubi

ca dentro del. contexto que propoi·cionan las ncc.ionea concre

tas (en 1982 se clarifica más esta definición en l.a tenden-

cia de aplicar un trabajo comw1itario en dos planos: la oré@_ 

nización social para la producción y el desarrollo comunita

rio). 

En el proceso de la construcción metodológica, previo a su 

planteamiento escrito y hasta ya avanzado el afto de ¡981, en 
contramoa la mayor dimensión en el trabajo promovido, tanto_ 

en la extensión seográf'ica de la zona como en la multiplica

ción de 1as l.~neas de trabajo en el interior de cada comuni

dad. Posteriormente se transita a una depuración de los prg 

yectos que en 1a comwiidad y 1a .región habrán de imp1a.ntarse 

para lograr un mayor impacto en:la situación social local y 

una más óptima utilización de los recursos promocionalee,así 

como también para permitir la integración de las comwiidades 

del t1rea: 

- A través de 1a co.upartición de experiencias organizativas_ 
similares en diferentes niveles de la realidad, expresados _ 
en algunos de loa tres procesos y, 

.:. .i::n la integración vertical del pro~eso productivo en el e~ 
po.cio rueionnl. 



Ei proyecto so p1antea entonces como un proceso üe 'npropia

oión de 1a rea1idnd' que integra trabajos de inveetigaci6n , 

capacitaci6n, organización y acción. 

Con todo el1o, podría demostrarse 1a hip6to~ia de qua e1 

planteamiento metodol6gico viene a deí'inir y concretar en 

proporción directa +as estrategias de acción eCectivas, y 

q~e aunquo su i"ormul.ación se da desde la pr~ctica se tiende_ 

a caer en un activismo promociona.l mientras su acuerdo no es 

mayormente documentado. Así pues, mientras que la teoría es 

implici.ta y s61o de unos cuantos integrantes del equipo, pri 

va Wla promoción asistencias y una mat,"lli tud mayor de 1a zona 

ele atención. 

Desgraciadamente, l.a- documetaci6n comunitnria e:>:istente no 

nos permite definir con precisi6n cuáles eran 1as condicio-

nes de las comunidades antes de 1a operaci6n del proyecto (y 

que aún continúan siendo atendidas), con el objeto de detec

tar en la depuración de 1a.s. acciones emprendida.a 1a presencia 

y características de los fen6menos internos y expernos de 1a 

promoc~6n. De manera bastante general, observemos que la 

evoluci.ón üe 1os proyectos sí ba permitido a los agentes del 

equipo externo, según 1as entrevistas rea1izadas, modirica-

cionea en las 1~e1aciones de poder comunitaria en el. sentido_ 

de que las formas en la towa de decisiones ha adquirido wod!! 

1idadcs m&e participativno -cr!ticno y nna1!ticoo-, y qua b~ 

sicameri.te se puoden ver en eu incidencia en ln,:;;.rn::utcras y er~ 

dos do avance de 1os proyectos promovidos. Igualmente ae cl_q 

tectan av~mcea materia1ea, pero estos resultan mouestos en 

relación al impacto comuni ta1·io espcrE'.dO en ol. p1Etnteauliento 



de cada proyecto particular. 

Las a1tcrnativaa de organización que se han propuesto para _ 

1o. soluci6n de le.a probl.crnáticaa prcaentacas en la.a comunida 

des de1 área, han permitido nvanznr hacia ncciones producti

vas que :faciliten distribuir sus utilidades en la comunidad_ 

y evitar que se :favorezcan eÓl.o ciertos ¡;rupÓs <le su inte--

rior. Los propósitos de estos planteamientos, son: 

- Que se distribuyan equitativamente 1as uti1idad~s entre 
productores y trabaj~dores (caso de las aiterna.tivas agroin
dustria1es 

La e1iminaci6n de los intermediarios 

Obtención de precios justos por sus productos 

Ejercer un mayor control sobre el c!cl.o de la producción 

E1evar 1a o:f erta de empleo 

Aumentar la ~roductividad y la producción 

Las a1ternativas de acción propuestas entonces para la zona_ 

giran en torno a: (3) 
- Xndustrlalizaci6n y comercia1ización de 1a leche y sus de
ri vei.dos, que como primer al.ternsti.va de intearación regional. 
pretende la vincule.ci6n de comunidades en una zona. geoeráfi
ca, en torno a un primer tanque enf"riador pnra comercia1iza
ción d.e la leche 

- OornWlida.des agrícolas productoras de granos, que a partir_ 
de su transformaci6n en alimento balanceado permiten su vin
culaci6n con el área de la ganadería 

- La autoconstrucción de 1a vivienda y obras púb1ices, que 
ho.br!an de permitir 1a rcvn1oro.ci6n de 1as muterins primas 
de l.a zona y 1a creación de empleo 

- La intecrnci6n da un programa de producción ngrícoln de 
riego, quo e;ur.:Ultizara las bases para w1 cJet>arrol.1o ugroindu:! 
trial con esquilmos de la i·egión. 

Con el apoyo del G.E.F.E. on 1981, se locrn una primera Dio-



.. 
tcmatizaci6n de 1os paeoe metodol6eicos operados en el desn

rro11o de 1ne actividades de1 proyecto; ae.i'ia1ñndo9e quo pre

via a au·instrurucn~aci6n se reuiere ue una. primera aproxima

ción a la aituaci6n regional. por medio de una Invest1gi.c16n_ 

Doc\unenta1 (que no involucra 1a participación directa del 

agente co1nuni tario). La investigacicSn documental peruii te al 

agente externo un primer conocimiento sobre ia situación, el 

cual le :facilita el contacto con l.as :formas de apreciación_ 

campesina sobre su entorno concreto así como 1a vincu1aci6n_ 

para la instauracicSn ·de un procedimiento de Investigación 

Participativa. Los pasos metodológicos para ésta, se defi-

nen de la siguiente manera: 

1,. Asamblea general. Posibilita.da por los contactos f"ormE•1ea 
e in:f'ormales que estB;blece el. promotor externo, inicia un ºE 
den.amiento subjetivo .de l.ns necesidades más sentidas y perm!_ 
tecon l.as personas más interesadas y compro.metidas :formar el._ 
nucleo generador (no se l.ogran en una sola_reuni6n) 

2. Pormulaci6n de l.a encuesta necesidades - recursos. Partien 
. -

do de l.a realidad concreta del adu.l.to, ella facilita su ma--
yor conocimiento y motivaci.ón para trans:f'ormarla 

3. Recolecci6n ele in:f'or111aci6n y concentracicSn de datos. I.e
vantada con objetivos prácticos y no acumulativos, permite _ 
trascender a la praxis con el. mejor instru:nental posible 

4. Evaluación diagnóstica. Signj.:f'ica 1a sistematización del 
conocimiento ad~uirido y la integración de elementos nuevos_ 
en un conjunto conexo y global.izador 

5. Socializaci6n de la inf'ormaci6n. A partir de 1a acci6n 
del núcleo generador, la participaci6n comunitaria en una o 
m&e ~asos del proceso de investignci6n es gradual. y se dá en 
int~nsidades diferentes, en Wla motivaci6n constante hncia _ 
1~ resolución de sus proble~as 

6~ Formulnción, reflexi6n y se1ecci6n de alternativas. La in 
f'or,;.'lación ya analizada .facilita l.n to,ua. de dccioioncs sobre-
1os medios a operar para atender y solucionar las necesida-= 
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d·es expresados en la asamblea general, considerandos las ºº!! 
tradiccionos internas del poblado, el reGpeto a las formas _ 
de oreanizaci6n y cu1tura·campesinas, que el. cnmpesinndo pu~ 
da lleBnr a controlar el proccso,•que produzca utilidades pe 
ro no pluavalia•, que satisfaga prioritari~mente las nccesi= 
dades sentidas, que aproveche los recursos disponibles, que 
integre los proccsoa culturales y eocialcs,·que eleve lns 
condicion~s mater&ales de vida, que aumente la autogesti6n -

. popu1ar, que haea crecer la participación coJnuni Laria concie~ 
te y que sea renlizable en corto plazo . -

\ 

7. Pl.aneaci6n del proyecto de acción inmediata. La p1aneacich 
en manos del. núcleo generador es un instr11mcnto educativo 
que define las formas de participa.ci6n com~'"'li·tnria. en lo. 1,!! 
cha por satisfacer sus necesidades concretas. Implica activi 
dades de: planteamiento de mecanismos e instr~~entos; análi
sis de recursos disponibles (indica los tér.ninos de partici
paci6n, capacitaci6n, organizaci6n y de gesti6n y t~ites a 
efectuar)y; elaboración del perfil del proyecto, estudio de 
factibilidad y anteproyecto 

8. Ejecución de actividades. Con el. fin de evitar dependen-
cias negativas en el. desempeño de 1aa partes y para que el. _ 
programa de acci6n in.~ediata signifique· una re1oci6n educat! 
va dialéctica, se dividen las acciones en tres grupos: l.)1as 
que hace el núcleo generador excl.usivamente, 2)1.as que con-
juntamente rea1izan promotor y núcleo generador y, 3)las que 
11ey~ a cabo el equipo promotor externo 

9. Se¿;uimiento y evaluaci6n del. proceso productivo y del. pr~ 
ceso educativo. La. instancia educativa está presente en to-
dos los pasos anteriores y, la participaci6n, l~ solidaridad 
y la organización permiten un proceso de integración inter-
grupaÍ, que en l.a transfo:rmaci6n de su realidad concreta (de 
su necesidad sentida) guia l.a concatenación de l.os tres pr~ 
e esos 
10. Socia1izaci6n de l.os resultados. Las l.íneas senerales de 
trabajo ao orientnn del núcleo gencrndor hacia e1 deoarro11o 
comwiitario, hacia la formación de 1a conciencia critica 

11. Determin::ición de las necesidades ut;Í.sicas. Seña.1a el trá!! 
s~to de la subjctiviund a la objetividad, a lo denotativo y 
a eu ubic:-ici6n corno clase :::ocial dc!ltro de \L"'ln estructura. 
m~e nmplin, con conocimif?nto de sí; y entcnüiéndo la educo.= 
ci6n co~o elemento rcfcrz~dor de1 cn~bio hacia.condiciones 
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de vida m&s disnas 

12. Intcgraci6n de 1os procesos productivo, histórico cu1tu_ 
·ral y demográfico oocial en ei proceso educativo. La ~1exibi 
1idad de la metodología para. enfrentar dii"ercntea prob1c:aátt 
cas, necesidad o propósito comunitario a través del programa 

1 

de acción inmediata, eenera un proceso continuo de aprendiz~ 
je que se c~mplemonta entre los tres procesos. Avanzando de_ 
1o 1.ndividual a lo grupal y a lo comunitario, proponiendo ia 
inteeraci6n del proce~o de trabajo a nivei vertical y la con 
so11daci6n de la organización social en lo horizontal en una 
dimensión espacio regional amplia, permite lo apropiaci6n y 
socializaci6n sistemática de _los tres procesos: 
- Proceso productivo. A partir de las actividades producti-
vas tradicionales de la co.nunidad se busca impulsarlas y ce_!! 
arrollar alternativas apropiadas a las condiciones de sus r~ 
cursos, tendientes a elevar la caiidad de vida en e1 aumento 
del ingreso y 1a oportunidad de emp1eo 
- Proceso histórico cu1tura1. Dirigido al rescate y revalora 
ci.ón de 1as fox-~as de expresi6n e identificación propias de 
1a región y la comunidad, en 1a riqueza de su poblaci6n mi-
grante, se vertebran en torno al proyecto de 1a microhisto-
ri.a y provocando su consecuente ubicaci6n como clase social_ 
conciente 
- Proceso demográf'ico social. ·:rnc1uye las acci.ones tendien
tes a aumentar 1as condiciones de bienestar de la población 
en genera1 en la satisfacci6n de las-necesidades básicas: vI" 
vienda, a1imentación, vestido, salud, educación, recreación, 
etc.. · 

La-teor!a del trabajo en el equipo se estructur6 más por la 

din&nica de los reportes y los compromisos establecidos con_ 

1as instituc~ones financiantes y no tanto por una necesidad_ 

de dar explicación y redef'inici6n a la práctica de ca:npo, 

mantcni~ndoso harto aisladas las dos careras: 1a teoría y la 

práctica; estructurándose u."l.t:L teoría que no alcanzó a expli

car e1 quehacer de 1a promoción sino que ae integra a su ino

vimiento e indica lo q,ue ~ata quiere ser. En cierta f"orina , 

se observa a ~qrtir de 1932 una 1nayor incidencia de 1~ teoría 
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en 1a operaci6n, pero aún poco ore;ánica y oistem~tica (4). 

