
.• .'·.:. 

• ,. ~ r • ' 

,··· ·-.. ':': 
', :', ·., 

,. 
'" 

·, '· .. '.' - . 

• 1 •• 

• 1, .· -· :-- ;·, , .. 
··, ·'· 

,' '· 

• ·.:. ¡ ~·, '' '··) ·• 

•• ·, !. •• 

. ,· "' 

· UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE PSICOlDCIA 

. '• 

DIVISION DE .ESTUDIOS DE POSGRADO 
DEP~TAHENTO'. DE PSICOIDGiA SOCIAL 

'"·· ... 

: ..... p 

LA INVESTIGACION·PARTICIPATIVA EN -----------··- _ ... 

··f 

LOS PROCESOS DE DESARROLl!l DE 

Ar-iERICA LATINA 

,. 

TESIS, COI· 
. . . llUl , DI OllGIH 

TES IS PARA OB'l'ENER EL GRAOO DE 
: • .. HAEStRIA EN PSICOU>GIA SoclALi 

I' R E S E· N T Aa 

Yolanda Sangu1net1 Vargas 
MEXIC0,1980 

~-;;· 

~-;· -~J· .... . . ·.·.___:;:. .. . 

. . 

' ··', 
:~.. . 

". 

·· .... 
. ,·¡·': 

' ~··. 

.. \ 
• ,,¡ 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



lJ 

La tesis que presento a continuación,recor.;e los 
estudios y las experiencias de veinte aiios de 
trabajo profesional,dentro de la especialidad 
de desarrollo de la comunidad. 

El tipo de trabajo,interdisciplinario e inter
instltuclonal, y desarrollado en niveles nacio
nal,regional y local de diferentes pa!ses, m7 
ha proporcionado una riqueza de relaciones in
terpersonales que,en w1 recorrido biográfico y 

social,aparecerra con toda su i.ntensidad cuali
tativa, 

Si quisiera rescatar lo mejor que he recibido, 
encuentro que los cimientos ~ticos están ubica
dos en el hogar de mis padres y en los estudios 
profesionales en Trabajo Social,en la Universi
dad Catdllca de Chile, Luego, la maduracidn pro
fesional se ha ido enriqueciendo,al recoger las 
lecciones en cada una de esas relaci.ones de 
trabajo y en cada uno de esos niveles,igualmente, 

Sin embargo,es evidente que fueron est!mulos 
personales y profesionales invaluables, los con
tratos de trabajo 'de Venezuela, donde recib! 
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teorra y práctica en la acción, Y es evidente 1 

también,el est{mulo personal que significó pa· 
ra m!,cuan.to países tales como Venezuela y Co· 
lombi.a, sol i.citaron mi.s servicios profesionale3 
a las Naciones Uni.das,en mi. especialidad. 

Como experta de las Naciones Unidas,desempeñé 
en México las funciones de Asesora Regional en 
Desarrollo de la Comunidad (CEPAL)1 en Venezue
la trabajé en Métodos de Desarrollo de la Comu
nidad (Naci.ones Unidas)1 y en Colom\Jia,en Edu
cación de Adultos en el Medio Rural (UNESCO). 
Sin duda,esta experiencia consolidó mi ruta 
profesional y me impulsó a profundizar en el 
área psicosocial. 

Esta es la fase que estoy ctunpliendo a la fecl1a, 
con mi. tesis de Maestría, y a ella seguirán e•;
tudios e investi.gaci.ones propios del doctorado 
en Psi.colog{a Social en esta Universidad Nacio
nal Autónoma de México, 
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INTRODUCCION 
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.. <. ,.: El trabajo que presentamos a continuación, pretende 
:~ mostrar algunos procedimientos que conducen a gene

. ,1 •. rar 'conocimiento,en todas aquellas personas que 
O: .' p~r~icLpan en.el·proceso investigativo; Esa p~<l~c- · 

-::\. clón de conocimiento se' r,ener~ en la poblactcSti y se 
.:>queda' e~ .ena,pÍlra sus decisio~es en nociones futu-
' ras. E~. decir,procedimientos para mejorar,cualitati· 

vamente,las acciones que se llevan a cabo en los 
procesos de desarrollo y cambio social,en América 
Latí.na. 

Las experiencias que hemos tenido con grupos y comu· 
nldades,nos han indicado que cuando una población 
participa en el estudio de sí misma,esa participa
ción afecta positivamente sus áreas cognocitivas,a
fectlvas y motoras. Es decir,adquiere nuevos.conoci· 
mientos,reelabora sus percepciones,modifica actituda;, 
incrementa el sentido de pertenencia y de cooperacicñ 

. y se producen reacciones de intefés y entusiasmo fren
te a las posibilidades de las acciones comunitarias. 

El interés por la participación de la poblaci6n en su 
propio desarrollo, se despertd en América Latina en la 
llamada 'dlcada del desarrollo',de los años 60. Sin 

... el\lbargo,no fue sino hasta los años 70,cuando bajo la 
: ~ . . ' . . ·, 

•\ 1' 

, ~ . 

'·1· 
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expresión 'investigación-participativa' y/o 'inves
tigación acción',se empezó a discutir sobre la par
ticipación en la investieación y a conocer tales e~ 
periencias,de tal manera que para 1977 ya se había 
acumulado suficiente conocimiento en latinoamérica, 
como para realizar un estudio comparativo interna
cional. As!, se efectuó en Colombia un encuentro i.n
ternacional (Simposio Mundial de Cartagena) sobre 
•Investigación Activa y Análisis Científico', donde 
se señaló el nivel de avance,de importancia y de 
significación de 'lo participativo' en el mundo,cen• 
trado en el debate sobre la teoría y la práctica en · 
ciencias sociales, 

Las experiencias actunuladas y el álgido debate sobre 
teoría y práctica en ciencias sociales se prolonBa 
hasta nuestros días y nos impulsó a elaborar una te· 
sis,basada en un estudio de dicho debate y en nues
tras propias experiencias sobre lo participativo.su~ 
ge as! nuestra tesis1 La investigación-garticipativª 
en los procesos de desarrollo de América Latina. 

Era necesario recoger las experiencias personales, 
buscar las realizadas por diferentes disciplinas y en 
diferentes sectores, y dedicarse a un estudio y aná
lisis de ellas 1 esto no era posible realizarlo traba· 
jando en programas de. acción,por las exigencias obvim 
de movilización para las actividades y operaciones.La 
tesis para obtener el grado de Maestría en Psicología 
Social nos proporciona la oportunidad de dedicatnos 
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al estudio del tema,con exclusividad. 

La tesis pretende mejorar los procedimientos metodoló
gicos del desarrollo comuni.tario de América Latina y, 

ser una colaboraci.6n para los profesionales empeñados 
directamente en trabajos de accidn social,con la base 
mayoritaria de la población.(!) 

Para lograr los objetivos que nos propusimos,primero 
reunimos la bibliografía más significativa sobre la 
materias lueBo,analizamos las líneas principales indi· 
cadas en esos contenidos y señalamos sus diferentes 
caracter!sticas. Fundamentamos las posibles consecuen
cias de esas características; determinamos los facto
res esenciales que debe contener la metodología de una 
investigación-participativa en nuestros países de Am~
rica Latina y,finalmente,recomendamos investignciones 
exploratorias y experiencias de campo,de aplicación 
inmediata y mediata, Así lo ilustramos a continuación: 

(l)'El crecimiento experimentado en las variables eco
nómicas,a menudo no ha dado lugar a cambios cualitati
vos de importancia equivalente en el bienestar humano 
y en la justicia social. As! lo demuestra ia persisten
cia de problemas tan graves como la pobreza masi.va,la 
incapacidad del sistema productivo para dar empleo a 
la creciente fuerza de trabajo,y la falta de particl
pacidn econdmica y social de amplios estratos de la 
poblacidn',(En1 'Am~rica Latina en el umbral de los 

·años 80',CEPAL,Naciones Unidas,Noviembre,1979). 
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A ·.J,a investigación_!!Qc~al sobre investigrcidn
participativa, la elaborrunos en base a sesenta e 1cu
mentos y cientoquince 'abstracts' ,recibidos éstos a 
través del Centro de Información Cientl'.fica y lluma· 
nfotica de la UNl\M, 

Como criterio de selección defi.nimos 1 'documento so
bre el tema' a todo escrito,sea artículo,ponenci.a o 
libro que en su título o en su formulación,anotnra 
investigación-part icipat i. va, investigación-acción, 
autoinvestigación,autoestudio,auto-encuesta,encues· 
ta·participante,investigacidn-militante,o 'action· 
research',sin perjuicio de considerar otra denomina
ción que pudiera aparecer en ellos. 

Las fuentes consultadas fueron,principalmente,el Sim· 
posio Mundial de Cartagena (1977) por su caractcr u
niversal y estar dedicado exclusivamente al tema (32 
ponencias)1 el Sociological ABS,de los años 1960 y 

1970,hasta 1979 (Sl 1 abstracts')1 el Psychological ABS 
de los mismos años (64 'abstracts')1 el Centro Jnter· 
nacional de Investigaciones para el Desarrollo,Ofid
na Regional para .América Latina1 el Centro Nacional 
de Productividad. de México ,A,C.; la Coordinacidn Re
gional para i\~~rl~a Latina (Caracas,Venezuela),del 

.Proyectó de Inv~stigacidn·Participativa ,del Consejo 
: <l~ternacional <n{F,:ducaci6n:.de' Adultos 1 y finalmente, 
otros trabajos :'~~re ~l. tém~;tncluyendo los ~eali:zadCJJ 
por la aut;;S':'a .~n''iü.ver~os pafses de Améri.ca Latina. 

·; ~ · .. ,-: . ..''¡: ·,. . ';. ;!;/~¡;'>-: . ' . . . . ~ "~ 

'',t.' .. ~.. !,,1 . . ~ . ·, '· . 

•. ''· <', ', ,· 

.. ' . / ~ ; 
1 .: 

. ,·:··· 
. /.' .. 1-, ..... :· 

,,).'' 

· .. ,·· 

·,·': 
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B - El análisis descriptiY.Q. nos permitió estudi;ir 
las características de la investigación-participa
tiva que seiialaban los docwnentos. Nos interesa;,.'.111 
las tcndenc ias de la investigación-mili. tan te y <le 
la investieación-activa; de la i.nvesti.caci.ón-acc:i.dn 
y de la 'action-research' 1 y las de autoinvesti::.a· 
ción y de la investigación-participativa,relacion:n
do las tendencias conr l) el tipo de trabajo {t~ó
rico y práctico)¡ 2) los pasos metodológicos1 3)el 
año de publicación y de la experiencia1 4) el mo· 
delo educativo {tradicional,modemizante o libera
dor) 1 5) el proceso de participacións 6) el iíre ... de 
la realización (urbana o rural); 7) el tipo de par
ticipación (activa,pasiva o n1nguna)1 8) los roJes 
en la participación (principal, secundario o nin1.uno) 
9) el sector referido (político,social,cultural,ece> 
nómico u otro); 10) la nacionalidad y profesión del 
autor del doctunento y país de la experiencia; y 11) 
la relación de la investi3ación-participativa con 
la investigación cientrfica. La ficha de investi.r;a· 
ción que elaboramos para el caso, tuvo que registrar 
los datos para responder a veintisiete preguntas que 
nos formulamos sobre investigación-participativ~. 

e - ~álisis prospectivo se basó en las consecu1n
cias a corto y mediano plazo de la investigación
participativa en los procesos de desarrollo de América 
Latina, Un análisis histórico nos detenuinó el ti.pe 
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de desarrollo que se ha venido dando en el continente 
y,ubicados en 1979,visualizamos las posibllida0cs po
sitivas/negativas y la factibilidad de la investlga
cidn-participativa en sus tendencias tecnológicas,po
l!tico-militante o promocionales,en relacidn a los 
diferentes contextos socio-políticos de los parses la
tinoamericanos, Estas situaciones las representamos 
en el siguiente cuadro1 

Relación de las tendencias de la investigacidn-.Q.¡g:ti
cipatlva con diferentes contextos socio-pol!tic.Q!!.. 

CONTEXTOS 

TENDENCIAS 

Regímenes 
MAS 

flexibles 

TECNOLOGICA X 

POLITICA-MILITANTE X 
PRONOCIONAL X 

Reg!menes 
MEDIANAMENTE 

fleicibles 

Reg!n1enes 
MENOS 

flexibles 
·---··--·--

X X 

X 

Adelantando con!usiones,podemos decir que la tendencia 
Tecnoldgica puede ser aceptada en todos los tipos de 
reg!menes1 que la tendencia Politica-~!Uitante,:>ólo P\9' 
de ser aceptada en los más flexibles1 y la Promocional, 
puede ser aceptada en los reg!menes ,medianamente flexi
bles y en los más flexibles. 

' ' .. .. ·'I 
: -~1 
·.J 
'• ,<; 



¡.0.--1 

,, 

., .•': :·· 
:~-

·'.\ ·; 

.. .... 

-8-

D - La_.tesis_A,tl_t_rabaj.Q.: en base a los análisb de 
los datos recogidos en ln investigacidn documental, 
detectamos las deficiencias que más comlÍnmente ~e 

están dando y que son limitaciones a la participa
ción comunitaria en los procesos investigativos. E· 
laboramos una estrateg!a y propusimos los facto1·es 
esenciales que debe contener la metodologra de in· 
vestigación-participativa en América Latina. Esos 
factores los dete:aninamos en base a: 1- su prescn· 
cia en las fases del proceso investigativo que nna· 
lizamos1 2· su efecto sobre la relación sujeto·obje· 
to,donde está situado el problema que nos interesas 
y 3· la urgencia de un crunbio de actitudes de los 
investigadores (e intelectuales,en general),en hmé· 
rica Latina,para acelerar los procesos de desarro· 
llo y cambio social. 

E · La proposición final tuvo dos vertientes: la 
primera,es la demanda a la Psicologra Social,de res· 
puestas para los procesos de desarrollo de América 
Latinas y la segunda,las experiencias de campo. La 
demanda está indicada explícita e implicitamentc,en 
todas las partes de esta tesis y proponemos futuras 
investigaciones exploratorias,tanto para fundamentar 
desde el campo de la Psicología Social los factores 
esenciales que se proponen,como para estudiar aJ:~u· 
nas variables psicosociales,relacionadas con indivi· 
duos ,grupos y comunidades, Encontramos experiencias 
sobre investigación-participativa,de autores tan se· 
ñalados como 1 Aronson, Fes tl.nger, Sherwood, Deutsch, 
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y Lewin ,coincidiendo en puntos s ignifi.cati vos c:in 

nuestro estudio. 

La segunda vertiente de nuestra proposición se re
fiere a experiencias de campo,para la aplicació 11 

de W1 modelo de la metodologra que incluye los [ac

tores esenciales detenninados en esta tesis. En 
esos trabajos se podrá comprobar la foctibilida.i y 

·validez de estos factores y,asi.mi.smo,determinar las 

posibles diferencias,cuando esa aplicación sea r.ea
llzada en el área urbana o rural. 

La tesis producirá dos documencos: 1- 1m análi5 is 
sobre la importancia de lo participativo en la \n
vestigación,que es el estudio al cual nos aboca :os; 
y 2- un compendio de reseñas bibliogr.•ificas sol· :·e 
investigación-participativa,que se publicará po;:- se
parado, 

La principal limitación en nun:.tro tr:1bajo fue 'e 

o.rden ideológico1 frente a las interprctacione~, po
larizadas sobre la investigación-participativa,~ea 

como una alternativa sim•;lementc metodológica i:1s
trumental (tendencia Tecnológica) ,o sea como Urn\ op

ción teórico'práctica,cuya fuente esencial es e: 
marxismo (tendencia PoUtico-Iv;i litan te). Cada una de 
ellas es coherente en sí misma, lo que simplific:1 el 
problema.Pero ,en nuestro continente también se ;·e-

· .. quieren otras opciones, y opciones que tienen q11e to

marse de acuerdo a realidades nacionales, Por lo tan· 
to,se dan. una serie de grados entre los dos polos y 
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en esa gama de grados se encuentra la mayorra de la 
población latinoamericana. 

En esta posició~ intermedia,ubicamos la tendencia 
Promocional y hemos encontrado coincidencias de uno 
de sus casos,con la Encuesta Obrera de Marx,lo cual 
tratamos con detalle en la parte que se refiere a 
la metodología de la investigación-participativa. 

Por la gran diversidad y contradicciones que se dan 
en América Latina,consideramos apropiado para nues
tra tesis, referimos a 'proces?s de desarrollo', no 
desde una conceptualización teórica,sino refiriéndo
nos a los que,como tales,se van realizando en lnti
noamérica, Los países de la región sefialan la ruta 
del desarrollo con muy diversas percepciones y bajo 
muy diferentes regímenes. En cualquiera de esos con
textos,los programas sectoriales.declaran objetivos 
dirigidos al desarrollo y,precisamente,son esos pro
gramas los que afectan a la mayoría de la población, 
que es el universo que nos interesa, Son diferencias 
que se manifiestan claramente en los modelos de de· 
sarrollo de países tales como Cuba,Brasil y Peni,por 
ejemplo. Como también en las expresiones utiUzudas 

· por. gobemantes,tanto de los regímenes menos flcxi
bles,como de los más flexibles. Por esa ambigüedad 
que resulta generalizar la expresión para el conti-

· nente ,agregamos •cambio social' ,porque concebimos a 
éste,en sentido de transfonnación, De esta manera 
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superamos la ambi1~Ueda<l !Wiialntb y ru:petamos, 1.: 
mismo ti.ernpo ,las upci.oncs de cadn país lati.noru: ,_ 

ricano,de acuerdo a las cirnunstanci;is históric. is 

y actuales en que se encuentra. 

Para temi.nnr reconocernos que 1a mayor dlficu] · 

tad al elaborar esta tesi.s,ha si.do mmstra llmi · 

... tación. para rescatar y trasrniti r lo cti:1litat1.vc 
de· cada una ele la!; cxpcrtenci<.1s estudiadas ,con ·:us 
características en rcluC'ión al contexto que las en
vuelve, teniendo ~odas; y cada una de '!llas,algo 
muy i rnportnnte .qur,· ens;~i;ar, Ello nos llace reflc:.;i<> 

nar :;obre el rnens<.!jc ck~ ·.·'als Horda,al lni.ci.ar r: 

ponrn1cia en ,,~1 Sin•po,;iu ·ítmdi¡¡l 'le Ca::1;a¡·cnn ( 1 ·77) 1 

• So11 rclnti.vamento poca·; las l•<:<Jsi.011 n de coni · on· 

tar. directamente en el c·.irso lle la vida,proceso : 
funclarnentalc~; de transfonnacicín social. Es nuei; ro 
privilegio,como gC'nerar:i•5n, la de vivir este pro 0-

,. so huy dra;,. y hacerlo con las vcmtajas y desven' .. a

jas que ofrece el desarrollo· contemporáneo. Es ,·.arn· 
bién nuestra responsabili.dad,conio perrnnecientc · a 
una comunidad de. cientifi.cos,el saber i.nterpret .r. 

:est.a transformación y d.e1:ivar datos at\ncuaclos a :~n· 

··tended.a, g~ra: aY,tlda.r a construir el f111:uro" • 
• ' ·~ '" ;,; ,. .f . 

'.•f 
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1'1>MENro HlSTORlCO DEL SURGIMIENTO DE LA INVEST!GACÍON•PARTlCIPATlVA 

1.1· 1·¿l'or qu~ se desartolld la lnvestlgaoldnwacat.dn,e1pe• 
otrt.calllehte a flnes de los afios sesenta?•, Hacéllloa r..1•1tra 
esta t>regunta de unrt participante del Slrnpc.1sl.o MUlldlá1 d• 
Cartagel'&á (L,Ar1zpe.t97B).porque en efecto,1oa dato• r.eo· 
gldo1 para nuestra tes1s,sefia1an que al final da la ~aada 
de 101 aftoe 60,comlenzan a aparecer documentoa .obre el t•· 
tná;en Alldrt.ca Latina.Europa y en otros contlnentee. Lo1 da• 
toe de los 60 documentos indlcan1 

l'ABLA lq 
Aftb da ta pUbllcacidn de cada documento y Aflo da 161 expe· 
rlenc las 111enc lonádas , 

Afto1 trecuencia " % Afio e F'reciuenola • % 

U.ata 1969 3· s Hasta 1969 12 20 
1910. 1979 57 95 1970 .. 1919 38 6, --- - s/mencllll\ar Total 60 100 expat'laneia to . 11 (l) 

-Total 60 too -· -
(l)_ COrl'8et>Onden a trabajos de discust.dn tedrlca.ab10tut ... nte, 

$e. puede obs•rvar que,a rt.nes .de 1oe aflos 60 a• nallaaron ex· 
;(\ perlenctae qUe fUeron pubHcadae t:1n la ddcada elgulente, y .n 

.,,~(-1.;·:, : · •l ti'inlicur10 de dst1,ainentaron notabi~nte 1•• ·~Uoao~-
, ni• Y tae exr>etienc laa 1 · ·· · • ·. • · 
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TMLA 2 
Nacionalidad de los autores (por continentes) y ubicación de 

las experiencias (por continentes). 

Continentes - Frecuencia - % - Continentes - Frecuencia - % 

América Latina 31 52% América Latina 32 54% 
Europa 13 22% Europa 5 8% 
Norteamérica 8 13% Africa 4 6~~ 
Africa 3 5% 'Tercer Mundo' 3 5•1 

" Asia 2 3% OrienteAs iático 2 3% 
Oceanía 2 3º' fo Ocenra 2 3~~: 
Oriente Asiá~ico l 2º' Asia 1 2m 

'º lo 

Norteamérica 1 2·~ 
Total 60 100~~ 

.. 
s/datos 10 }7% (1) 

Total 60 100~~. 