~ ol trabajo de1 o.quipo hasta 1891 11cga incluso a creerse_ 

que 1a realidad sí responde a la forma en que teoricauiente _ 

se p1antea, provocando en la relac16n de 1as instancias equi_ . 
po - grupo - comunidad una cada vez m~e distanye manera de _ 

concebir l.os efectos del trabajo realizado.. Estaa for,oas de 

.conceptualización de los procesos seguidos· no son sujetas al. 
': .. 

análisis en común y se puede· ver quo en las distintas fases_ 

y nivel.es del. trabajo se establece una exclusividad cerrada_ 

acerca de 1a responsabilidad que entre 1ae partes habrá de _ 

~swnirse. (5) 

Para el año de 1982 se da un repunte de1 planteamiento te6r~ 

co sobre la operación. señalando .en sus conteni'dos varias de 

1as 1!neas que en la práctica se asumen, significando e11o _ 

un quehacer prospectivo hacia el. establ.eci~iento de las con-· 

diciones ostrat~gicas para la replicación del proyecto en 

otras condiciones en otro estado del ~aís. (6) - . . . . 

Como producto do~u:oenta1 concreto del. convenio que para 1982 

establ.ecen PR_EDEPAO e INEA se 1ogra l.a sistematización de un 

modelo metodol~gico m~s acabado, que rescata y orderu¡i la i!!, 

formación sobre la operaoi6n precedente y de1im1ta los márg~ 

nes para $U replic~ción. En é1 se inc1uye el. marco teórico_ 

que sintetiza su conceptualizaci6n del proceso educativo e~ 

pira1. y los apartndos de aplicación metodolóeica y guia del 

promotor, en 1os que se plasman la propue3ta de método y el 

cómo de sus rases. procur&ndose resal.tar su carácter cvolut~ 

vo y el. rechazo al. meco.nicismo frente e. 1.o. ca.pa·cidad creati

va de la i1upl.cmc11 tación. 
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En el Anexo No. 1 de este· cap!tu.lo presentamos los lineamiea 

toa de la aplicaci6n metodológica y la gu!a del promotor a _ 

quo hncen referencia dichos documentos. 

En diciembre de 1982 podemos considerar que la formu.lación . -
de1 modelo 1oetodológico PH.EDEPAC cubre ya una iJuportante Pª.!: 

te del objetivo general del proyecto, siendo- al respecto sieJ! 

pre claros en definJ.r su car~cter inacabado en relación a la 

cotidiana experiencia de la praxis, especialmente en su cümea 

eión regional; y que por 1o tanto no habrá de ser consiuera

do co1no un sistema que lineal.mente implantado pueda producir 

el desarrol.1o .co:nuni tario deseado. E1. aporte que puede si,g 

nificar la sistematización de este modelo educativo para o

tros proyectos promocionales en general es importante que se 

ubique como la elaboración teórica de wi equipo prolllotor - i!! 

vestigador sobre §.!! propia experiencia, en y sobre ella, p~ 

ro que de ni~gu."Ja manera es un modelo totalmente aplicodo en 

ella. 

Hablamos entonces de una acción.educativa en la que lo que 

ma{s i1oporta en el plano de la sistematización es la reel.abo

ración teórica de la experiencia m~s .que su inicidl rescate_ 

documental.. La actua.i lectura del trabajo rea1izado no con

tiene el cómo en cuanto a las expectativas y l.os sentido& 

que de algwia manera van guiando la relación concreta que 

el equipo establece en cada fose de su trnbajo; siendo mu.1-

tiples los ractoree que posibilitan cada forma particular 

del ser promocional.. 

Icu.-ila1ell'l;e podemos decir que son diferentes· 1ns · formas de 

aiotematizncLdn de la experiencia, de sus indi~iduos, a lo 
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1argo de 1a operaci6n de1 proyecto, mediando para ell.o 1as 

características de eus integrantes as! como la falta de un 

procedimiento e instrwuentoa permanentes de rescate, evaJ.ua

ci6n y siete1natizaci6n de la in1"orma.ci6n. 

La mística religiosa con la que ae inicia este trabajo as!_ 

como la formaci6n en la marcha de su propia·teor!a, estratl

gias y m6todo, hacen de este proyecto un trabajo de promocicSn • 

en e1 cua1 se expresan primeramente 1a individua1idad de C!!:, 

da uno de sus agentes, en que 1as direrencias de experiencia 

y proresión así como otras particu1aridades de1 carisma de1 

promotor no tardan en producir un trabajo cowunitario dife-

renciado al interior de un supuesto so1o proyecto. Son fua 
damentales en dicha determinación 1as variantes específicas_ 

de 1a confor.wacióa cumunitaria: 1~~ activiaaaas proóuctivas, 

su historia, la participaci6n de sus pob1adores y, en suma , 

1as condiciones contextuales en que se opera. 

De manera global., una hipc5te_sis expl.icativa en c:uanto a ··1a· 

re1aci6n teoría - práctica como equilibrio en 1a operación·, 

nos seaa1a en este caso que 1.a conformaci6n docwnental del 

m.Stodo tiende a explicar desde 1a propia optica de sus indi

viduos emisores los procesos promociona.les, forzando y des-

virtuando en muchns de sus argumentaciones el contel'lido COB .. . ....... . 
creto de la operación. En el caso PREDEPAC observamos que _ 

hasta 1903 1as 1Íncs metodológicos e1aborndas buscan encon-

trar congruencia en el movimiento de reeionalización produc

tiva, en tnnto que a partir do esta fecha se opera para dicho 

:Cin dentro de una nueva comprensión de la política.pero sin_ 

articularse 6sta con la 1nicio1 propuesta metodQ16Gica, con 
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1o que el. planteamiento de la evolución práctica de laa ac

cion·es omi. ~e para su expl.icación l.a ro.cionalizaci6n doctLrncn

·tal. previamente elaborada dentro de l.a misuia experiencia. Lo 

anterior se cxpre~o. como un :funcionar.iiento de ca.rapo diferen

te del. de la propuesta metodol.6gica tanto en la continucaci6n 

del trabajo en la zona como en 1as estratégias de 1a réplica 

del m'todo que parte de este equipo l.uego p~o~ueve en el es-
~ , 

tado de Chiapas. Se comprende con el.lo que la metodologia _ 

1ograda no puede operarse en s! ~isma sino que es. en su 

construcción e instruinentaci6n, parte de una realidad social. 

más amplia que en l.o humano y l.o. material. 1e modifican con tí_ 

nuamente. 

Oreo que varias de las condiciones y características del. tr~ 

ba3o real.izado, en sus individuos con volWltad de un co:npro

miso transformador y estructuras sociales de injusticia en -

nuestro continente, hacen plausibles 1a socia1ización de ex

periencias de este tipo mediante diversos mecanismos de in-

formación. siendo condición para su mejoramiento la mul tip1,! 

caci6n de acciones del. tipo de 1a educación no for1nal. y de1 

movimiento mis~~ de la oprgB:Jlizaci6n popular para 1a autoge!!. 

t16n. 
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NOTAS. 

itEn una direcci6n más invcstizativa, Marcela Gaja.rdo en eu 
estudio sobre 1a situación de la Investieación Participativa 
en Am.Srica. Latina, op. cit., delimita de la ~iguiente mnnera_ 
1os diatintoa niveles de la participaci6n popular ~n la im-
plantación de este tipo de proyectos: 1. participación a PªE 
tir de la devo1uci6n de iaformación; 2. partícipaci6n a par
tir de la reco1ecci6n óe du~os; 3. part~c1puci6o ~n toóo el 
proceso sobre un tema propuesto por el científico; 4. parti
oipaci6n en todo el proceso sobre un terna propuesto por el _ 
mismo grupo y; 5. participaci6n en 1a investigación a partir 
de 1a acción educativa. · 

2) En el. aoolisis de 1as metodologías de los proyectos de e 
ducación no· formal que realizan Latapí y Cadena (Revista Edu 
caci6n, INEA, oct.-dic. 1 84, vo12 n'UJ'.D.4), se utiliza un esqu~ 
ma bastante gnífico de-las categorías que de~~nen el discur
so y la práctica de un proyecto de esta natura1éza: 
Esquema. - ~ 

Categor!as del Discurso.- Ideo1ogía Teorizante y Estrat~· 
gia Icleológica 

Categorías de 1a Práctica.- Estratégia Efectiva e Ideolo
gía Pñctica. 

Pactores Internos. 
Ratura1eza del Proyecto.- historia; ~inanciamiento; ins

tituciona1ización (toma de decisiones, autoridad y con 
trol) · 

CaracterLsticas de1 Equipo Promotor.- generales; cosmov~ 
sión; re1aciones internas; reLacion~s coa i~e usuarios 

Características de 1os Usuarios.- generales; cosrnovisió."l; 
re1aciones internas; percepción de1 proyecto. 

Pactores Externos. 
Contexto Institucionai.- historia; financiamiento; insti

tucionalización (to:na de decisiones. autoridad y con-
tro1) 

Contexto Loca1.- corre1ación de fuerzas; conflictos; me 
ca11ismos de expl.otación; dominación y dcpendenci.a; pr; 
eencia de otros proyectos 

Contexto Ilaciona1 .- actores extraloca.1es; l.eyce, decrc-
tos, proerumas; políticas de tenencia üc ·1a.·ticrra, crí 
dito, fertilizantes y tccnoloBÍa; procios en e1 merca
do rcgior.ai y nacional.. 
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·De un..'"l. Ja:.:mora pnfotica, -en 1a opcracicSn del Proyecto de Inn2 
vucicSn r:;aucativa FREDI::I'ILC oe lio.n vonido de.finiendo varios de 
eatos .factoreo, ya que recult~n eimil.nrcs a 1os del. conteni
do de Aná1iois de 1a Realidad. 