(1) Corresponden a trabajoB de discusi6n teórica,absolutamcn1;:e. 

·---- -----------· -------··. ·- -- -----

Además de los 60 docum~mtos sclcccionaclos,solicitamos una biblia 

;;rnf"i.a nl Sociolor,i.cnl t\BS y nl rsychologicnl AflS ,ri:c 1 hi crnt.o 115 

abstracts f:obr.(: r!l temn. Lon aiio:; etc pl1blicr.ción ele ,, -.1.0:. tr;1ba •oD 

corresponden1 

TABLA 3 
Sociolocical ADS151 abstracta! Psychological ABS164 abstr.acts 

;\;ior., - :.·rccncnc i.a - ' 
---------·- -----

1%0 - , 960 12 2'1~'. 1960 . 1969 8 13~~ 
1 ~)i(.t - , .?.?2 - )2 __ . ..26'.;. ·-· 1 <l70 - .1.~9- _32_ __ _ r~.1:.~-· 

Total 51 1 O<C. Total 6'• l [10 r 

"' 

.. 
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Puede acreearse a la observación que,en la década de los años 
60,en el Soclological se rer,istrd la primera publicación en 
1962 y en el Psychological,en 1967,De la misma manera que en 
el caso anterior de los 60 documcntos,aumentaron notablemente 
las publicaciones en la década 70, 

T(\BLA 4 

Las publicaciones provienen (por continentes)• 

Socioloc;ical ADS •. 51 abstracta. P~ycholoeical ABS 1 64 abstracta 

Continentes - Frecuencia - % - Continentes - Frecuencia • % 

NorteDJ11érica 25 '~9% Norteamérica 27 48% 
Europa 19 37% ·Europa 19 40% 
Oceanía 3 6ºl .. Oceanía 2 3º' ,. 
Oriente Media 1 2~' 'º Oriente Nedio 2 3º' 'º 
Asia 1 2º' .. Asia 2 3"' 'º s/datos 2 4~~ e/datos 2 3% 

Total/.)1 100~~ Total M 100/~ 

Notas Ver detalle de países en Anexa 

Es necesario señalar que de los 60 documentos selecci.onados, 
se pudo recistrar la nacionalidad de los autores y los países 
donde fue desarrollada la experiencia a que hace referencia 
el documcnto,mientras que en los. abstraeta la infonnacidn in· 
dicaba llnicamente el pats de donde proviene el documento y la 
experiencia. Esta diferencia ser~ posteriormente comentada en 
relacidn a las tendencias de la investigacidn-participativa. 
Por el momento,sdlo dejElJ11os indicado que.los 60 documentos,tu· 
vieron énfasis en autores y experiencias de América Latina, y 
que en el Sociolor,ical y Psychological ABS no se registra nin· 
r,tln documento de América Latina sobre el tema. 



-17-

TABLA 5 
De los •abstracta' rer,istramos la denominacidn,el patrocinio, 
el sector y área,(1) 

Sociolor,ical ABS15l abstracta, Psychological AilS164 abstracta 

Demominacidn • Frecuencia - % Denominacidn - Frecuencia • % 

-•action•research' 48 94¡; -'action-research' 62 . 9(!% 
·invest/social 2 4'" ·lnterac/social 1 2% 1. 

-mundo del trabalo 1 2"' -~est/sociom~trlco 1 ¡% ,. 

Total 51 100% Total 64 100% 

t>atrocinlp • fncu!!ncla . % • t>a~roclQi.o ~ Frecuencia • % 

·Universidad 22 45'.'~ ·Universidad 22 H% 
':rnstitutos/Cent/12 24~{ ·Instltutos/Centr/30 47% 
-Univers/con Unlv 6 12'.'~ -Unlvers/conUniv/ 1 · 2% 
·Uni.v /con lnstit/ 4 9"'., ·Unlv /con Instlt/ l1 6% 
·Ar. /pub Ucaci..,on ... e""§.__5 ___ _.1..,.0 __ "'.._· Ag/pub llcac ... 1 ... o_n_e~s-7~---1 .. I .... %,__ 

Total 51 100"{. Totai 64 100% 

Sector Frecuencia "' Sector • Frecuencia '% • 1Q 

• Social 27 53Z •Social 34 53% 
• Industrial 11 21 ~;, ·E!iucacidn 17 26% 
~ Salud 7 14~~ ·Salud 8 13% 
• Educacldo 6 ¡2:: ·Industrial ~ ' __,.n__ 

Total 51 100~;: Total 64 JOO% 

(l) Ver !1eta11e de '•áreas' en Anexo.f>o'.°t', 1 f1 ·.1 f':L 
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De los datos que presentnmos podemos deducir,quc ln biblioera
fía sobre investigaci6n-riarticir>ativa registrada en el Socio· 
lor.;ical ABS y en el Psycholo¡\ical ABS ,corresponde a investir.a· 
ciones1 

a) con la denominación de 'action-research' ,cast exclusivame"· 
te (dado que las palabras claves solicitadas fueron 'action
research' y 1 participatory·roscarch 1 )1 

b) que aparecen desde los años J 962 en el Sociolo1~ical, y crt 
1967 en ol Psycholor,ical1 

c) patroc1.nadas,en ambos casos,por las universidades,los Ins• 
titutos y Centros de Invcsti¡;aci.dn, y también por coordinac1.dJ! 
entre universidades y entre uni.versidades e institutos: 

d) que ,por orden pri.or.itario ,corresponden a los sectores 1soci.al, 
inclustrial,salud y educación en las soci.ol.ó13icas, y en las psi
colór.;lc<rn, a social,educación,s.:ilud e industr~al; 

o) cuyO enfoque está diricl.clo a problemus eeneralos,en laa so· 
etológicas, y en las psicolócicns,a problemas espccí.ficos, En 
Psicolor.ía se diversifican las especialidades en: soci.nl ,clínicn 
indus tri.al ,mi l!.tar ,educa ti vas ,organizn.cl.onal y psiquiátrica. 

Las diferencias entre los 115 nbstracts y los 60 documentos de 
estudio,las encontramos en1 

a) la ausencia de invest1.eacioncs de Am~rtca Latina registradas·. 
en el Sociological y Pscyholor,ical ABS; 

b) la denominacidn ~action·rescarch' como única,en los 115 aba~· 
tracts,y las 34 denominaciones en los 60 documentos 1 
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e) el patrocinio de las universidades para la 'action -

research', y el patrocinio de programas de) acción,en los 

60 documentos 1 

d) el caracter sectorial cldonde se han desarrollado las 

investigaciones patrocinadas por universidades, y e1 ca

racter i.ntersecootial de las desarrolladas con auspicios 

de programas ele acción1 y 

e) la ausencia de enfoque socio·histórico-político-cultu· 

ral en los 115 abstracts, y el énfasis de este enfoque 

en los 60 documentos. 

El comienzo del movimiento de la investigación-participa

tiva está indicado de,por lo mcnos,dos fuentes independien
tes (Parcek,1978,ci.tanclo a Corey,1953)1 una,constitu{da 

por las nctivi.dadcs y escrl.to[, de Colll.er cuando era Comi

sario de Asuntos de la lndias,cm los años 1933-45,enfati
zando la importancia del planeamiento social y de la in• 

vestigactón,como parte esencial del progrnma. La otra fum

te proviene de Kurt Lcwin y sus disc!pulos,al estudiar 

cientificamrmte las relaciones soc!..ales y mejorar la cal i
dacl de las mismas.como consecuencia ele su¡; investi.¡'.aciones. 
(1%6). 

En nuestro estudto,si bien los 115 abstracts anotan,casl 
absolutamente (action-research', los 60 docwnentos presentm 

la mayor frecuenc!..a en las expresiones 'participativ~.•pa'.I!" 

tic!..patoria','parti.cipante' y 'autotnvestigación'1 asimismo 

'militante' y 'activa' ,le sieuen en frecucntta 'investiga• 
ción-acci.cSn' {pue<le suponerse que,a veces.se debe esta e:-:
pres!..ón a la traducci6n del inflés 'act!..on-research') y 

Encuesta-Parti.cipación (Auto-Encuesta), Tomando en cuenta 
estos datos y reconociendo el trabajo de la Coordinación 
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Regional para América Latina (con sede en Caracas1Vene
ztiela) del Proyecto da lnvastir,ación·Partic:l.potiva de1 
C nsejo lnternaclonnl de Eclucaciórt de Aclul tos 1 adoptalllOs 
aomo e11os,la expresión 'investir,aclón-participativa• 
(inv/participativn),on razcin que bajo estos tdnnlnoe st 
están desarrollando interesantss actividades en dletirt~ 
tas latitudes de nuestro continente,en 1980,(1) 

Finalmente y 1para ubicar nuestro estudio en Amdrica taM 
tina.empezaremos por revisar lo ocurrido en cuanto a 
~robeaos de desarrollo de la región,en las décadas 60 y 70, 

Pard estrt revisión consideramos adecuado tomar tres ver~ 
tlehtes1 una, la evolucidn del pensamiento de 1a CEPAL(2) 
sn su labor de 30 afios de existencia1 una segunda vertlcn
te,b evolución del desarrollo do la comunidad dsllde la 
t~ayectorla profesional de la autora1 y un~ tettsra,teoo• 
glendo da los 60 documentos estudiadoa,los autorea que 
l.ndloaron 1os momentos históricos, ptecedetttes y corttHlcue 
tes1con la inv/participativa en nuestro contl.nente. 

Los crlterlos pata la preferencia de estas vertlentes1se 
époyan en que.en el proceso histórico de cualquier régldft~ 
el dasenvu1vtmlehto eccinóml.co es interdependienta ton:los 
aspectos soc1a1es,pol!t1cos y culturales, y los estudios 

(1) Prlmer Seminario Latinoamericano sobre lnvestigacldn• 
Participativa en ol Medio Rural 1Harzo de 198011\yatil.Klhot 
Pett.f1 

(2) Co111ls~dn Eccm6111lc~.p~ra1Am1frica Latitia1Naclonea,~nidas •. \' d, 

~. ' . i > • ' ' ; ' ' 
1( :! 

: ••·· ~ ¿ 
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. . 
de la CEPAL son una buena fuente de informnción,porque 
ofrecen descrlpclofüfa y anállsls de los problemas tec.S• 
ricos y prdcticos más str,nlficativos del desarrollo la• 
tinoameri.cano. En cuanto n seguir la evolucidn del de· 
sarro11o de la comunidad es,porque asr fue estab1ect4n~ 
dose la relacidn con la inv/parttcípativa y con ie P1l• 
coiogta Soclal,en nuestro caso y poaiblemente,ea comdn . 
a inuchos profesionales dei continente, Y_ la terceta Villtl• 
tiente ,porque las opiniones de los aUtor~a de 'los dcicu .. 
111entos que se refi.eren a lns <léMdaa piisadaa, ttol3 1 cipndu.. · 
.cl.rdn, di.rectamonte •ª un enfoque epis tamo lógico ¡qué eii 
ti1 temá que trataremos on la hegtinidá partt'1 def ti:'ábajo •. 

1. Z· La evo1uoidn de.1..J?Jm.1?J!!lllE:!nt9_..Ae iu CEP¡\L; :~ ~ílt'I 
la tWolUtli.dn del pens/.lll1iento de irt CEPAL (ii): to~amol!i .su 
propto ddellufiElflto que recor;e la década de fos ~oi< . · .. 

• ·. • , ¡ ' •. :~I .' . : 

A) tas prlmeras contribuciones cie CEPA.L:(:J)·tU~~n ~ta" 
t:ioblr una interpt'etactón conc~ptuai. de . id <ttie iá. mayu
da de, 1oa pntses de la región habral\ venldd h~c°iehdo a 
p~rtl.r de las cli:ct1hstancias .dei poá~5u~~ra, y ·poner da 
tilánlHesto qua 1o que algunos consideraban corno dtreetl• 
vas da e111arget•cla • la lndustrioHzacidn • 

(2) 'E1 pen~¡¡ut¡Lanto de la CEPAL 1 .Ed.UnLverslt&ria.Colecoldtt 
TU1mpo l~atlnoarrtericano, santiago;Chilo. 1969, · 

(:)')'Estudio Eooqr,'mlco de i\nufrica Lati.ne. 1 194!)•, Ei princi.• 
pal texto de CEPAL sobre relacl.ones oentto y peri.feria, . 



eran políticas llamadas a perdurar y refinarse, El comercio 

gxterior era la principal característica en la diversidad que 

se llama América Latina,por su colocación estructural dentro 

del mercado internocional. (Uno de los elementos claves que ca

racterizan a las economi'.as de estos países ha sido y es su fun
ción distintiva,como r.er,ión especializada y dependiente de la 

exportación de bienes primarios). Tenía que buscarse lo comtln 

en el dlacnóstico de los problemas regionales. 

b) La critica de la teorfo tradicional se centra en el esquema 

'clásico' de la división internacional del trabnjo1 a América 

Latina venia a corresponderle (como parte de la perif er!i. del 

sistema económico mundial) ,el papel especffico de produci?:' a11-
rhcntos y r.1atc'ri n:• p.:i.mas para ln•; :>,r<mdr's centro!; i.nclr.wr:rinlcs. 

Tras ese modelo ele i.ntercamb io, h.'.lbían dos supuestas r.iatri.ces 1 

los adelantos de la productivi.dncl en una y otra área, ller,arran 

;1 cor:·ln1·t:ir•;c C'nn vcntGjns n<lici01nlcs par.n la periferia a cau

sa c;c que el pro::.rc~;o tcknico se: di.fundía con rnn.;'or ;,mpl ltud en 

las producc!.ones de tl.po industd.nlJ y el otro,que la demanda 

de productos primarios iba a crecer. en los centros ,por lo menos, 

al compás del aumento do inr,rosos reg1.strado en esas economías, 

(1) ,Sobre ambas premisas se concentró ,de preferencia, la críttca 

de los primeros estudios básicos ,poniendo de manifiesto que los 

<!!~entes de producci<ín - cmpr.esm:'i.os y trabajadores - de los par-
1,r~f. ind11:.tr;.:li:~:1dt! ,en vez c!n ·r...,nsfcrir hwi:.t 1a :·r·ri:·Jrta lit:i 

ganancias del pro,~rcso técnico ,ri•odiantc tma baja corrcllltiva de 

los procios,tendían a absorber esas eanancias y a traducirlas en 

1 rn ::u m1e1: to ¡;nst.cn l<ln de sus i.n' .:·ep.or., ,\lr,un.is conscci ienci.as dcdu 

<.:idas del pccul Lar patrcin de relacionen cco11ómican C!. que las 

economras que se especializan en la producci6n de bienes indus• 

triales,se desarrollen con mayor celeridad que las que siguen 

dependienuo de los bienes primarios1 asi,la distancin que separa 

los parses centrales y los periféricos tenderá a alunontar con el 

tiempo,a menos que se modifique la situación estructural de ori-
r,en. 

O )El sistema centro-periferia fue señalado en el 'Estudio Eco
n6mico ele América Latina, 19119' ,cuyas ideas fundamcmtales se 
<lcbi.cron n R.l'rchisch y 11.~;inf~t~r. 
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e) El desarrollo 'hacia adentro' destacado por la CEPAL,en 
contraposición del 'crecimiento hacia afuera' ,tiene como 
nervio central a la industrialización. La expansión fabril 
constituye su eje y se requieren cambios correlati.vos en to· 
dos los frentes y niveles. Una de las consecuencias del ere· 
cimiento 'hacia afuera' en las princl.pales países,es la di· 
sociación entre la estructura de la demanda y ln estructura 
productiva1 esa falta de correspondenci.n se corregía por me• 
dio ele las 1.mportaci.ones que financl.aba la exportación bllsi· 
ca, 1\1 hacer crisis ese patrón de relnciones,los recurees 
mater.iales y humanos internos, se reasienan a fin de ~orres • 
pender a la demanda interna 1.nsati.sfachn por la restrl.ccidn 
ele las importaciones ,y reanim_acla por los diversos arbi~rios 
destinudos n .defender el nivel del incrcso nacional. Esta. si• 
tuación ha servido de tema al viejo debate sobre las relacio· 
nos entre imlustriall.zacidn y aL~ricultura,destacando lo. lnsu• 
fi.ciente atencióri prestada al desarrollo ar,ropecuario por la 
política ocon6mtca latinoamericana. Esos enfoques han hecho 
notar la complcmentnriedad de. la expansión en los sectores bá· 
sicos1desdo el ánculo aerrcola no podrra concebirse una expan· 
sión que no se apoyar/\ en el invromento de la demanda urbana, 
lo que on medida aprecl.nble depende del crecim:l.ento fabrl.1 y 

de las actividades anexas. Otra atencidn al sector agrícola 
deber!n traducl.rse en la difusión m<1s activa del progreso t:éc· 
nico .en sus labores y esto ,a- sll .vez, liperar!a fuerz<J de traba
jo o amencuaria ia absorcidn de sus nuevos continci=mtes. si no 
hay oportunidades fuera del scctor,dsto se perjudicaría con la 
existencia de mano de obra redundante y bajar!an los precios 
aBr!colas en una espe~ie de paralel~ interno de lo que sucede 
en escala internacional.entre pa!ses dentros y periféricos. 
Otras modalidades. de pol!tica econ6mica hab!an supuesto muta· 
cienes en el esquema de distribucidn do ingresos y,en ceneral, 
en todo el cuadro social e institucional,modalldad sul.·edneris 
(tanto respecto a la industrializacldn de los pa!ses capitalLs· 
tas centrales,como a los socialLstas},consiguLó arrruicar a las 
economías del marasmo que SUCCdió '1 la crisi.s,olovar SllS tasas 
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de cr·eci mi.en1:0 y cnl.océlrlas en comllci.nncs :·avor.ahlc: : .-i.1 pro
ceso de cambio. Ln línea de r.:i:>:onami.ento de la c.~l11i. es que, 
en los países en desarrollo,su condición rezar,acla en cuanto 
a pror,reso técnico,impono unn preocupación adecuada,cuyo ob
jeto primordial es facilitar la diversi.ficaci6n del sistema 
y la elevación de los ni.veles de productividad. Sin ner,ar las 
consecuencias desfavorables de la exageración de lns medidas 
proteccionl.stas,sc reconoce un sir,nificativo adelanto tecnoló
~ico en la industria latinoamericana, y puede verificarse que 
la tasa ele expansión en los últi.mos decenios ,ha excedido hol
gadamente a la correspondiente a la absorcl.dn de fuei·za de 
trabajo, Es este un tllft<lice de sus pro~resos en materia de pro
ductividad que,por otro lado,han reducido la capacidad del sec
tor para proveer nuevas ocupaciones.(1) 

d) La pror,ramncidn del desarrollo para organizar y canalizar 
los esfuerzos y cautelar así la continuidad del proceso,se nn· 
ticipó en la fonnulación y ejecución de planes sectoriales,so
bre todo en los campos de la cnerr.,1'.a,transporte, y alr,unas in
dustrias básicas, Ya en 1955,se había intentado generalizar y 

aintetizar los conceptos y fundamentos teóricos de la planift· 
caci.dn,en doclJ111ef1tos que siempre mantienen su actunHded. Debe 
subrayarse la relativa celeridad y profundidad del cambi.a de 
actitud en torno a la planlficnción,en un pedodo muy breve pa
ra la perspectiva hlstdrica,ha;,ta el punto que la formulación 
de planes clobales de desarrollo llegó a ser requisito princi
pal para obtener cooperación exterior. El avance por el camino 
de la planificacidn ha sido considerable en América Latina,des• 
truyendo el prejuicio que una regulación consciente y delibera· 
da tendía a confundir el desarrollo programado con la regimen
tación de la economra y la transformación radical del sistema 
socio-político. Pero,si bien se ha avanzado,queda mucho en cuan
to a los medios de materializar las perspectivas y de movilizar 

(1) lo cual confirma la interderendencia de lo social con lo 
económico. 
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a su servicio los resortes públicos.y la cooperación privada, 

que son impresc ind!.bles, Cooperación que de berra comprender ,no 

sólo a los empresarios,sino también la de todos los 'agentes 
sociales' ,partidos,orr,anizaciones ercmiales,etc. cuya partl.cl

pación en el procc~;o es necesaria. 

e) La colauoración exterior al 1\esarrollo latl.noamericano,par
to de la evolución económica de América Latina, Cuando la eta
pa del crecimiento 'hacia afuera' , la inversión y los créditos 
exteriores desempeiiaron un papel cardinul,i.ncluso se fi.nanctcS 
una parte apreci.able de la capltaHzación pública, Pero el cua
dro se modificó radicalmente con la Brun depresión y hasta los 
prime.t:Q._s afias de pos ~guerra, y el prpceso ele formación de capi
tal, pasd a ali.mentarse casi fundamentalmente del ahorro inter

no. Entre los factores quo detcrmi.naron el cambio,sobresalen 
las fluct:w1cionr.i1 bruscns ele esos aiios, rel<"lcionndas con los a

contecimientos de Corea y los primeros recesos de postc,uerra 
que experimentd la cconom!o estadounidense. Ello contribuyó a 

poner fin al cic\o ele recuperaci.ón del sector e:v.portador inicia
do, y también,influyó el deterioro persistente ele la rclacl.ón 
de precios de l.ntercambio, El proceso pudo continuar mi.entras los 
paises se hallaban en condici.oncs de girar sobre sus reservas 
acumuladas ,o de alterar la comnosici.ón ele sus comprns en el ex

terlor,pero la situación se modificó cuando las rcscn•as dismi
nuyeron sustancialmente. 