3) Creo importante hacer una anotación iaareinnl respecto a 
como ue presentan eGtos p1ant.enmientos en el er1uipo (nl icual 
que otros estl'uc turados por e1 proyecto) en relnción a que 
ou jerarquización resulta <li:fici1 de o.sU!Jlir en el. trabajo, : 
ya que según el. mismo equipo e11.oa no pretondcn wia lineali
dad o prioridad interp1·etativas dictadas de 1110.nera externa a 
1as condiciones especí:fica3 en que se exprenan. Diremos que 
1as condiciones de ca.da. pr·~yecto comunitario de:finirún pues 
el. orden en que e11os se presenten, pero indicando que no ~ 
obstante ta"!lpoco se contempla operativame!lte dentJ:v de 1e. r~ 
currencia de l.os pasos metodológicos el. cómo l.ibrar l.os posi 
b1es obctúculos gencz·al.€s q~le impiocn 1a. real.iZéf.ción global._ 
de 1os p1anteamientoe, sino so1amente a través del. p1nntea-
m1ento abstracto de1 .fenó~eno de la regiona1izaci6n de1 pr.Q. 
yecto. 

4) En 1a operaci6n del equipo privo durante mucho tiempo una 
presión eJo:terna que condujo a reportar ·• cocafl interesantes•_ 
a 1as insti·l;ucioncs, y que pau1atinaincnte fue desvirtuando 
a1gunas de sus condiciones prácticas. Incluso se fue coldeaÜ 
do en 1a mentalidad del. pror.iotor un fantasma acerca de l.as _ 
condiciones del. desaz·rol.1.o co::iuni tario que :forza..1. en los dei 
tos un trabajo •que no se bacía tan como se ue?ía•. -

5) Existen importantes 1.imi taciones pai:·a operar un programa_ 
de Investigo.ci6n Participativa dentro de1 car~cter de l.as 
ins.ti tuciones oficla1es actual.es ~ue t?uguieren al. equipo r,>r.Q. 

·motor el establecimiento de mecani~mo~ de análisis propios , 
que aunque no conter:1plo.n una participaci6n integral. de los _ 
grupos comunitarios y que es entendic.la como una f"é1se suplet_2 
ria en dicha relaci6n. F'1.ral.el.amente, considero <? ue resul. tó 
positivo el comprender c.ientro de 1a promoción di:ferentes ni
veles genere.les de pe.rticip::-ición que se pueden prczentnr en 
e1 dcunrro1lo de J.o::l proyectos y de comunidncl misinn; propins 
do sus erados de integrnción, ~oliunrida.u, conciencie. y orc;~ 
niznci6n, evitnndo caer ~n e1 error ae1 '<lehor ~~r• de wm 
rnrtici¡,nci6n plens. y tota1 c3e1 cnrnpcsim.ido en todas y c~da_ 

\In~ oe lr' S fét~H?S oel 1.rt:¡.ba jo• . 

6) l~s ncct't~~1·io cciblC1.r c¡uc la ou~cncia. uo w1~ sü.=>1.cmo. tiza--
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ci6n práctica contínua. por parte de 1a inotvncia promotora _ 
reata coutenido a 1a cnractcrizaci6n del modelo teórico ela
boro.uo, ei cuo.l podemos observar que ya no De ajusta co:nplc
ta;¡¡cnte. a laa condiciones en las que se "traba.ja l.uceo de l993, 
modificónaose las ~ormas de entender la apropioci6n e intc-
gración de los tres procesos (productivo, hist6rico cultural. 
y de:noeráfico socia.1), y de mrinera pnrticu1ar en el. cómo im
pu1sar la intec;raci6n rceionEi.l, objetivo :fundamental. del. pr2 
yecto. En el. o.üo de l.935 incl.uso se se!i.:l.ln· que zw:; u1 tL.:os_ 
:in:formos son renl:ncntc un •reocate del. método• en donde se 
expresan ya más cercanamE:nte los procesou real.es de la oper,!;l 
ci6n y ya no se tienen que repensar, 1.nterprcto.r o inventar , , -
datos, sino que ello si expresaban el como se dnbnn los proc~ 
dimientos opcretivoa en dicha dirección. 



CAPI'l'ULO IV -
AH.EX.O 1 

A~licnci6n Metodol6eica. 

1.- Invcatic,ación docwncnto.1. Permite 1n ubic::1cicSn del. pro
rnotor - investigador en l.a. reeión y prepara su inzerci6n. 
1.1. DiagnÓ:Jtico reeiono.1. Prepara al. aecnte promotor e.:n: 
a) conocer el.ementoo potencial.es para 1a intec.c-a.ción del. 

proceso productivo y el. proce~o de aprendizaje en un_ 
nivel. rceiona1 

b) conocer el. ~istema eocioecon6mico regional 
e) detectar los ractores estructura1es de 1as principal.CE 

actividades 
d) detectar l.a tendencia productiva y 1os rubros ele ma

yor importancia económica y social. 
e) ana1izar las investigaciones precedentes 
f) investiear las ·alternativas posibles para 1a oreaniz~ 

ci6n ~ocia1 y_ productiva · 
1.2. Detección y se1ecci6n de comunidades en zonas com-
pactas. Se util.izan 1os criterios de ord.enamiento f;ect2 
ria1 y poblacional. 
1.3. Investigación documental comw1itaria. Estudio de _ 
1a distribución territorial., acompañada de recorrido f! 
sico previo 

2.- 7nvestigación participativa. Los pasos seguidos en esta 
·etapa se conciben como una constante generaci6n de cono
cimientos a través de ··una actitud investiga ti va siempre_ 
nueva. 
2.1. Inserci6n y primeros contactos con 1os .~CoJDunidades. 
Establece w1a re1aci6n inrormal a fin de conocer los er.!! 
poe que intecran lo. co.nunillad 
2. 2. Primeros contactos con autoridades fox·ma1es e infor 
ma1es. Según la conveniencia cel. rolaci,..no.miento se e~ 
ponen 1as razones y programa d€l promotor 
2.3. Convocaci6n y rc-ali:.:o.ci6n de la(e) nc&mblen(s) com_!! 
nitaria(e). Convocada por las o.utoric"?:i.des por modio de 
1os medios trndicionnlen: 
- se í'oronu1an las noccciunocs ecnticlns o. partir de su r~ 
t'1exión y .)crorquizo.ci6n, y oc cmtableco el. c_ompromiso _ 
de occi~n colectiva 
- ~e íor:u"\ el núclc·.:> !:,t-llerndor con 1ttP pr.-rnonas elccidus 
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y so exp1icitan GWl runcionca como erupo de estudio y de 
dinomización oe la investicaci6n a radios rnós omplio~ de 
1a vida de su comunidad 
2.4. Encucota. Renliznda. de manera po.rticipntivn (comu
nicla.d e invE:a tigo.dor promotor) ubica a lo. rca1ido.ü co1:io_ 
e1 objeto de eatudio 
2. 4.1. Formulación de l.a encuesta. Con .la oricn to.ci6n y 
apoyo del aeen te externo, e1 nuclco eencri•.C:or utiliza pa 
ra su elaboración 1os propios medios y 1~nguaje a su a! 
canee 
2.4.2. Pormulaci6n de las comusioncs para rec~baci6n de 
información. Se convoca a 1a comunidad y se integra..~ 
grupos para capacitación en el. manejo de l.a encuesta 
2. 4. J. Fase de 1evanta.miento • El. núcl.eo e;enerador di Ge-· 
ña e1 recorrido oe aplicaci6n 
2.4.4. Concentración y tabulación de informaci6n. Trnb~ 
jo de clasificación entre núcl.eo, comisiones e invc~tic;::i.
dor 
2.4.5. Evaluaci6n e interpretación de la informaci6n. 
Revisada en sus aspectos cualitativos y cuontitativos,o; 
anotan las reflexiones en torno a Au imnect~ Pn el núcl~ 
generador y se prepara su socializaci6~ didáct:ica a toda 
1a comunidad 
2.4.6. Socia1izaci6n de ia informaci6n. Se puede invi-
tar a lQ interpretación y socia1izaci6n de la in!ormaci6n 
a otros grupos comunitarios constituidos, y con l.a uti1~ 
zaci6n de t~cnicas accesibles se pueden pre~eer dos eta
pas: 
- extensiva; con 1a utilizaci6n de carteles, fotomurales, 
sociodramas, etc. 
- intensiva; a trav~s de 1a asamb1ea comunitaria u otr~s 
reWliones, y apo~ando sü análisis con otros medios tales 
como audiovisu~les, din.-~wicas de grupo, etc. 
2.4.7. Detección y selección de alternativas. Reuniones 
entre núc1eo generador e investigad.,,r promotor 

).- Formulación ae prot;ro.mas de acción il'l!'lediata, y rescate_ 
de la eünc~ci6n inf'ormnl en 1os procesos prouuctivo, hi.:!, 
t6rico cultural y ücmoeráfico social 
3.1. Forn1ulc..ción do procrn.JlEtS dtt ucciún iruueui~ ta. La _ 
comunideul con.fin uu1a en :;"Í miornn y c~ta.'\ rnotl va da pnra 1.2, 
erfl.r cu ohj~tivo, ncceei tanc.lo::Je convc·uir el. compromiso 
de nuevos ~ubgrupoa co111w1i tnrios 
3.1.l. Est•.uJio ue !"octi bil.icnó técnico.. So rcco1nicnco. 



contactar con ~nstitucionca ce~ccia1iznueo nl rcopecto,_ 
haciendo o e E:ll baso a. la3 oprcciacionca cou1uni tario.s de-
tectados en 1a iu~e de iu cncucata 
3.1.2. Evaluaci6n técnica del crédito 
3.1. 3. For.nulaci6n del. proyecto. t•úcleo eencrador, téc
nicos e investLgador promotor formu1an y proponen el. pr2 

. yecto a la éomunidad para que 1:·u asmnbl.·ca. defina las c2 
misiones y procedimientos de ccstión, capacitaci6n y or-
gunización . 
3.1.4. Ejecución del proyecto. Las actividades p~ra 1a 
consecución de1 programa de acción inrnodia.ta deben ser 
participativas en clif"erentes nivel.es entre productores , 
t6cnicoo y equLpo promotor 
).2. Rescate de los conocimientos inform~les de 1os tres 
procesos.(se realiza de ruaneru Fimu.l.tánea al. 9tmto 3.1.) 
3.2.1. Rescate de la educación in:for1nal. del. proceso pr2 
ductivo. · El. qué y cómo ae produce (elaborar un texto 
con imágen y palabras propias de 1a comunidad) 
3.2.1.1. Descripción y conceptualización de eus re1acio
ne~ socia1es en l.a producción 

.3.2.1.2. Descripci6n. y conceptualización de1 proceso de_ 
trabajo 
3.2.2. Rescate de1 proceso histórico. Imprimir e1 testi 
monio histórico oral. de la comunidad 
3.2.3. Rescate del. proceso culture.]. ca.mposino. Hecabar_ 
y revertir de manera participativa, nlástica y didáctica 
sus danzas, ritos, tradiciones, arte~anins, costumbres ••• 
3.2.4. Rescate de l.oo conocimientos ini"or::ial.es que poseen 
acerca de la naturaleza y sus fenómenos 
).2.5. Resco.te de los conocimientos i:ii"or.1:a1cs sobre: vi, 
vienda, salud, acceso a bienes de consumo, vestido y ..__ 
biene!"tRr 
3.2.6. Sistematización y social.izaci6n de l.os conoci:nien 
tos inf'or:nal.es 

4.- Integración de los tres pro ce!:= o~ en el 11i. vel. reeional, a 
trav6s de los conocimientos in:f'or:m:=1.les y los f'ormal.es ~n 
confrontoci6n. Tanto en ciencino cocinlcs como natura--
1es, se recurre a especial.istas co~ experiencia en el. m~ 
dio rural 

5.- Vincu1nción de loz procenos productivos (le laa Ol\'!é!nizo.
cioncs en un n.i vcl re~ional.. Se r.:>nlize. ·en· la intc.~ro.-
c16n vertical de divorzo~ procezos d~ tr~L~j6 (ucrícol.a, 
pocu~rio, r'!croi.nt.~H:Jtrinl), y en ua nivc;t. h.ori:.!ont::tl. en 



... 

cuanto a la organización social 
·5.1. Proyecci6n de las líneas de organización regionals 
a) eµ ·el. proceso productivo 
b) en la intcrpretaci6u del. proceso hist6rico regional 
e) en el proceso demogrdfico social 
d) en el nnáliais del beneficio aocial 
e) en el. aumento de la c~lidad de vida 
5.2. Encucntos pcri6dicos de educación 'no formal 
5.3. Separaci6n paulatina del pro~otor investigador. Su 
pnrticipaci6n va pasando del. nivel intensivo hacia el. _ 
discontínuo y a.L esporádico.hasta llegar al.a separaci6n 
total 

Guía del Promotor. 