Algunos requl.sitos que la CEPAL consideró indisrensables para 
fructificar la ayuda externa fueron que la cuantía ele la contri
bución fuera suficiente para producl.r efectos aprcci.ables en el 
proceso de desarrollo.Tambidn so planteó la necesidad de crear 
nuevas instituciones fl.nancieras, revl.sar las existentes y contar . 
con oreanismos de evaluacl.ones; a esto se debe el avance conse

guido en la orr.anización institucional para movilizar recursos 
externos en beneficio de América Latl..na.En todo esto se relacio
nan algunos de los problemas ,como lla llamada 'cspl.ral de endeu
damiento' y la inestabilidad del aporte exteri.or. 



Otro problema relativamente nuevo en la etapa ele inc'ustrinli· 

zaci6n sustitutiva es el de la 'extranjerlzaci6n' de los sec• 
tares más dinámicos y estratér.icos ele la nueva estructura fa• 

brl.l y de las activi<laclcs fl.nancieras y comerciales complemen· 
.tartas.Son múltiples las consecuencias de este fenómeno sobre 
el balance de p~;t~os, la dependencia tecnoló¡~ica, la subordina· 
ción a decisiones y criterl.os no necesariamente identifi.cados 

con la economfo nncional,sin o1vl.dar la restricci.ón que supone 
para el desenvolvimiento de una clase empresarinl autóctona. 

f) La hora de la inter.ración re1',ional se presentó como el ins~ 
trumento indispensable y eri al~o r>.rado irr!!mplazables ,cnpaz de 

operar una transformaclón cuaUtntiva de 1'1 realldact. Se impo
nra extender el cambi.o ostrllctural al sector m:port;.:dor,diver· 
sifi.cando su plntaforina de susLcnt:a.ción. Ln CSI'1\L deíihl.d lo 
esencial del problr.'111a1 un:i c~r.pn11slón del comercí.o interlatino
nmcricano, que ~;e apoye en un proceso acalorado de s11s titución 

ele importac ionc:; provenientes dn otras rer,i.ones, pero renlizado 

en un ñmbl.to re¡.,ionnl y meclinnt<! un intcrcmnbio más activo de 

los riroductos traclicionales 1 esto ti.ene la vcnt:nja ele que • 
sin perjudicar las posihi lidad<rn de especia liu.1ción • permite 
lle¡~ar más lejos en el proceso 'de sustitución de lo qua sorra 
posible ,en el ár,1bito del mercado de cada pars .Este C•)nccpto re· 

ba.sa los 1 ími tes nacionales, par;1 extenderse• a t:od;i la '"'ºª co
rntín, 

f\) La poHtica clel comercio internacional tiene aspectos muy nr

ticlos 1 J j podrfo definirse que si el 'esquema pretéri.to' de di· 
visión internacional del trabajo todavía se mantieno l.ncdlume en 
lo fundrunental,es justo y conveniente que los pal'.ses centrales 
faciliten al máximo el acceso a f;Us mercados de los 1iroductos 
primarios, tanto más cuanto que eso sie,nificará un Lncrcrnento más 
proporcional ele la demanda de los bienes industrinlcs qúe ellos 
proclucen1 2) que los paít;es cm11i:ules clC!beri.an abrir sus mercados 
n las exportacioncu indu~;trialci1. ele ln rer.i feria ,si.r. requerir 
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concesl.ones recrproc:1f.,tnnto 1>C•lº•!U'"' ollo trr1<'ri'.<1 niini1.:o:-. cfec· 
tos sobre el conjunto <1c sus economías ,como porque cr,a evolll· 

cl.ón reclundnría en una demanda acrecentada de los bi.cnes más 
complejos en que se especi.nlb:an sus sistemas productivos1 3) 
mientras no se modifiquen lns condi.ciones del financinmiento 
exterior, la contribución del capital extranjero - immfi.ciente, 
costosn,inestablc y no siempre ri::lacionada con 1.::ts prioridades 

del desarrollo - podr!a constituirse en un elemento mt'.Ís de de· 
sequil ibrio y de eventuales tens i.oneB con los proveedores de 

ese cnpital. 

h) Hubo dos per!odos significativos respecto a las perspectivas 

del desarrollo do la rer;idn1 hasta 1950 se tenfo una visión bas· 
tante optimista sobre el porvenir de la industr.iali.u1ción,y de 
la nueva modall.dnd del desarrollo predoml.naba cierta confianza 
en el dinaml.smo del proceso y los cambios ya lo<>,raclos. !lacia 
J 960 paredn preclomi.nar otra acti.t1.1c1 más cautelosa sobre las pers 
pecti.vas1estc carnhio de actitud,poclrta dccin;e que sEJ clebid a la 

revalorización crrtl.ca rlc los •erectos' y las 'condi.ciones' del 

desnrrollo, Sn ln pnfcti.ca, los paises se inclinaron már:¡ hacia la 
llamada 'concentrac lón del pror,roso tl:'!cn ico y de sus frutos• 
(lo que os un vivo contraste con una de las caract.~rísticas del 
desarrollo de los paises centralos,cuyos desniveles no son de la 
map,nl.tu<l y naturaleza que en 1\méricn Lnti.na). 

En suma, los desequilibrios sectoriales y rer,i.on;iles ,en vez de a· 

tenunrse se habrían acentuado.También se perfilaba el doble pro

blema de la vir,orosa ml~ración de mnsas rurales y de áreas reza· 
~adas hacia los mlcleos urbanos más populosos, en tanto que el 

'sector moderno' y la actividad labri.1 mostrnba una capacidad res· 
trinr:. lda para acrecentar las oportunidades clc cm¡> leo, La conae• 
cuencia más ~~rave de estos factores ha sido la proliferación de 

. las llamadas 'poblaciones marcinales' ,que ,en mayor o menor grado, 
existen en las princi.pales urbes latinoamericanas. Otra cuestt.ón 
importante de consi.derar,corno resultado de los hechos anteriores 
y corno factor que hn contribu[do a oriclnarlos y nccntunrlos,es 
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. la marcada concentración en la distribución del in11reso,en . ,· ' . 

todos los P,lanos relevantes ( personal, funci.onal, sectorial y 

regional), Si. bien.el desarrollo latinoamericano ha consegui.· 

do elevar los in¡;resos tle una pnrte de los r.r.upos medios y de 

la capa superior de los trabajadores manuales del estrato más 

favorecido,es considerablemente más alta que en los pa!ses in· 

'dustrlali.zados y alrededor del 50~~ de la población se mantiefle 

con unn pnrticlpnción muy rec\ucitla,en niveles absolutos de in~ 

r;reso (estimados no superiores a 140 dólares anuales,en prome· 

cio). La trascendencia social de esta realidad es demasiado e· 

vi.dente ,y sus proy,ecciones sobre las tensiones políticas y las 

dificultades para lor,rnr un grado m~~imo de consenso, solldarl.· 

dnd y partiCl.pacidn colectivas,en la tarea del desarrollo y la 

. rcalisacidn nacional. 

En la década de los 70,siguiendo el pens<ltllicnto de la CG:I'AL (1) 

tomamos lo que denominaron episodios traumatizantes1 a) la 

cdsis monetarla que irrumpe de comienzos de ¡a década1 .b) ia 
disparada paralela ele los prec los de muchos productos primarios 1 

y c) la mutac1.6n radtcal del valor del petróleo ,estimando. que 

lo que ha tenido mayor vir,or,ha sido lo relativo a la 'l.nterna· 

cional1.znción' do la economía mundial, 

La transmi.aión consumista es uno <le los aspectos (el 1¡1;ís fami

liar) ,que nos llcr,a por la di.fusión y copia <le los 'm<>dot; de '(i· 

da 1 de las sociedades centrales .se trata del recurrente tema .del 

efecto de demostraci6n y el v~rt!.go •consumista' ,como su deri.fa· 

ción sobresaliente, Esta internacionali.zttación de hdbitos y as· 

piraciones es relativamente independiente del st1strato producti· 

vo,de los niveles y cambios de la estructura econdmica,es decir, 

la internaclonalizacidn de los patrones de consumo camina mucho 
más rdpido que la de los modos de producción. En l\méri.ca Latina 

(l)'Estudio Económico de Am~rica Latinn,1978.' CEPAL.Nov/1979. 



'' 

' 
1' 

-.?'l-

el tema ha sido tratado desde el siGlO pasado,acuiiánclose la 

divulgada sentencia de ' somos civl.lizaclos par.a consumir y 

primitivos para producir ',Lo que cambin,actualmcnte,son sus 

pr.oporcionee~ y~ s ir,n ificación a diferencia c\el rasado, y 

colaboran en ésto,el prpgreso de los medios ele comunicacidn 
y ta participación de las empresas transnacionalcs,sufici.en
temente conocidos, Alrededor de la primera guerra mundial, 

Gran Bretaña y Francia dictaban las pautas del consun•o sclec· · 
tivo,que se trasmitran a los adinerados ele la periferia,con 

una mfoima filtración a los erupos medios y a la gran mayorra, 
pero emer¡~ló Estados Unidos como potenci<J, her,emónlca y modi· 
ficó radl.calmente ese panorama1 los aonsumo.s 'elitistas' son 
relegados por los de utl.11.zacldn r,eneralizada y masiva. Si 
bien los estamentos de mayor l.imreso contimian siendo los 

principales destinatarios de la irradiacidn consu¡ni.sta,hay una 
ampli.acidn considerable en el campo social implicado y las 

pautas de consuma se extienden a los bienes comunes,en dl.s~i.n· 
tos r.rados,hasta los más lejanos confines (la 'coca-cola', la 

hoja de afei.tar) .La internacionallzación también abarca el 

compartimiento del acervo científi.co-tecnolóBl.co y cultural de 
los pa[sos más adelantados,desde las alturas de la ci.encia pu
ra hasta el pror:reso técnico-productivo. 

La i.nternacional izacl.ón es un proceso que se reanuda en la 
postguerra,1%5,cubri.endo un plazo hasta mcdia<los do los aiios 

70,Esta reanudación del camino histcSrico hacia la i.m:ernaclo· 

nalizacidn,se proyecta por distintos planos1 tiende sit6ultctnca· 
mente a la articulncidn horizontal entre las ecoomra .. i desarro
lladas y a una vertical,entre éstas y la perifcda,Si bien, los 
estados nacionales resaltan como los principales protagonistas, 
también hay otros - como lan empresas transnacionale~; - que 

j~er,an papeles ele creciente importancia,como si.gue oGurriendo, 

El factor poHtico e ideoldgico es una de las ci.rcunstanoias, 

aunque no siempre valorada en toda su trascendcmcla.:·ie trata de 
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•.mér i ·:::i l.;1l'1 ·:,¡ rr· dispone a trasponer el umbral de los 80, 

como 111 r1~'" i 1ín más indus trializacla del Tercer Mundo, l.a in
dustrl.al ización basada en la susti.tuci6n de importacl.ones, 
fomentada durante 25 aiios ror políticas proteccionistas ini; 
ternas ,condujo en la década 70 u una expansión notori.a de 
las exportaciones de manufacturas y a políticas comerciales 
más 11 IH'ralas, Los rnfses latinoamericanos han dejado de 

depender de unos pocos productos pri.marios o agrícolas para 
rasar a una interdependencia más macroeconómica,compleja y 
entrelazada con el sistema económico mundial. Estas clos di
mensiones del nuevo perfil mundial de América Latina - la 

industrialización y la integración en ti economía mundial -
la~ cli.stincuen niticlamcnte de otras regiones del Tercer Mun

do y le plantean a su vez ,otra serie de i.nterrocantes sobre 
sus relaciones con otras regiones. (1) 

Pero muchos son los problemus no resueltos,especialmente en 

r.l caMpo social.Es posibl! constatar que,casi todas las varia

bles clavos clost::icndas en el análisis predominantemente eco
nóml.co~, están concli.cionnclas ,o clete11ninadas por un complejo 
de ínctores sodales,polrtl.cos y }~psicolócieos,que no pueden 
ilesconoccrsc,nt clu<lirsc.La irnpermeabiliclnd de la estructura 

r;oci.al para abrir paso a nuevos grupos ele personas, y en for

ma r.cncfrica,al e,rucso de la poblaeión,de manera que se renue
ven y amplíen los cuadros dl.rir,cntes y se establezca otro ni

vel ele participación efectilll en las decisiones y tareas del 
desarrollo, La mayoría ele los usalariados, los campesl.nos, los 
pro pi.os cmpresari.os, los técnicos y profesionales conLinúan 

desligados del proceso y no participan en él,como a¡jentes ac
tivos y solldarios. 

Los estuclios de la CEPAL son claros al subrayar los dos ele

mentos sobresalientes de la actual estructura di.strl.butlva: 

la notoria concentración en los tramos altos (el s:1, de los 
habitantes) y la ma:,ra participación y nivel absoluto do la 

'base ele la rirámiclf'', reprer.nntnda por. la mitad ele ln pobla

ción qu9' percibe las rentas infcri.ores.I~sta es 1.a situacl.dn. _____ .. __ _ 
(1) 'Reunión sobre una nueva :\méri ca Latl.na en la ca1::bi.1ntc 

cconomí;t mw1cliaJ. 1 ,or:;anizncln por. la CEP:\L,1979. 
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llemos Vi[;to en el enfoque económic1.1,cl desarrollo ¡le 11ucstros 
l1i! ÍRC~~ i.mnl i ca c:1·nbi t)S en 1.nn i:'fH~O!·i do 1"'nlac i.oncs er-.·n 1 c51r.i en~:;, 

¡;oci.<:]cs y pnllt icns de sislumn1; n;;cionalcs e int:or11¡i. iu1,alG$, 

Los procesos de crnnbi.o se van dando en s ituaciomrn concretas, 
!.;e vnn crl.stn l. i ~·;indo en la acc i.ón, '·:n C!.; te nC"ntl.do rnurn:1or-i la 
:;1~r.u11c:a ,·erLic1.t• p<:ra <lcsm:n11J.; 1· 1~1 evolucirfa del ,J,·i;nn:-o

llo de la comunidad en Arnéri.ca L<1tl.na. 

a) Los pioneros del desarrollo do la comunidad aparcc<!n antes 

que los técnicos empezáramos a cliscutir sobre el tem:i.En efec· 

to,lns eomunl.<lades latinoamerlcanas,en especial l.as rurales y, 

obviamente, las mús lejanas, tuv icron que ayudarse mtituamunte 

para dar soluci6n a problemas comunalcs1 se unian,discut:fon y 

buscaban la Golucic'in a los problemas comunales por mcclio de 
una acción coopera ti va ,con rccur~;os prop los y clirir:,i <loi:; por el 

liderazr,n local. Es Lo ocurrió en todo el conLinente y ,conforme 

a sus rnod:ilicla<les, lo dcnominarona 'mi.nr,a', 'caynpa', • fnjina', 
'convi.te' ,•muti.rao' ,'ofrcnclas' ,ct:c. En el r.e:·;to del rnundo,os· 

tos !;i.s t~Jmas trnclicionales <le tr:ibajo comLín, fueron influencia
dos por. l<i ur¡•,cncia de rocorwtn1i.r (desrués de la scr-.11ndo euc
n:a rnunr!i.al) y por el paso a i11dcpcndizarse,cn el cirno clt~.1as 

colonias inr,lesas.Asl,sc pudo ohscrvur cm toclas partP.:; este ~ 
nómeno de ayuda-mutua. Ese l!i1bi.Lo de trabajo de las comunida

des, t:mnbién facilitó las acci.oncc. de los pro¡-:;ramas do ucricul· 
t11rn, salud y educacirín en las zonas rurales y por ello, tanto 
la gente de esas poblacl.ones,como los técnicos de eso:; sectorCll 

y los profesl.onales de Trabajo Soci.al ,con toda propie<lad pueclm 
consl.clerarsc los pioneros de este tl.po de acción. (Un caso evl
clcntc 1 las Nisiones Culturales de :·iéxico,1923), 

b) La idea central (l) que los r,uiaba era de 'mejorar;ii.cnto' y 

as! consta en las clcfinici.onos ele rtran Bretaíia (19112) y otras, 
· do esos aiios. Profcsi.onalmcntc empezamos n conocer el toma, en 
1955,c~mo m6todo <le :3ervl.c.io ~>oci.al, y ya las Naciones Unidas 

(l) 1\os apoyamos en un Cuadro de ;\nálisis sobre el tcrr·a,clabo· 
.. racio enJ971.ller 1\nc:m.ffi'j.t. .. /,j.:;-,,;~~.:.-. 
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habían incluido estas acciones en su primer informe sobre la 
situación social del mundo,en su primera fase de ayuda de 
postguerra (1949), En i9S2;enviaron al sureste de Asia.su pri
mera ~listón para investir,ar las ~xperiencias en materia de 
Centros Comunales,y otras misiones similares se dirigieron al 
Caribe,Medio Oriente y Africa.(l) En 1956,el Consejo Económico 
y Social hizo la declaración oficial del desarrollo de la comu
nidad y el papel de cada una de las organizaciones lntetnacio
nales en esa asistencia que prestarra Naciones Unidas.La defi
nición adoptada fue • •••. es una expresión de uso internacional 
que se refiere a aquellos procesos,en cuya virtud los esfuer· 
zos de una población se unen a los de su gobierno para mejorar 
las condiciones económicas,sociales y culturales de las comuni
dades,integrar a éstas a la vida del pa!s y permitirles contri
buir plenamente al progreso nacional.' Y agregaba,'En este com
plejo de procesos intervienen;por lo tanto,dos elementos esen· 
ciales1 ia participación de la población misma en los esfuerzos 
para mejorar su nivel de vida,dependiendo todo lo posible de su 
propia iniciativa,y el suministro de servicios técnicos y de 
otro caracter en forma que estimulen la iniciativa,el esfuerzo 
propio y la ayuda m~tua, y aumenten su eficacia.El desarrollo 
ele la comunltlad encuentra su expresión en programas encaminados . . . 
a lograr una gran variedad de mejoras concretas,'(2) Así fue 
que,definitivamente,la.participación de la poblacidn y la.coor-;· 
dinación de los. servicios se instituyeron como los elementos'e~. 
sencialee que caracterizaban un programa de desarrollo de la. 
comunidad. . .. 

(1) 'Las Naciones Unidas y el Desarrollo de la Comunidad' ,por 
Julia Henderson (Naciones Unidas).En1Mesa Redonda sobre el 
desarrollo de la comunidad y el desarrollo econdmico y so· 
cial.Mdxico, 1965. · · 

(2) 'Desarrollo de la Comunidad y Servicios Conexos•.20° Informe 
del Comité Administrativo de Coordinacidn al Consejo Econdmi-
co y Socl.al.Naciones Unidas. Ginebra,1957, · 

., 

., 
.'· 

~· ·. 



La idea central de mejoramiento evolucionó entonces,a 'proceso 
educativa' , lo cual significaba pasar de acciones aisladas a 
una secuencia de acciones,rcconocicndo en ellas la cualidad de 
educativo que se producía en la interacción humana.Al reconocp11 
la creciente urbanización en muchos parses,se extendieron los 
programas a las áreas urbanas (1957),y la idea central pasó a 
concretarse como 'asociación de pueblo y gobierno',Eso signifi· 
có la evolución de los sistemas tradicionales (solucionar un 
problema por medio de una acción cooperativa,con recursos pro· 
píos y dirigido por el liderazgo local),a sistemas institucio· 
nales1 trabajos que una institución adelantaba en comunidades, 
a través de un programa especrfico,por medio de un 'agente de 
cambio' de esa institución,con la colaboración de la comunidad, 
para cumplir metas del proerama que respondian a los fines de 
la institucl.ón, y dirit;ido por el técnico,o por el equipo téc
nico ele esa instituci.ón. 

c) La mentalida~1 4ue se habfa heredado de las décadas anterio
res ,era de tipo asistencial, y evolucionó a un paternalismo de 
t,obierno a pueblo,fusl.onando las caracteristicas de lo asisten
cial en ese patcrnalismo. (t\ues tra experiencia lo refleja, cuando 
al obtener el tri:ul6 profesl.onal en Servicio Social (Chile, 1955) 
nos resultó casi ofensivo el convenio laboral,con salario,para 
realizar un trabajo que era.ante todo,vocacional.De la unlver• 
sidad saliamos en grupos a trabajos voluntarios,sin horario y · 
sin dinero, promovidos por el estudio de las Encíclicas (Juan 
A.'XIII) 1 era fácil trabajar, voluntad.amente, las poblaciones obre· 
ras,porque los crupos cristianos con quienes formábamos equ~po 
· Juventud Obrera Católica y otros - realmente estaban infundl· 
dos de lo que llamábrunos 'mística' ,aprendiendo de ellos y con 
ellas el valor de estas acciones; las interrelaciones eran mdl· 
tiples, incluso más de uno de a>os miembros habían sido células 
comunistas y pasaron a engrosar estas asociaciones.Por eso,nos 
resultó muy dificil entender que para trabajar para los obreros 
de la construcción,como era el caso,fuéramos a recibir salarlo). 