En este do'cumentos se hacen importantes aportes sobre linea
mientos básicos que orientan al equipo promotor en la aplic~ 
ción metodolóaic_a, y están contenidos en seis apartados: 

i. Investigaci6n docUlllenta1. 
Nunca debe de considerarse concluida esta fase, ya que contí 

_nuamente permite al equipo promotor ubicar 1a dimensión del: 
movimiento comunitario y sus formas de participaci6n en ella. 
La u~ilización de las fuentes,·ya sean institucionales o no, 
deben manejarse en fu..'lción de un análisi·s de la si tuaci6n so 
cioecon6mica y política de las comunidades, para estar en po 
sibi1idades de conocer, la prob1e~ática y proponer alternati
vas de 'sóluci6n viables, inicial.mente desde 1a insta.'lcia de 
1a producci6n . 
2. Detección :r se1ecci6n.de co4llunidades en zonas compactadas. 
Integradas.~ por la co1npartici6n de un espació geográfico y/o_ 
una problemática similares, pueden establecerse para la ope
ración más de una zona, siempre y cuando las dificu.lt~des de 
interre1aci6n ~arezcan ser las menos ~osibles: 
- ·ei carácter de 1a integraci6n regiona1 se definirá por 1a 
capacidad actual y el potencial de la estructura productiva 
- el. carácter de 1os conflictos en la estructura de poder d~ 
~inirá los recursos y las características de atención que un 
proyecto socialmente mayoritario implique 
- e1 erndo do penetración de formas de producción ajenas a _ 
l.a tradicional, provocan una desintceración cor17:1mi tnria que_ 
puedo llcc~r a·impcdir la inci~encia dc1 proyecto 
- 1os recursoo humanos y ma.toria1cs del. equipo promotor y de 



1as institucionoa, no dcbon ~cr rebasados por lno demandan do 
poblaciones cxceBivamente c;rnndcs (se rocomiondan cou1unidt:ldee 
en el. rango do l 500 a 2 000 habi tantos) 
·3. I:nsero16n en 1aa comunidades. 
Se establece un compromiso conjunto con las autoridades para 
apoyar el trabajo comunitario en la línea de sus propine de
mandas. Independientemente do 1as características de las a~ 
toridades formales, conviene lograr su colaboración para po
der efectuar diversos trá.Ulites necesarios al mo~ento de la e 
jecuci6n dei proyecto. · -
No conviene tomar decisiones apresuradas o con escaza parti
cipaci6n , que puedan resu1tar en bene~icio de sólo algunos_ 
cuantos. Se debe procurar instrumentar mecanismoo que abran 
espacios a la crítica. 
La ~ormaci6n del núcleo generador, compuesto entre 9 y 15 ill 
tegrantes, buscará incluir a los agentes más interesados en_ 
el desarrollo de su localidad. E1 papel del proraotor se ill 
tensificará para lograr una mayor motivación de1 núc1eo ge~ 
rador, el. cual. más adelante deberá ir cubriendo otras funci~ 
nes de 1a promoción _ 
4. rnvestieaci6n partici~ativa. 
Se propone e1 trabajo del núcleo generador en torno a 1a en
cuesta de necesidades - recursos, desde su elaboración hasta 
1a sistematización, asumiendo _con el1o ur..a responsabilidad _ 
en e1 desarrollo de las capacidades de sus propios co.npañe-
ros en todo el. proceso investigat~vo 
5. Pormu1ación de proera.mas de acci6n inmediata y rescate de 
1a educaci6n informal. -
Oon el objeto de facilitar 1os trámites propios de 1os pro-
yectos productivos se suguieren los procedimientos mismos u
ti1izados en al&W'lL\S agencias de desarrollo. _ 
Se requi.ere de gran creatividad para impulsar las activida-~ 
des que en l.o particu1ar requiere el programa, según su ubi
cación dentro de alguno de los tres procesos manejados como_ 
eje. · Se considera de uti1idad 1as comisiones rotativas que_ 
faciliten la participación eeneral, condición del proceso de 
aprendizaje. ~e requiere ubicar correctamente 1a necesidad_ 
sentid~ .dentro del. contexto elobnl. de 1a vida comunitaria y 
de 1o. es true tura social. más wnpl.ia. 
La revaloraci6n del conocimiento cnmpesino, rea1izadn por 
e11os mismos, deberá encontrar s1.1 justo lue;ar en la. es:fera 
del conocirnif?nto. La motivnci6n, exposición y a.náli~ds que_ 
se ceneren en los encuentros de o0ucaci6n no fon~al, prctc~ 
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den a la aprop1aci6n del método científico de1 conocimiento_ 
en manos de1 crunposin.ado, eiendo funürunental. para e11.o e1 s~ 

.guimicnto e implemontnci6n de 1oa roeul.tndos obtenidos 
6. Intogrnc16n de 1.os tres procesos. 
Con pocoa avancos al. reopecto, se con%3idera que lo:i encuen-
tros de educación aumentarán 1.a capacidad d~i adul.to rural. _ 
en el entendimiento, manejo y trans~ormaci6n de su rcal.idad, 
y que visl.umbrarán en 1a organizaci6n el. ~actor el.ave para 
el1o. 
La condici6n de 1.a participaci6n dentro del. trabajo es 1.a 
constante que, independientemente del. progra:na centra1 aten
dido, permite la compartición con otras comunidades de proc~ 
sos de análisis y_de orgnnizaoi6n simi1ares. 
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CAPITULO ~· 
EL EQUIPO DE TRADAJO. 

11 

1 

• 1 

· E1 rof que juegnn los dircrcntes elementos llwnanos implico.dos 

en el desa~rollo del trabajo, ya sea de manera directa o indirect~ 
! 

se interac~iona con el resto do los elementos internos y externos_ 

~el espaci~ en que se opera, según el esquema de a.ndl.isis de meto-
. 1 

dologías d~ proyectos de educación no formal de Latapí-Cadena ya -
1, 

re~erido en el capítul.o ariterior.(1) 
1 

1 . 

· Conside~ando el trabaj? promovido ·dentro de su propia intencion 

nalidad ed~cativa no formal y a partir de la reviEiÓn de l.a dinámi 

ca de 1a ex~eriencia concreta, creo que los factores contextuales_ 

.siempre coz4ievan la posibilidad de influir en la metodología, pu

diendo prodkcir acercamie~tos o distanciamientoz ·entre el discurso 
1 

1 

7 la prácti~a. La forma de la construcción metodológica hace a --
1 

nuestro parecer un nuevo aporte al esquema de Latap!, en el senti- · 

do de que 1J producción y ejercicio. de la metodología es una va~ 
r~ante,o el.Jmento más dentro de1 fen6meno ge~era1 de ia promoci&n_ 

educativa.-~ontenidos,conocimientos,concepciones,habi1idadcs o va:_ 

1ores que s~I quieran difundir o ref'orzar-. 01.er~~ es que ·en los -

p1antetu!li.ent
1

os t-;::órico ideo16sicos y práctico e.C'ectivos del. trab&.

jo es en do9de habrá que detectar la. constitución mctodol.óc;ica de_ 

un proyecto,¡ pero son también el.los elementos que operan en la re~ 
1 • 

1idad contexfual amplia. La metodología es parte dinámica de la -

realidad, de\l.a red social, y está to.mbién codetcrminuda por los 
1 

:factores hwna1'1os y material.eo del espacio en que ::e instruiuenta. 
. !I • 

La metodología. es entonces a1go modif"icable por los :factores 
1 

contextut\lcs 1 y es tu.nbién una parto actunut¡_; en dicho contexto, c~ 

l.·nc1°d•'"'llCl.0 ..l dº .r • -~ h t 1 t b 1 ya _ .... l.,¡. rencnciaua oo re o ros e caicn on re o.na e cn¡,a.--
• 1 

1 
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. ci.o de 1a cola. coridición 'cociocduco.tiva comunitaria. 

. El equipo de trabajo de PREDEPAO es a mi parecer una parte act~ 

va y pcnoante de un plan de tran::i.forrnaci6n, como e1 f'actor huma.no_ 

en proceso que ovo1uciona. su capacidad de incidencia -y de conztrll.9, 

cicSn mctodol.óeico.- en rcl.o.c.ión a W1a realidad dj.námicn, y es 61 1a 

instancia mouiadora .f"u."ldamentu1 entre l.o concreto y 1o. idea. l:."'l. -

análisis de 1ns condiciones contextual.es y su relación con los in

'tei .. eses y f"orma.s de incidir de la operación aól.o pueden ser Gencr!!:_ 

dos por 1a participación que l.os agentes comunitarios, institucio

nal.es y pr~uociona1es dezarroll.en dentro de dicho proceso sociaJ.. 

El equipo promotor que tiene como referente o tarea a los e1e-

mento3 de 1a realidad se explica en e1l.a misma 7 define entonces -

de una rnanera más precisa· su estruc·tura 'teórica, su f'orma or&ánics, 

eua políticas, alianzas,·proeramas, objetivos, proceüimiE'.ntos y ts 

do cuanto signifique ca.nnl. y rccur.:.o pura el. l. :>Cr\l de sus co¡11eti....;

doa. 

De ta1 manera, 1a práctica del. equipo externo -promotor directo 

e institución- no puade ser ~an mecánica como que responda a l.os -

requeri~ientos de una metodolog~a y de una realidad social. de u.."'lB._ 

manera tota1, sino que se codetor~ina dentro de una realidad g1o-

ba1. Vemos, por ejemp1o, que 1a bdsqueda de financi~niento para -

garantizar l.a 1:;)er&:ianencia del. equipo provocó en campo una f"al.ta de 

atención en el Coecillo que no pudo ser controlada posterior;:iente, 

aunándose a:la prob1eruática de 1os productores invol.ucrados en e1_ 

conflicto por la pososión de1 tanque enfriador de la cooperativa. 