(1) Tomamos 'mentalidad' como expresión adoptada por los socló· 
lor,os para indicar actitudes,disposiciones y comportamientos 
institucionales en un r,rupo, y que lo caracteriza. 
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Al finalizar la década de los 50,especialmente los sectores de 
aBricultura,salud y educación fueron estimulados por la aseso
ría internacional a impulsar programas de desarrollo de la com 
munidad y as! nos correspondió,a través de una institución pa
ra el cuidado de menores,del sector Salud,desarrollar un proyll)o 
to en un estado llanero de Venezuela.(!) Nos apoyábamos en la 

I 

escasa literatura sobre el tema y por ello, los estudios publi-
cados de CaroUne F.Ware (OEA) fueron biblia y gui'.a,como tam- · 
bién en un curso masivo,haber integrado equipo con Josephina R. 
Albano (OEA),fue el mejor aprendizaje en cuanto al modelo de 
relaciones con un grupo.La coyuntura política del afio 1959 y 

la iniciación de un régimen de democracia en Venezuela,para el 
cual los venezolanos exilados recresaron con el mayor bri'.o 1hi- · 
io que el desarrollo de la comunidad quedara ubicado en la Of19 
cina Central de Coordinación y Planificación - organismo supra
ministerial • y dirigido por una economista venezolana,Carola 
Ravell,que le imprimió un especial dinamismo y características 
programáticas originales.La experiencia en el estado llanero 
nos favoreció para colaborar en esas nuevas experiencias vene· 
zolanas. 

hs! como en Venezuela,también en otros paises de la región hu
bo cambios poli'.ticos,de gobiernos dictatoriales a gobiernos de
mocráticos,pero los técnicos (profesionales),por formación uni
versitaria no debíamos mezclar con nuestro trabajo,ni lo pol!ti-. . 
po,nl lo rellgioso,Nuestra característica debía ser la 'neutra-

·. ·Hdad'. 

Sieuicndo la evolución que anotci!iamos ,de sistemas tractici.onales 
8 institucionales se llegó a sistemas naciona.les de trabajo en 

'. 'comunidades' un programa nacional que se lleva a cabo con el 
· \nn ·de; a·cclcrnr el desarrollo ,y en relación con las metas del 
'l'lan de l~ ~ación1 lo realizan laii instttuciones ,coordinando sus 
. recur~os /y bonsi8uiend~ participación de la población, está di-

'.~ 1 ! . ..·: •• • • ' : • • ' • • • • • ' • 

·.-,,'; ..... 
·,'. ~(1) ,.iún~ ~xP~Í'l~n~Ü· 1en el Estado Portuguesa', Consejo Venezolano 

/ .. <_i' : .'.del' Niño; ve~ezuela,l9S9. · 
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dirigido por los equipos interdisciplinarios propios de cada· 
. ·institución, al nivel nacional y regional, interrelacionados 
con los equipos de otras instituciones sectoriales, Las dife
rencias entre los sistemas de trabajo comentados,podrían ana
lizarse en cuanto a finalidad,participación,procedimientos y 

liderazgo de cada sistema.Tomando sólo la finalidad,podemos 
sefialar que,en los tradicionales era solucionar un problema 
'sentido' de la comunidad local¡ en los institucionales era 
cumplir los fines específicos de la institución,dentro del ra
dio de acción de esa institución1 y en los nacionales,estaba 
en relación a las metas del Plan de la Nación,para acelerar el 
desarrollo del país.Esto nos hace pensar que un estudio a fon
do de los sistemas tradicionales,posiblemente nos indicaría 
que fuimos dejando en el olvido ( o destruido ) muchas de las 
formas auténticas de esos sistemas autóctonos. 

En 19'..i8,!facioncs Unidns en una revisión de la definición ante
rior y en base de las nuevas experiencias,detennina.1 'Desarro· 
l lo de la Comuniclnc1 en el proceso por el cual el 1JJDpio pueblo 
rarticipa en la planificación y en la realización de proc;rrunns 
que se destinan a elevar su nivel de vida.Eso implica la cola
boración indispensable entre los r,obiernos y el pueblo,para ha· 
cer eficaces esquemas de desarrollo viables y equilibrados'.Al 
finalizar esa década,dos programas nacionales de desarrollo de 
la comunidad,dcfinidos e instrumentados,existían en América La-. 
tina1 Colombia (1958) y Venezuela (1959),No obstante,cada uno 
de los países de la reeión,tenia ya un acervo de experiencias 
en sistemas tradicionales e institucionales,como pudimos cons
tatar posteriormente, 

d) Los cambios ocurridos en la entrada de la década de los 60, 
fueron sorprendentes en la rep,ión1 la revolució~ cubana (1959), 
Ella fue seguida de dos reacciones divergentes1 euforia o pá
nico,especialmente en la zona del Caribe,aunque extendida tam
bien· hasta fuera de la región y trajo medidas consecuentes eri 

el continente, 
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Si establecemos una coyuntura en tiempo y espacio con el re
corrido de la CEPAL,coincidimos en que fueron años de fuertes 
tensiones en los aspectos politicos,sociales y económicos, Lo 
explica claramente Fdo. Cardo so (1) 1 'La polit ica del gobierno 
norteamericano, parti.culnrmente en la época de Kennedy y de la 
Alianza para el I'ro: rcso,accptó <'11 ¡iarte la crítica cor~tc)nida 
implicitamente en los nnálisis de la CEl'AL,pero cambió el én
fasis de éstos.Llevó nl primer nlnno las discusiones sobre la» 
'obst::!culos i.11tcn10G' al dcsarru11.o - los sociales y !)olíticos 
- y patrocinó e:::ircsnrncnte formas más activas ele cooperación 
internacional' • Continúa Cardoso 1 'La reunión de la OEA que 
tuvo lugar en P~nta del Este,en 1961,representa el punto cul
minante del celo reformista político-social de los Estados U
nidos en su encuentro con la crítica de la CEPAL.Se validaron 
temas que antes se consideraban peligrosos,tales como la refor
ma agraria, la reforma tributaria,la planificación,etc. pero 
también,sc pasaron momentáneamente por alto cuestiones básicas

1 
como la relación de precios del intercambio,las diferencias de 
progreso técnico y de niveles de salarios reales entre el cen
tro y la periferia.' 

El desarrollo de la comunidad tomó brios,porque recibió cuan· 
tiosa ayuda de la Alianza para el Progreso y de muchas otras a
r.encias intcrnacional.es,de los países desarrollados, Una revi
sión de los prog~ramas nacionales que se inician en los pa!se~ 
de sudamérica, lo comprueba 1 Argentina, Brasil, Chile y Paraguay 
(1962)1 Perú y Uruguay (1963)1Ecuador (1964).(2) 

La casi obligatoriedad de Planes Glopales de Desarrollo inclu
yó al. desarrollo de la comunidad en cada pa!s,como sector, o 
come¡! caracter intersectorial,cu.ando se ubicó en un organismo 

(1) 'La orir,inalidad de la copl.a.la CEPAL, y la idea de Desa· 
rrollo' ,por Fernando H.Cardoso.En1Revista de la CEPAL,Se· 
r,undo semestre de 1977. 

(2) 'La Participación Popular y los Principios del Desarrollo 
de la Comunidad en la Aceleración del Desarrollo Económico 
y Social' .En1Boletin Económi.co de América Latina.Vol.IX, 
No. 2. Nov. 1964. 
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supraministerial (otra coyuntura de coincidencia con lo seña· 
lado por CEPAL respecto al 'cambio de actitud' frente a la 
planificación,a la cual se tenran tantos prejuicios,pero como 
se comprueba,tal cambio tenia sobradas presiones en esa época). 
Todo tipo de acción en comunidades que se dsenvolviera en esos 
años, tomó el nombre de desarrollo de la comunidad.Los dos ele
mentos esenciales,participación y coordinación,fueron la cons
tante que permitía entenderse dentro de la diversidad,aunque 
ambos elementos fueran considerados muy particularmente,en ca~ 
da programa.Incluso se puede asumir que,a veces,la cuantiosa 
ayuda econdmica n los pror,ramas fue considerada,por quienes la 
otorgaban.como una inversión,con el fin de evitar una imitación 
de la experiencia cubana,de 1959,Naturalmente que este desbor
damiento de recursos en un tipo de trabajo que se centraba e~ 
un proceso educativo de los is:lrlivicluos y grupos de las comuni~ 
dades,tuvo que alterar lo sustllfltivo de esos procesos. 

El análisis de las experiencias demostró las fallas que,desae 
el punto de vista técnico,tenían esos trabajos y hubo que darse 
a la tarea de preparar y/o actualizar al personal de los secto
res anotados como pioneros (agricultura,salud y educaci6n),pr1n
c1pa~mente,Dado el ~uee nacional e internacional,el técnico asr 
especializado empezó a adquirir mayor status,pero al mismo tiem
po se infundió de la mentalidad de los progrrunas,resultando en
tonces ,un paternalismo del técnl.co al pueblo, (1) 

e) Los sistemas de esfuerzo-propio y ayuda-mútua,ya eh uso en 
el sector vivienda,hizo que se relacionaran con el desarrollo de 
la comunidad y nuestra experiencia tuvo su primer paso en el ca
mino hacia la 'autoinvestigación' ,al trabajar en una cooperativa 
de vl.vienda y realizar el estudi.o de las familias ,que exigía la 
Asociación de Ahorro y Préstamo,conjuntamente con los coopera
dos (120 familias en Valdivia,Chile,1961),Esta comprobación de 
la capacidad de la personas involucradas en la acción para estu
diarse as! mismas,en su conjunto, también lo comprobamos en el 
año 62,en Bor,otá (grupos cristianos y acción comunal) y en el 

(1) Ver en Anexo 'Plegaria del Poblador' de Orlando Galvcz.Chile, 
1965.(i~~;(I b'f) 



-39-

año 1963,en Santiago (Chilc),al trabajar con organizaciones 
de base (Centros de Madres y Juntas de Vecinos) ,realizando 
una evaluación 1 programada, aplicada e interpre'tados los re· 
sultados por las directivas de esas organizaciones, 

La relación del desarrollo de la comunidad con los planes de 
desarrollo económico y social le dió nuevas dimensiones,como 
fue declarado en Quito (1962)1 'examinadd~ desde el punto de 
vista de su relación con el plan general de desarrollo econó
mico y social,el programa de desarrollo de la comunidad tiene 
un caracter eminentemente intersectorial' .Y refiriéndose a 
la necesidad ele la participación popular en el proceso,añad!a 
•cabe mencionar el papel que puede desempeñar un programa de 
desarrollo de 1a comunidad como canal de comunicación entre 
el planificador y el pueblo.'(1) 

f) La idea central que se inició como mejoramiento y pasó a 
ser de asociación de pueblo y gobierno,pasa a ser en la déca
da de los 60,de 'participación popular',emergiendo ésta desde 
la definición primera (1956),para actualizarse y tomar vigen
cia sustantiva,dentro de la llnmada Década del Desarrollo.~ 
el desarrollo de la comunidad,en esta evolución que seguimos, 
se~ considera como canal de comunicación de doble vía entre 
niveles locales y nacionales.Así,en 1964,cuando se realizó. el 
Seminario Reeional Latinoamericano sobre el Papel del Desarro-. 
llo de la Comunidad en la aceleración del Desarrollo Económico 
y Social (CEPAL,en Chile},los objetivos centrales de la convo
catoria fueron 'iniciar la .discusión del tema de. la participa· 
ción popular en los esfuerzos que los gobiernos de la reglón 
están realizando a se proponen realizar,para acelerar el desa· 
rrollo de sus respectivos pa!ses.'Ta,mbién en ese documento se 
anotaba 'Buena parte de los problemas (relativos a la partici
pación popular),radican en la eficacia práctica de los instru~ 
mentes escogidos y en la autenticidaq de la representación po
pular que sirve de base al diálogo y a·la adopción de decisio· 
~a . 
(1T Paul Berthoud,de CEPAL,en la Primera Reunión de Trab;:ijo so• 

bre Or:ganización y Evaluación de Desarrollo de la Comunidad 
en América Latina.auspiciada por las Naciones Unidas, en 
Quito,Ecundor,1962. 
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Naturalrnente,a ello deberra agreGarse la posibilidad de una 
nueva actitud de modestia intelec~ual_y prof_gsion'ª-l_y_gg ~
yor comprensión de la Qroblem~ticª social,por Qar~~_QlL_ 
planificadores y _!;_écn.icos, que les permita compartir algunas 
de sus responsabilidades con la comunidad' .(el subrayado es 
nuestro). 