Xma¿;inanuo ~"la. tria."lgul.ación entre realidad, rnetodol.og:!a y equ!_ 

po de trabajo en la que cn<.1n elc:ncnto a¡>oya e inter,ue<lia l.o. O.efin~ 

ci6n. C::.cl. otro, p.:>~o;.ioo cntenucr UJ't doul.e rol u.e· la. opt:.•.r·aci6n nel. -

equipo: ¡)U.e :ir·:>:aoción dircc ta. y 2) de .Cormul.o.ci6n. te.Sri ca. k;l es-



·pncio de1 equipo üébc entonces ecncrnr lo.s cond.icionco rná.s propi-

cias pnra que e1 U6ente inüividua.1 lleve y traica·ai seno de la di . . -
ndm~ca colectiva del. equipo de trabajo cus expcriencino concreta3_ 

y apoyar, consecuentemente, la conf'orma.ci6n del. equipo. 

V.1. HISTORIA Y OilGAUIZ/\.CION DEL EQtTI..PO DE TRABAJO. 

Los oríeencs del. equipo se sitúan a final.es de 19161 cuando _ 
1 cuatro elementos de un grupo juvenil. de reflexi6n y religiosa que_ 

recientemente han terminado oue estudios pro:fesionales co.nienza11 a 

vislumbrar un compromiso inmediato con la el.ase campesina medionte 

su 1nserci6n en el medio rura1. Se suman a este proceso preparat~ 

rio una pareja de exre1ig~osos; un sacercote y tres laicos reside~ 

tes en la ciudad de León, Gto. as! como cuatro religiosas del est~ 

do. 

El. equipo, denominado Servicios Educativos Rurales, depura a 

sus integrantes en el camino de urlificación .teórica que antecede -

n1 establecimiento conjunto en una. zona eeoeráfica de trabajo y de 

resol.uci6n .al problema de acceso a fuentes de trabajo reinwi.erado 

para. su manutención, buscándose sobre e1 particular aque11as que 

· d·entro de una contrataci6n individual carantizaran 1a oportwU.dad_ 

de una operación conjunta en ca1npo. La negaci6n de 1a Diócesis p_ 

1a participación de las rel.iciosas y su consecuente ~al.ida provocó 

una. mayor diferenciación cobre la concepción de la ideol.og!a y la_ 

autoriünd y 1a división entre 100 foráneos y e1 erupo da Lc6n, pe~ 

manecicndo en el. equipo so1amente los primeros. 

Una de lns ideas lnicialeo del. crupo era. el pocler co111po.rtir de_ 

a1~una 1nanera una vivencia cJ.·ioti<:ina, t.:nt~nciiéaü.;,ze. a la co1nw1id~tl 

de 1nicoo co.uo un'e:Jtilo de vidn.'cn el que v.ivlr. jw1to::.:, co.npurtir 
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.los bienes, 1a ornc16n, la educaci&n de 1os hijós, ln búsqueda de_ 

la soéicdnd oin clnsea y de ia conciencia campesino. siL'lliricaaen _ 

ou opcicSn por loa pobres. .Aunque ello no i"uo materialmente pooi-

ble del todo e{ ecncr6 un problema inicial de demarc~ci6n entro 
I 

los limites del. equipo y la comunidad, conflicto que contínun.mente 

provoc6 choques personales entre los individuos (más aún a la l.le

aada de los hijos y la toma de posiciones en 1a rclaci6n con les -

· dos parejas existentes). 

A principios de la segunda mitad del año de 1973 se logra eDtruS 

-turar e1 trabajo deseado en ca.mpo en torno .a lo. contre:ttación de 

1os a~entes por parte de la recién formada Central. de Servicios de 

Guan.ajuato de la FW1daci6n blexicana para el. Des:;i.rrollo Rural. (F.m. 

D.R.), no1nbrándose como gerente de 1a misma al. exrel.igioso oel e-

quipo. 

Aunque en los capítulos anteriores ya se ha hecho re.ferencia a_ 

ciertas i'ormaa de participación de la parte pro;oociona.l. en l.a ope

ración del traba.jo y la corformación metodo1Ógica, pero resulta i~ 

portante hacer ·explícitas aJ.gunas condiciones de su·estructuraci6n. 

Al ingreso a la l<"'undación 1.1exicana loa inteera.ntes c1e1 equipo -

no reciben lineamiento te6rico ni operativo algw10 salyo el. organi 

grama y a1gunas l'OlÍticas general.es de la insti tuci6n. :(orc;ano pri

vado de desa.rro1lo); inismos que debido a la condicicSn ad.uiniotrati 

va y de vínc\1.1o con 1os cmpreoc.rios 1eoncsea ¡>or po.rte ccl Gerente, 

7 a 1a vez coordinador general del. equipo, así como a la confusi6n 

entre equipo de trabo.jo y comunidad criotin.na, generan deode eJ. i

ni.cio ideas diferentes sobre el que~acer proillocional. que 1oás adel.:::! 

te provoca1·án l.a. cs~ioión dol equipo y la :C'ornm.ci6n de 1a. nsocia-

ción civil. de Prornoción :Cducalii\'a y Dcsorrullo Populur-(PU~DEPAC)_ 

en agosto da 1~31. 
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A partir do 1a lleendn de los primeros dos n~cntes a 1a zona en 
... 

61ciombrc de l.977 y hasta el rQ0111cnto dé la oeparacicSn con .Cineo do 

replicac16n meto<lol.6eica. exnctnmente cinco nñoo ücopuéa, :::;on 20 los 

aecn~es purticipnntea que pncan °¡Jor el equipo, con un promedio ele_ 

estancia de 22 meses y una edad superior a 1os 30 años en solnmcn

te 4 casos. 

La composici6n del. equipo hasta. diciembre de 1982, es 1a ~iguc!!, 

te: 

LLEGADA 

• dic.77 

• inar.78 

• may.78 

• ae;o.78 

• sept.83 

• oct.79 

• feb.80 

• f'eb.80 

• nov.80 

• dic.80 

• ene.81 

OBSEUVAC IONES 

pareja de exre1igiosos. El. real.iza 
funciones de adm.inistraci6n 

politóloga con alguna experiencia en 
el campo 

r.t. v.z. con e~periencia en INCA Rura1 • 

estudios cocercin1es. con funciones_ 
de secretar:!a . 

pareja de laicos: ingeniero electro
mecánico sin experiencia y pedagoga_ 
~on mínima ~xperiencia rural 

economista con experiencia tiniversi
taria y rural. 

dos secretarias sin experiencia 

dos maestras nor.aa1ietas sin expe.de!l 
cia promocional. 

Lic. en Derecho, sin experiencia 

exreligiosa, po1it61oga. con experie!l 
cia en trabajo más de tipo aeisten-
cial. 

esLudios de secundaria y experiencia 
con ~rupos juveni1cs y de it;1esia. 

SALIDA 

ago.81. (pcrm!! 
necen en l.a 
F.lJ.D.U.) 

abr.78 

dic.82 (repli 
cación) 

continu6 {se_ 
:Lntegra a pr2 
mocicSn, ene.83) 

continúan 

sept.80 

jul.80 y abr.81 

f"eb.81 y la -
otra continúa 

jul.81 

continu6 

continu6 (en 
. · ju1 • 81 se in:

t ecró a la z2 
n·a) 
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co1'1tin6a.) 

• ene.81 

• ago.81 

• Ccb.82 

• oct.82 

• oct.82 

.. 

agr6nomo con trabnjo previo en oren
nizacioncs po1íticas 

·agr6nomo con experiencia. do trabajo_ 
universitario 

estudios 1atinonmcricttnoe, sin exp~-
riencia promocionn1 t 

preparatoria. ?rliembro de la comwiidad 
campesina 

contadora sin experiencia de campo 

may.81 

continuó 

clic.82 (rep1.!, 
caci6n) 

continuó 

continuó 

Los datos mínimos de identi:f'ica.ci6n nos sefio.1an un equipo jóven, 

con una. form~ci6n académica superior aunque con esca~a experiencia 

promociona1 y menos aún en e1 campo de 1o agr&rio, 10 agr!co1a y _ 
-

1o educativo. Los índices de rotación de person~l no nos parecen_ 

elovadoa, observándose eri todos el1os una 1ibre y responsable rea-

1ización de sus actividades. 

Todos los agentes del equipo son promotores investieadores con_ 

funciones de apoyo metodo16gico a gestiones,· capacitación y organi, 

zación comunitarias para 1a atención a sus necesidades, encaminan

do 1a operación en 1as líneas estratégicas propuestas por e1 equi~ 

po a 1a vez que realizan trabajos de sistematizaci6n y análisis~ _ 

Las características ~·cnera1es que ubican e1 papel. de1 promotor,: 

son: 

• Se S1J8iere que sean personac que no conf1ictúen o entorpezcan -
con conuuctns o actitudes err6ne&s la organización inL~rna del cqui 
po y dc1 trnbujo mis.no, sin intentar con el.1.o \.ma coi:lprcnción zcu
dopsico1ó~ica do1 individuo. 

• Sin ~or expertos en ciencias sociales se debo procurar \.tna. pro-
t;resi va to:na. de co:1cicncia. rcopocto a 1o.s !"or;:1113 de 1a 1.rétn::; .formc.
ción socia1, no llttsta.ndo la buen~ vo1\.mto.u a1 re= pee to • 

• Ho. en nocecario S\Jr 'todóloeon' en relación a lo. prob1en:á tica _ 



crunpcoina oino ca~n1izndoroa de la oreanización. 

• Tener m~üurcz y üecioión de colaborar en proycctoo popul.arcs de_ 
wia manera comproiactida.. 

• •.rcncr como rcrercnte funda.mental. la rcali<lo.d socia1 n tro.nzí"or-
mar y propiciar en to1no a el1a ~1 desarro1l.o de 1o~ individuos, y 
no a 1a inveraa. 

1., • Una experiencia. mínima en e1 trabajo popu1ar oo conveniente para. 
comprender md.s f"acilmcnte la.::J condiciones de la cul.tura cnmpctdna. 

Sin aer cotos todos 1oa cri terioG prác·ticoD de.finiclos en la 1!nea_ 

de operacic5n concre·ta del. equipo, ni debiendo tampoco .ccr entendí~ 

dos como un condicionamiento estricto para poder colaborar en un 

trA.bajo promocional, se ci~ce que l.a propia :f'ormeLci6n y los nexos 

llacia el exterior son los principales facili tadore3 de la promoción; 

no siendo el promotor quien realiza todo sino más bien quien obze~ 

va la continuidad en las acciones e1nprendidas. 

Ref"iriéndose al papel.del investignüor cooo intelectual orgáni

co en un proceso de Investigación-Acción, Anton de 3chutter (2) ci 

~a de Fal.s Borda las siguientes caracter!sticas que se habrán de _ 

cwnplir: compromiso, antidogmatismo, devolución sistemática de la_ 

~nvestigación, equilibrio entre ref"lexi6n y acción y, uso de técni 

cae dialógicas e instrumentos modestos. Podeanos añadir que dentro 

del elemento '~quipo de trabajo' en el desarrollo de un proyecto,_ 

se reune in:f'or~ación acerca de las características personal.es de _ 

1os agentes, sus rormas de relacionruniento, procedencia social, m2 

tivación y todo aquel.lo qua permita detectar raci1itndoroo u obstB 

culos para. su operación 1uetodol.6gi.ca como equipo promotor. 

De ma.nera paralela a las runciones de compo de cncla. agente y b~ 

jo la decisión exclusiva de la n&nmblea, se estructura un or~ani--

8rama de trabajo que resalta ciertus recponsabil.idnucs de algunos_ 

aücntcs para enr~nti~ar un mejor üo;ompcflo del trab~jó cenornl. 

L=is coinioionco í'or10::-..dns para ello, sonc 



En 1931. Una ccrcncin que coordina ~inanzas y' reuniones; una coo~ 
dinación gcncra1 de proycctoo, que diric:e tambi~n 1no cucctionco ..2. 

ducntivas y; un rcoponoab1c de 1~ cccrctnría. 

En 1982. Exiotcn cuatro coordinaciones: ecncra1, interna, de ndmi 
nintro.ci6n y, de finanzas: a la vez que oc roo.liza un trabo.jo colc_g, 
tivo de sistematización. 

En 1933. Un. coordillhü.or general; un coorüiriz.tlo.r por progr:,rJa ( pa
ra cada \>.llO de 1os tres proceoos) y; cinco coorüin~.doreo :::t.s para_ 
e1 preescolar, awninistración y fi~~nzus, rc1ncione3 exterior~o y 
f"inanciamiento, estudio y, relaciones iní'or1aalcs. En este año se -
establece también de una ;:¡~:mera muy definida. una nu.eva política iñ 
terna respecto a ieualdad de sa1arios, uso de viéticos, apoyos ~i= 
na:ocieros, vacaciones y control. de vehícuJ.os pa.ro. un mejor ue=:cmp.2, 
fio de las f\~~cionc~ correspondientes. 

El aspecto orgánico forme.l. de l.a estructura.ci6n del equipo rC-=-u!, 

ta secW'ldario rospecto a la línea de participaci6n del ~actor hum~ 

no en e1 desempeilo del tr&.bajo e tanto del. equipo directo co:no <le 

1ns instituciones con :las que se conviene y üe 1os productoreo co

munitarios), au11que sí es necesario que exista pero que ta:nbién se 

adecúe para nrticuJ..ar la m&.rcha del ej~rcicio evolu·t;.ivo de la pro-

'moci6n. El paso a formas de autoridad efectivas cada vez más ho~i 

zonta1es en e1 iun.cionamient.o del. equipo no son gratui t:.ls ni tD.n 

só1o debidos a 1a bue11.a vo1untad, sino una condició.n <.1.e posibi1i-

dad que crece con la conciencia y 1a responsabilidad de1 ejercicio 

de 1a praxis de 1a transformaci6n socia1. 

Puede decirse que aunque 1a marcha en. 1a con!:> trucción rnetodoló

eicn se rea~iza en el. conjunto dc1 equipo, cl.1o. no ~e comparte a _ 

Wl nivel. simi1ar entre suo intecruntes debido a. que con difcrcll'lics 

1ns hn.biJ.idaclcs, intereoco • expccto ti vao • co.pnci.dncJco de 1oc indi

viduos y, o. que nu práctica pro.nocional se vive de muncra. pcr~on::il 

en la p~rticu1nr c:(pcri.:incia coti<.li8.no. que cnda quien eencro. Cl'l el 

trato con lo~ hal>i tri_ . .ntcz de l~ COinLU'litln.d ca que rndica y CC'm loo 

quo t1·al.iaja. (3) ::iin ser el. f·.mcionuiaicnto t1cl. proyocto w1 ;aoc:.!ni-
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co re~lejo de lao ipdividwilid~dea s! ae awian a dichas diferencia.a 

100 contnctoo que tanto nl. interior como al exterior de l.a zona e:¿_ 

tabloccn 1os promotores, en copecial aquc11oa que real.izan comioi.2. 

nes hacia el ·extorior con :fines de gesti6n instituciúnal. 

La documentación acerca de corrientes invcstic;ative.s d~ tipo pf"l: 

ticipativo llcea al equipo debido a la motivcci6n perDon-~l del ve

terinario, mismo que debido a sus :funciones en el. exterior ze le -

í"ncilita un panorama mdo o.mpl.io de interprctaci6n U.el :rcnó111eno prE, 

rnocional., l.o que paul.ntinamente le va distanciando tnnto de la zo

na como de l.os nivel.ea de co111prenoi6n üel. resto c1cl. e'!uipo, el. cuol 

se aglutina en torno a de:f"iniciones más pra.eináticao que expl.ico.n 

sobre la marcha cus formas üe vincu1ación con los campe3inos a:::.í 

co:no los alcances posibles ele su quehacer propu1sor. Los choques_ 

consecuentes entre lo des~abl.e y lo posible en el plnn-teoJuiento mJl 

todoló~ico no se asu:nen plenamente en 1os mementos c1aves de 1B e

la.bora.ción documental. (real.izada generalmente s6lo con iiniJs de in 

-1"or1oe a 1as instituciones) debido a. que el l.encu.o.je :r la tendencia 

de los p1anteamientos se real.izan l.a.s 1wis de ins veces por 1os mi.§. 

mos age11tes más teóricos y diplomáticos del. eqnipo que contactan 

hacia el exterior. 

Es importante deotacar hio"oteticamente qÚe el. individuo puede 
~ -

superar l.os límites de la conciencia posible del grupo, rnani:resta,a 

dose en la ca:;iaciaad pro;aociona.l. y en l.a gestación del método wla_ 

amp11a a;ama de partici:,>aciones en sus integran·tes que van de las _ 

activas, responsab1cs y críticas hacia las prepotentes y pasivas,_ 

y en las que calln individuo impacta de rue.neras diferentes a1 resto 

dol grupo y propicia 1a con~trucción de determinados esp3cios co-

lecti vo:3 üa trubaj..:> y ue uisclu:ión teó1·ica. 

El CGflttC:ua teJrico .lnicinl. con:.:;truí<lo ba.oicuu1cntc por el veter,! 
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nnrio junto don 100,.0.poyos. de dcotacadao pcroona.s do1 medio cGucc.

tivo y del nnáliois social latinoamericano, Don udoptaclos por el ~ 

quipo n la manera po.rticu1ar de cada intecrD.nte y buscando su con

t:Cnua trnclucci6n a la experiencia cotidiana. (la siotematiza.ción c2 

1cctiva de1 traba.jo a finales de 1932 modi~ica ya de ~.nera inici~ 

esta condición). Para ello, la reestructuración. del. cqui!"o, de~~ 

zonas y carenG de trabajo, ruodal.idades de eva1uo.ci6n y estudio pe

riódico avanzan hacia formas de refl.exión y aná1í::lis más horizont~ 

1es. El espacio más adecuado para 1a apro~iaci6n colectiva de las 

ideas (~ue continúan siendo a diferentes nivel.es, pero al menos ya 

no tan JOarcaüoo en la mayoría de los inteerantes) se expresa luceo 

de la ruptura c9n la Fundación li:iexicana, conformandose entonceo un 

equipo :for.uml y operativarncn"te rnás de acuerdo e. lo que cree conve

niente y ya no a expensas de 1o que de wo.nera c1irec·ta señalan los_ 

1ineamientos de otras orgñnizaciones. 

La contrataci6n del aacnte promotor co1::io miembro de U.."la insti t_!:! 

.ci6n es radica1mente distinto en l~s posibi1idatles de necociación_ 

que se establecen ya posteriormente como una·asociación civil, que 

contrata sus servicios pero centro de 1os m&r8enes d_e opcra.ci6n _ 

convenientes y con las instituciones apropiadas con que el equipo_ 

de~ine 1os alcances de su trabajo. 

En 1a. operacicSn del. equipo observamos por un l.o.do 1o.n í'or1=it:is de 

capacitación interna, del ine;reso y desempeílo de loo promotores y, 

por el otro, los contactos institucionales que se establecen. 

Respecto a 1a capacito.ció~ oe puede notur ya en 1931 que óesde_ 

e1 momento de inereso, el eo1ici t~nte particip.o~ en t1n !'J.nn de c;;i.p!!, 

citación por parte del equipo en base a un método dio16ctico e.le 

teor!a.-ncci6n; consistente en un uiúlogo inicial con lo. coorc3iun-

c16n y con el cqnipo on pleno para o.l>or<lnr aountoo üo rnotivaci6n,_ 



objetivos, metodoloe.:Ca, !unciono.rniento de1 ¡>royecto y revisión bi

b1io~fica, y una u1terior confrontaci6n de ello mediante la asi~ 

no.ci6n d~ ta.reas concretas. 

La cont!nua acci6n capacitadora, para1e1a a1 dcscwpeilo de funcl_g 

nos en terreno, oe expresa de manera mds acabada en el afio de 1982 

cuando se articu1a un proGramn para el desarrollo de las rewiionea 

·de1 equipo y se efectúan de manera ordinaria una. vez a la semana,_ 

abordandose un asunto diferente en cada una de e11as. a como sigue: 

• De trabajo. Sus objetivos generales son; que los actividades que 
se realizan en comunidad se encaminen por la línea táctico-estrat,! 
gica se.f'l.alada; ver que el trabajo se realice eficaz y ciicien·te:ne.a 
te; que se d~ la coordinación, ayuda y apoyo mutuos y; el diseño y 
experimentaci6n del modelo metodo16gico • 

• De teoría del trabajo. Sus objetivos a corto plazo.son; un.ifi-
car criterios respecto al trabajo popu1ar; desarrollar, ampliar y_ 
profundizar la teoría de1 trabajo popular a partir de la organiza
ci6n ca~pesina y; rea1izar un esquema de trabajo comu.'litario que _ 
1es pennita apropiarse a la par del equipo de una.teoría sobre e1_ 
trabajo y 1a comunidad. A largo p1azo, el. objetivo fu."1.damental. es 

• 1a creación de un model.o de edU:caci6n popular, de trabajo popular, 
en donde el campesino se apropie del métouo científico, del. proce
so productivo, del proceso demográfico-social. y del. proceso histó
rico-cu).-tura1 • 

• De anál.isis. Sus objetivos a iargo plazo son; caracterizar la _ 
s~tuación local. regional y estatal., así como la nacional. e inter
nac~ona1 en lo productivo, ideo1Ógic~~Y pol.itico-social, tanto en_ 
1o coyuntural. co~o en 1o estructural y; ver dentro del punto ante
rior la incidencia del. trabajo realizado. A corto pl.ezo sus obje
tivos son; aprender a hacer aná1isis; contar con un a~lisis micr2 
reciono.l y; buscar 1as f"ormas de incidir en lo Jnicro y de contex-
tualizar en lo macro, buoca.ndo la con:for.nación de una con~iencia 
de clase en los p~rticipantcs • 

• De estudio. Sus objetivos a largo plazo son; ampl.iar y profundi 
zar en el. m~todo cientírico y; ndquirir nucvoc conocimicn~oc que -
o.yudon o. comprc:-ldcr .:mis co.bnl.mcnto el tr..'\.bo.jo y la rca1ido.d campe
sina. A corto plazo :JUS objctiVO:J son; ho1uoccnci.:o.r en el c..r!uipo -
1os co:iocimicntos y el U!JO del 1cn~jo y; crear h'Íbito y discip1!, 
no. de estudio. 

·' 
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En e1 o.ño de 19a·3, ubica.do~ en una nucvn dinrunica. de 

tra~ajo más uni~ormce, tendientes a l.a conso1iduci6n de 1ae activ~ 

clades productivas ya. emprendidas, e1 contenido ae 1as rew~ioncs se . ,,, 
modifica hacia 1aa siguientes tom~ticno: teoría do1 cambio oocin1; 

aruíl.isis de 1a probl.emdtica campesina; educaci6n e invcstieo.ci6n y; 

rovisi6n del. trabajo. 

Con cierta independencia de los contenidos de'l.as reuniones, 10 

más re1cvantc de el.l.as e1 el. hecho mismo de su rea1ización Y" ou i!!; 

tenci6n de crear un eq1.li1ibrio entre acci6n y rerl.exión, que propi 

cie una pro•noción IDlis en l.a 1:!nee. del. cambio social. y que cuida _ 

continuamente posibl.es tendencias opera~ivas desviacionistas. De

bemos ubicar que no pocas experienc"ias educativas están debi1mente 

conformadas en su parte teórica y, en coneecuencia,·ias posibil.id~ 

des de aportación y de so_cia1ize.ci6n de sus avances promocional.es_ 

as:! como de l.os 6batácu1os y facil.itadores de l.a operación rcau1tan 

poco c1aros en e1 exterior. 

Por 1o que respecta a l.a relación con instituciones, ~sta se elS, 

presa primeramente coino una a1terna.tiva para el. :Cinn.ncia.ruiento del. 

trabajo, para 1a mo.nutenc16n de 1os promotores y a15U-~os gastos e

lementales de operaci6n tales como viáticos y pape1er!a. 

Aunque sin respuesta concre~a, permanontc~ente el. equipo de tr!! 
• 

bajo se pl.antea 1a idea oe1 autofinanciamiento como 1a condici6n -

6ptima de independencia operativa (4), a 1o que se surua en W'l ini

cio 1a necesidad a l.a optica cnmpeoina su no pertenencia a organos 

gubern.."l.mentales o de corte c:nprcsaria1, que dif"ici1me1-ite si!;ni.fimn 

para 1os productoreG un verdadero interés de apoyo a 1a rcso1uci6n 

de ous· dcmondDs hiot6ricns. 

Lns insti tucioncn contnctc.an~ por el. equipo p~o.uotor directo P.§l 

rn :Cines tlr. ~in ... rinciamicnto Y' apoyo a l.o. ointc•n~,. ti:~nc:t,ón, ron ttun--
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bi.~n parto dol neente externo do la promoci6n. Dejnmoo de1 1ado 

de eGta interpretación a 1as instituciones eestoruo, ccnero.lmcn.te_ 

de tipo of'iciu1, tales como Danrural, .3AIUI, Conacv.po y otrao que .:!l. 

aunque deter:ninantes para la concreción eficaz de los nroycctos de 

acci6n inmediata no jueean parte educativa del nroceso que jWlto _ 

con l.a comuniü~ü BbUine el equipo ele trabajo. 

En la búsqueüa de condiciones ef'ectivao para .. el dc:3cnvol.vi.uien

to d.e1 equipo promotor, los conv~nioe institucional.es han sido por 

la línea educativa del trabajo pretendido y, aunque significan com 

pro~isos en el orden del tiempo y la üocwnent~ción, no expresan en 

la pntctica de campo ni en la ideología :funda1nental de la pro:.noci6n 

obstácu1o en el contacto con las instituciones • 

. El contacto insti tucio?Ía.l se establece las m¡Ís de lo.s veces de_ 

manera directa pare con el equipo de trabajo, y muy rara vez con _ 

la comunidad, aunque se implican también funciones de seguimiento_ 

y su9ervisión de 10.s actividades reportadas por los pro1notor.,s. 

El equipo ~romotor y la instituci6n, como nbcntes externos a la 

comunicad rural y sujetos a la influencia. de la red_ social, expre

san en sus formas de.interacción diferentes niveles de interés en_ 

en cuanto a los pi·oduc·tos prácticos y docu:nent~les esperados¡. ta..'"1-

to en 1o t~cnico como en lo organizativo, educativo, etc.: y que_ 

no pocaa veces so exprecan en los tipos de personalidad de los f'\.J!l 

dt>.,uentales ac:;entes contrn:tantes. Los di.ferentes planos del. la ºº.!!! 
prensión del trabajo se aunan a las expectativas campesinas en lo_ 

irunediato, provocc.ndo particu1nrcs adaptaciones de la construcción 

metodológica de acuerdo a los :fines ele las P"'1·tes. Es decir, que_ 

103 logvos de la mctodoloc!u en construcci6n as! como los productos 

concroto:1 en 13. comuniund, cxprc:·on n los invo1·ucrndos dif'erc11 tes_ 

nivole3 do con~ccuci6n de los objetivos acl proyocto.· 
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Los convenios educativos eotablecidos pucdcn·invoiucrar 1a clo

balidad <lcl proyecto en toda ia zona o solamente a aleuna. cornunida1 

o pr~Brnma do organización productiva particu1ar, oicniíicundo e11:> 

quo ia multiplicnción de proyectos emprendidos puede of'Z"ec~r tain-

bi.6n \tl'l aba.nico de contactaciones insti tucJ.onales. IL~í pucEJ, ele 

rnanera similar a que ee t:estionan 1os trá.ni tes y· apoyos parn los 

pro:¡ectoo específicos (¿or ejemplo, con la 3AruI pttra los r:ozos po.r2. 

ricco, CO.PEVI para la autoconstrucción de lo. vi"."ienda y Chipilo p,g, 

ra el tanque enfriador de leche), se participa con distinto~~ orca

nis1r1os y con di:fercntes di:;:oeccioncs de Wla rnisr.ta institución para_ 

f":l.nes promocionalea varios. 

Cabo mE>ncionar que la rau1 tiplicación de relaciones liccia el ex

terior también provoca U.."'la. _en alt;unos aeentes de1 equipo prof'undi

zaciones di:ferentes en las línca3 de ncción, debido ello tonto o. . 
los requerimientos y dirección de la po1ítica im.~ti tucion~l en cue.:1:.. 

ticSn corno nl tipo de nexos que entre los intecrantes <.iel equipo :ze 

. establecen de acuerdo a la proxim5.dad en sus co1:il.midades a.te1'1<lidas, 

caracteres arí:nes, simpatía, etc •• 

Los principales convejios de trabajo establecidos· por e1 equipo, 

son: 

• D~ aao.'79 a ago. 1 81, con el ProGra.ma Naciol'l3.l Indicativo de In
vetitigaci6n ~aucativa del C.o.~.A.U.y,T • 

• De sept. 1 80 a dic. 1 81, con el Grupo de Estudios para el 2ina.11ci.2:_ 
miento de la Ed~1caci6n (SEP, SYICP y SPP) 

Ya como asociaci6n civil, PREDE;PAC conviene en loe anos de 1932 y_ 

de 1984 con ,u.rerentcs direcciones del Instituto Nacional para la_ 

EducacicSn de l.os AdÚl. tos. Durante 1983 loa éonvenios con la l"W'ld~ 

ción Ford, :fo.cili ton que l.ns ncti vidndcs co:?1m1i tt'.rias se conc1uyru-i. 

Durarttc todo el tie1upo del tro.'Lajo se estnb1ecc.>n tan1bi~n i:r.11or

t~ntes vínculos con dircrcntcc usociacioncc rinancicintco y ~e npo-
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yo técnico del in-t.o·rior y del exterior del pa.:Co; 

Pina1mo11to, oci"¡.a].a.remoa que 103 ncxoo con orGnnicmoo indcpcndiC:U 

tes para ~ines de co1aborución inetodo1óeicu conducen al equipo en_ 

1982 a buocar jw1to con otros pro7ectos y amiGtades que coinciden_ 

en posiciones icleo1ÓBicas, la :f'orznuci6n de una a~.ociaci6n prestad_Q. 

ra. de servicios técnicos y profesj.ona.les a dif'erentes proyec t;os en 

el país. Aunque f'all.ido, este intento expresa una c1nra conciencia. 

de la necesidad de con:fol"!llar una instancia autónoma de capacitación 

y de oricnta.ci6n técnica, que f'ren·i;e a 1a in.epti tud de los organis

mos del ramo viabi1ice l.os proyectos cspocíf'icos crnprcnuidoo. 

Estas observaciones a la eotructuraci6n del equipo no se d~n de 

manera aislada a la co1nprensi6n que _se tiene de los avances opera

~ivos y metodológicos, y pretenden en su seña1l:uni~nto explicar que 

1a integración y f'w1cionamiento del equipo de trabajo no pueden 

ser consideradas como condiciones en sí para 1a.instauración de 1a 

acción promociona1 sino e1elnentos activos de 1a rea1idad con textual.. 

~rascender el carácter pura.mente gestor con que se identifica -

1a promoción instituoiona.1 y 1ograr un acompafiruniento y crecimien

to educativo junto con 1a organización campesina, es Wl proceso d! 
fici1 que sólo se exp1ica y genera en 1a articu1aci6n de ¡os dive~ 

sos actores de1 contexto. 

Debemos destacar que las formas de relacionamiento del equipo 

con la comWl.idad rura1 han sido respetuosas hacia su cultura y or

aa.n:l.~ncicSn propios, aWlr¡uo dAb~mo!l tcuubilin reconocer qu13 1a identi 

f"i.co.ción de 1a com~"'lidc.d es s61o rulis p1ena hacia aquel promotor _ 

que directa y. ootidirummcnte trabo.ja con ell.os nf:iÍ como para con 

los promotores q,ue radican en la COi:tWlic.iad (en a1GU?3 de 1as tres_ 

casas que el equipo ocup~ en l~ zonn). • 

En ouma, t:efi?..l~·.Jooa qn':! el c~ui:10 pro:notor no es una iris tuncia 
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ajena a las :forma~ do la implcmcntacicSn ractodolcS.:;ica, y que aunque 

en nuestro caDo responden a jcSvcnes con W1n for1na.ción prof'enionnl_ 

superior y con una motivuci6n inicia1 de tipo relieioso, ~e hoce -

necesario pro~w1cllzar en el aná1is1a que permita detoctar las ~or

m.e.s de genera1izaci6n de este tipo de movimientoc por parte de los 

agentes mds directa y permanentemente vincul.ad~s a lno condiciones 

de 1a. cowU!litluü ruz·a.l. de nuestros pueb1os; e incluso to.;ubién en d,i 

:fercnte rormas de organizaci6n urbana. y suburbana que como clases_ 

popu1ares experimentan las condiciones de la desigualdad social __ 

de1 sistema dominante. 
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1) · Latap:!., Pab1o y Fo1ix Cadena: "La. cduca.ci6n no formn.l. en !;l6xico. 
Un nn.ó.1iois de su.a mctodo1og!a.s" en REVISTA EDUCJ\.C.ION D.E ADUL-
TOS; INEA; vo1.2 1 4, oct.-dic.'84; pag.26 • 

• 
2) De Schutter, Anton; IHVESTIGACION PAR'rICIPA'l'IVA: UNA OrCION ME-

TODOLOGICA PARA LA EIJUOACION DE ADUL'.ros; CUEFAL; México; l.981. -
(serie: Rctabl.os de Papel. No.3); pa8.l.75. 

3) Con f'ines de l1acer l.a inserci6n comunitaria uíás operativa, l.os_ 
1.ntegrantes del. equipo ro.dicnn en tres comWlida.dcs c1e 1a zona _ 
de trabajo dividiéndose en el.l.as de acuerdo a l.a conveniencia 
de acceso a 13s l.ocal.idades que l.es corresponde·pcrsonsl.mentc _ 
atender. 

4) La a1ternativa· de trabajo de' crunpo de medio tiempo por medio_ 
ti.ernpo de trabajo remunerado, es inval.idada en momentos econ6::n.i · 
ca:nente difícil.es durante l.981 y 82 por l.a mayoría de l.os inte
grantes del. eqú.i.po frente a l.a posibil.idad de que el.l.o obstruye 
ra el. avance del. proyecto. A partir de final.es de l.984, con m~ 
nores cargas de trabajo comunitario, reuniones áe equipo y de _ 
comunidad más esporádicas y une. rr.eyor consolidación de1 tra.bajo, 
pero frente a 1a constante crisis :financier~ d.e 1os equipos pr_g_ 
mociona1es, 1a propuesta es final.mente imp1antada. 

.. 

' 



COHCLUSIONES. .. 

Eo necesario hncer explícito e1 planteamiento de que la coinc!, 

dcncia de· objetivos de la inotnncia comunitaria y promocional exte.!: 

na s61o existe en algunos momentos a 1o 1nrgo de1 trabajo de promo

c~6n, dificu1tWidoae un penna.nonte avance dol tr.a.bnjo global en ro

laci6n a sus propios argumentos metodo16eicos. Aunque la teoría -

del trabajo es elabora.ca en la misma operación por los propios agca 

tes encargados de la promoción directa, observamos que su involuc~ 

miento activo en 1a propulsión de_ la experiencia no poca3 veces le_ 

hace ver que ee avanza en una dirección y ritmo que no es la reali

dad de la evolución del proyecto y sus individuos, y recordamos que 

. al. decir de .1'.larx 'No es 1a conciencia de los hombree la que determi 

na su_ser; por ei contrarió, es su ser social io que deter~ina su -

conci enci.a' • 

La metodología que resu1ta del. largo traba.jo de 4 y 5 an~s, de -

la acci6n de diversas instituciones, de l.a atención aatisf'actoria~•a 
; 

ºdemandas comunitarias y do no pocas frustraciones y conflictos, no 

es entonces sino una moda1idad más de la mmsma promoción emprendida 

y que no oe concreta del todo como un instrumento válido para cn--

fren~ar la problemática pla..~tcada en la región ( 1o cual debe ser -

también obje~o de un aná1isis profundo en su repl~cación en el est~ 

do de Chiapas ). 

El objetivo promocional de acceder a 1a oreonización re~ionai 

campesina no es expresado de manera ciara en sus procedimientos y 

oatratoeins de construcción en nint!\U"lO de l.oa momentos de 1a. elabo

raci6n motodol.ógica -que avanza de manera paral.cla a la promoción -

co10\llli to.ria. y que sin e:nbarco omite-. No obstante, loa avances te6 

ricos de 1a. e:cperiencin no exnrcsan po.re>.1elo al.guno en· el eopacio · -

cornuni tn.rio, m:Uliíeott.'\.lldo el.l.o Wl3 no coincidencia do· intcrencs a 
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peoar de su 1nc1uoi6n como asociación de acciones y de móvi1es en 

1os preoupueetos del proyecto~ 

Se observa que los p1nntenmientos te6ricoa rcou1tnn tod~vía del_ 

patrimonio del promotor, del iutelcctun.l., y por tanto todavía dis-

tcntcs de comuni6n con la demanda concreta del cnmpcoiru:.i.do y arbi-

trario y reducido en au expres16n de las f'ormas comunitarias de 1a_ 

apropiación metodol6gica. 

Los distintos espacios de 1as expectativas nos cvnducen a compren 

der 1a promoción como una experiencia concreta, como un momen·to de -

contacto exp1Ícito entre dif~rentes expectativas y estrategias de ~ 

tención que a 1o largo de la vida y quehacer social de los grupos e 

instancias resu1tan en proceso de aprendizaje y de compartición y 

· construcción de conocimientos, que se suman al patrimonio de los i,!! 

dividuos y de 1as organiz~ciones para esperar sus f'rutos en el tra

tamiento de sus problemáticas. 

Es i:up::>rtanto que refl.exionernos sobre l.a existencia de u.."la. i1npo-

· sibilidad económica del. campesinado para 1ograr su permanente part~ 

cipación dentro del proyecto, y que las dimensiones de las propues

tas productivas, aunque rentabl.es, resultan reducidas frente a la -

creciente necesidad comwiitaria. Los obstcícu1os admin.istra:tivos -

con 1os que principalmente se topan l.os proyectos emprendidos t~m-

bi~n provocaron una baja en .1a· motivacic5n de los productores. 

La propuesta del equi!>O !>romotor pa.r:i contar con un e.banico :t...._ 

de alternativas de proyectos a probl.cmáticas diferentes de la comu

nidad -importando f"w1damenta1m~nte el. proceso. de la orcu.nización 

más que la pura solución a 1a de:nnnda. concreta, ya que el.l.o signif!, 

ca ln ndquioición de la experiencia. para su ccnero.lización en la S,2 

1uci6n üc otraa problciUÚtic .. ;.:.:;-, es aswnida por el. cnmpc::lino.do en el. 

sentido do quo 'primuro l.o primeru•, lu noconid~d c~ntida, y que 

'. •' ::"' .: 
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• e1 que mucho abo.x·ca poco aprieta•. Lo anterior sign.i:Cicó en 1u -

mentalidad de1 oqu.ipo un inmodiato fracaso de su quehacer de promo

ci6n qua incluoo 11ec6 a desanimar1o :frente a 1o nebuloso dc1 pano

rama; pero optando entonces en su acci6n, seGún 1as palabrns de un_ 

intcgrunte de1 equipo. en el deber do continuar pero sin perder de_ 

vista lo que ea realmente necesario y scfia1ando que no es válido -

con:Cundir en su estrategia lo urcente con lo necesario. 

La experiencia promociona1 sel.la.la un continuo do al.tibajos en su 

repercusión comwiitaria así como en la consecusi6n de las condicio

nes in~s propicias para su desempeño, conf'ormá.ndose un equipo de.tr!!: 

bajo en la misma Jnedida que la posibi1idad de su práctica, siendo -

ta1 en todo momento sin deber avanzar hacia un •ser• pre·.riamente d~ 

finido. El trabajo educativo realizado avanza ta:nbi~n, independie!!, 

temente de los obstácUJ..os encontrados. en la medigo. que se conocen_ 

y analizan las posibilidades de coactuación del aaente humano, com_!! 

nitario y externo, para lograr e1 plantea~iento.teórico y/o prácti-

·ºº que concrete sus ideas e intereses en 1os diferenetes niveles de 

sus objetivos. 

Aunque imp1Ícitos, los avances de la experiencia cowunitaria son 

de destacar en 1a observaci6n de 1os 1ogros a que acceden los grupcs 

organizados, y que contrastan en 1as condicion~s sociocul.turalcs 

con 1us formas de 1a construcción del equipo y su teoría. Por tan

to, 1os 1ogros del proyecto se evidencían en 1a mis~a concreción 

del proyecto, en un acceso di~erenciado y conjunto hacia 1os objeti 

vos de sull intograntes. 

Es importnnte que destaqueoos que la riquezn de la experiencia 

de promoci6n referida radie~ en la posibilidad de que el necnte co

munitario se vuclv~..._ oujc.to activo en la detcr.ninnci~n de los c:-tuccs 

de au propio desarrollo, parn que ésta ~e azuma de manera nutogc~ti 



va. De tn1 mnnera, nos parece que e1 compo para la soc1a11zaci6n 

.dÓJ. sentido de la rc~porwabilidad colectiva y 1a asunci6n de la di

recci6n de 1n orcanizaci6n popular en manos de las clases popu1are~ 

en la.redefinici6n de lns líneas internas y extern:is de 1a partic1-

paci6n, habrá de venir en nuestros pueblos 1atinoamerica.nos no de 

una exclusiva multiplicación de los proyectos ~bi~rtos en esta in-

tcnci6n sino de la apropiación de1 sinfín de progma~D oficial.es de~ 

tinados de manera esp~c!fica hacia problemáticas particu1arcs en ~ 

los sectores populares. E1 ejercicio de 1a decisión libre y respo~ 

sable en la participaci6n en este tipo de programas habrá de modif~ 

car necesariamente SUD objetivos y grados de eficacia en el sentido 

que el. fortalecimiento de la organización popul.ar a.utóno1aa requie

ra para la atención real a las problemáticas que el sector social._ 

en cuesti6n exprese. 

En una dirección diferente de 1o que es el estudio de cnso en 

cuesti6n, debemos d~stacar l.a importancia que e~ 1o persona1 de 1a 

~ormaci6n académica juega el. desempeño de un trabajo de campo. Re 

sÚ1ta vital para 1a formu1ación de un criterio práctico sobre las 

condiciones del desenvo1vimiento de la sociedad latinoame1·icana, a 

partir de un inicial~onocimiento y trabajo directo de aquellas z~ 

nas más accesiqles a nuestra situación urbana-rural, un contacto 

de trabajo que permita sensibilizarnos sobre los fenómenos a 1os 

que nuestros plo.nterunientos teóricos hacen re:ferencia. 

La dificu1tad práctica de operar en un contexto distinto de a

quel en que geografica.r.iente se ubica nuestro dcsnrrollo nacional , 

entendiendo para ello que es L3.tinoam6rica el objeto de nuestro 

trabajo en esta área académica., no obota po.ra busco.r n pf:!.rtir de 

experiencias concretas que en el campo mexicano o.portcspara el en 
riquncil!liento de nucotro plo.nteatnicnto teórico, 1os. cxplica.cio:ies :.. 



• paraleliomos y pr~.pucstns aceren do la continua evolución do nues~ 

troa·puoblos. 

Am~ri~a Latina es un sujeto h1st6rico que sÓ1o podremos conocer 

y hacer crecer en 1a medida de nuestro involucromicnto directo P.!! 

ra 1a ejecuci6n de las acciones que su demanda de justicia social._ 

plantea en caüe. condición concreta de la vida d
0

e sus ho1obrcs. F~ 

ra ello, nuestro estudio, nuestra militancia, n~estra utopía y 

nuestras esperanzas habrán de fortalecerse y de permanecer enearz~ 

das a las de otros tantos ho1nbres en otros muchos de sus pueblos. 

En mi particular experiencia en e1 caso referido, rescato y de,!! 

taco e1 papel formativo del mismo así como la relevancia de este 

modelo participativo de investigaci6n a fin ~e dar una. contextuali_ 

zación siempre práctica y.siempre nueva a nuestros conocimientos. - -
De ta1 manera que mi forma de participación distinta a la de los 

integrantes del grupo humano con el que se trabaja, en su propio 

medio y en torno a sus explícitos planteamientos y necesidades, es 

entendida en gran parte como prc•duc·l;o de una formación personal. e.§_ 

pecí~ica y en base a una posición definida dentro de una. misma e!! 

tructura social •. 

El. objetivo metodológico de la presencia del. equipo externo en_ 

una dinámica promociona]. de esta naturale~a, definé una posic~ón _ 

teórica y política producto de su condición social dentro de 1a e~ 

tructura ampl.ia en la que &e exp1ica su misma necesidad de dar ªP.2. 

yo a la organización popular. Por te.l razón, una actitud acad6mi

ca tradicional do investigador externo, no comprometido y por ene!, 

ma del grupo y su problclm,{tica, rosul tan te de una formación curri

cul.ar que no cetablece cont.~·cto contínuo con lc.s conüicionco ooci!!: 

les cnmbi<:>.ntc:: C'!UC prctcnoc cxp.licar, parece p_oco via1:?1o para da.r 

ret1pucsta efico~ a proble:máticns del. tipo de 1no lnti.nocunericnnn::J. 
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