Coincldiendo nuevrn11ente con el recorrido del pensamiento de 
la CSPAL,poclemos observar que los países latinoamericanos 

. vuelven,en esa fecha,a nuevo proceso general de 'desequili
brio' y rer,imenes militares y dictatoriales comi.enzan a to
mar importancia.(1) Los r,olpes de Estado,en i\rnérica Latina,a 
partir de 1963,dirir,idos por militares de izquierda y de de
recha,se diferencian de los anteriores por la inclusión de 
racionalidad y centros de poder.(2) ,Esto puede complementir
se con un análisis de documentos de Naciones Unidas,dondo 
al señalarse la orientación hacia una sociedad industriali
zada por vras de la planificación, se tratan los obstáculos 
que encuentra la participación popular por actitudes de po
der, (3) La autora llega a la conclusión que1 a una actitud 
favorable de centros de poder hacia la participación popular· 
y a los procesos de desarrollo,corresponde un proceso de des
centralización geográfl.cn y administrativa del podpe,a escala· 
del parsr los procesos de descentralización favorecen la par9 
ticipación de la población en la toma de decisiones,para las 

(1 )En 'Concientización' ,Paulo Fr'eire anota 'En i\rnérica Latina, 
el GOlpe de Estado ha venido a ser la respuesta de las éli
tes económica y militares a las crisis provocadas por la 
emergencia popular. 

(2)'Cooperation et coordination clans la formation a la partici
pation1une interpretation du Proerarnme National de Develip
pement de la communauté du Venezuela,1959-1968' Thése de 
Docteur es sciences de l'educntion,par Marcos Brito,Geneve,1978, 

(3) 1 Le Developpment Communautaire et les Nations Unies',per 
Consuelo ~·lorillo.Thése de Naitrise e Arta en Service Social, 
Faculté des Sciences Socialcs.Université de Montreal,1970, 
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cuales pueden establecer los objetivos del desarrollo y, por 
consecuencia,capacidad de auto·dirección,que la gente se en· 
cuentre reforzada para el desarrollo.Inversamente,un~ actitud 
desfavorable dE)éentro de poder hacia la participación popular 
para el desarrollo,podrá encontrarse en una concentración de 
poder,una reducción de posibilidades de participación de la 
población a la toma de decisiones y consecuentemente,una po
blación que tenderá a ser. dependiente. 

Esta selación de la participación popular y los centros de po
der nos explica,no sólo las situaciones del poder 'gobierno' 
para con 'su pueblo' ,sino también en todos los niveles de las 
instituciones,donde se mantienen pequeños centros de poder y 
que son defendidos quizás,con mayor celo (y ésto,es tambi~n 
actual en 1980). 

En los años 65 y 66,nuestra experiencia tuvo nuevos pasos ha· 
cia la autoinvestigación,Esta.ndo a cargo de la materia de de
sarrollo de la comunidad en el CREFAL (1) en una colaboración 
a grupos cristianos en la capacitación a jóvenes campesinos 
(en Marelia,Nichoacán,en trabajos voluntarios, fuera de la ins• 
titución),los enviamos en un tipo de vacaciones programadas, 
que regresaran a sus casas y cumplieran una pauta de acción1 
recoger los datos de edad,sexo y escolaridad de su población, 
y presentar un croquis ele su poblado.A~ su regreso,pudimos COlil' 

pr<)bar el efecto que produjo en ellos el conocimiento de los · 
datos concretos, relacion.ando edad y escolaridad1 fue coma si 
una madurez repentina hubiera provocado el cambio y todos se 
empeñaron en recibir instrucciones para alfabetizar,en sus 
respectivas comunidades (el impacto lo recibieron al conocer 
los gatos concretos del alto grado de analfabetismo existente), 
Este hecho coincidía con el contenido del documento presentado 

(l)Centro de Educación Fundamental para el Desarrollo de la Co
, munidad en América Latina,en los años 65 y 66.Actuaimente 1 
Ce~tro ·ReBional de Educación de Adultos y Alfabetización · 
Funcional para' América Latina.en Pátzcuaro,Michoacán.México, 
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en el Seminario Regional Latinoamericano,de 1964 (ya citado) 
Tuvimos asi,un aprendizaje directo del 'sggnificado de loa 
datos' que Slawinsl<i denomina 'alfabetización econométrica', 
comparándolo con la alfabetizaci.6n. (1) 

En esos arios,1965 y 66,ya todos los países de la región tenran 
experiencias en desarrollo de la comunidad y los participantes 
a los cursos del CREFAL, representaban la heterogeneidad que 
se da en América Latina, dentro de la cual no era fácil el a
provechamiento de las experiencias. Se inlcui'.an también, par
ticipantes cubanos ,r,racias a las pennanentes relaciones entre 
México y Cuba y para ellos ,el desarrollo de la comunidad .era 
la revolución cubana como tal1 de los elementos esenciales,só
lo les intereshba el estudio de la participación,ya que l~ car
dinación de servicios era inherente a su revolución.( Se puede 
anotar que ahora,1979,cuando los parses de la región casi han 
desterrado esa expresión de sus planes,Cuba tiene 'Grupos de 
Desarrollo do Comunidades( en los diferentes septores).Frente 
a esa experiencia de cursos totalmente heterogéneos.el Proyec
to 208 de la OEA,pror,ramó Reuniones Regionales de Desarrollo 
de la Comunidad,realizando en esa década las siguientes agru
paciones 1 Paises Bollvarianos,Cono Sur,Médco,Centroamérica y 
Panamá, y Paises del Caribe.La intención era de un mejor apro
vechwniento de las experiencias ,r.,raclas a la mayor homogenei
dad en cada erupo, 

El • desequilibrio 1 en la región [lOr la irrupción de regtmenes 
de tipo totalitariqs,trajo otra de las contradicciones en Amé
rica Latina1 una movilidad de profesionalea,negativo para sus 
propios pa!scs,pero positivo para ei conjunto latinoameric~ci. 

(1) 

. . 

'La Participación de la Comunidad en la Econometría y en 
.la Programación del Desarrollo' ,por Zigmunt Slawinski,Se
minario Regional Latinoamericano sobre el papel del desa~ 
rrollo de la comuniddd en la aceleración del desarrollo 

. económt.co )'-social.Santiaeo,Chile, 1964. . 
'1:' 

,. , .. 



Así fue el _caso de la difusi6n del pensamiento de Paulo Fr_eire 
.y de sus se[)uidores. Esto coincidi6 en el tiempo, 1964, con la 
idea dentral de participaci6n popular en el desarrollo de la 
comunidad a la cual se la reforzó con un carnbio de mentalidad 1 

una mentalidad promocionul. La introducción y convicción de la 
necesidad de criticidad (partiendo de la problematizaci6n),tu· 
vo que llevarnos a las· revisiones y autorevisiones de nuestros 
trabajos que, como un proceso, debían dar un nuevo enfoque y 

dirección a las acciones. 'La Educación como práctica de la 
libertad'(Freire,1967),definitivnmente fue un texto de estudio 
en la capacitación de personal para el desarrollo de la comu· 
ni.dad.Y desde el punto de vista de tendencias poli'.ticas,si bien 
los trabajos profesionales tenían que tener sello de 'neutrali
dad' como se anotó,una efervescencia estaba creciendo en los 
técnicos latinoamericanos,especialmente de los países con re
BÍmenes inflexibles o con experiencias negativas de ayuda ex· 
terior, 

En los últimos años de la década 60,parecía que habían pasado 
los 'peli[)ras' del inicio (revolución cubana),aunque emergen 
el movimiento estudiantil y el movimiento feminista; el desarro
llo <le la comunidad empezó a perder la atenci6n de los organis
mos auspiciadores financieramenteals tónica se fue derivando al 
financiamiento de los programas de 'planificaci6n familiar' ,Sin 
embargo, los programas continuaban en cada país, con fuerte de·, 
manda de capacitación de personal.Por solicitud del Gobierno de 
Venezuela al Fondo Especial de las Naciones Unidas se creó,con 
el auspicio de ambos,un Centro de Capacitación e Investigación 
Aplicada para el Desarrollo de la Comunidad - CIADEC - que ini
ció sus actividades en 1967,con el fin de preparar el personal 
necesario para esos programas. Hasta esa febha,en Venezuela, 1-a 
formación de personal había sido una actividad permanente del 
programa nacional de desarrollo de la comunidad,de Cordiplan, 
desde 1960,con características coherentes a la dinámtca del pro
gr~a,es decir,diferentes tipos de entrenamiento,adecuados a 
lqs momentos y regiones,de corta duración,para grupos inter-

~. . 
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disciplinarios e interinstltucionales,como también a gru
pos no técnicos,de las propias comunidades.Cumpliendo esa 
funcidn,se depplazaban pequeños equipos técnicos del ni
vel nacional y desarrollaban el tipo de capacitación ade
cuada a los lugares de la acción,(Es necesario anotar que, 
en el casq concreto de un pars y cada una de sus reglones, 
la heteroBeneidad de los miembros es lo más acertado en 
direcci6n a cambios de actitudes y acciones inmediatas,PlB' 
clsamente por el caracter interseccorial del desarrollo de 
la comunidad) 

Nuestra experiencia en la línea de investigacidn·partlcl~ 

patlva (que denaminéibrunos autolnvestigacldn) pudo con.soU
darse,gracias a las posibilidades que brLnda~an las entre• 
namientos en servicio q~e se iniciaron en el CIADEC1 lnte• 
eramos un pequeño equipo y realizamos una experiencia en 
una comunidad rural del Estado Monagas (1), Para ese ti-aba· 
jo nos preocUPIWIOS por encontrar bibllor,rafía referente a~ 
tema ( 1968) y só'lo encontramos apoyo. en los escritos de 
tres expertos de las Naciones Unidas {Caro Une F. Ware ,Jiu· 
bdn D.Ucrla, y Zigmunt Slawlnaki) ,Nuestro interds era en· 
contrar otras experiencias para convencer a los demás téc· 
nlcos de la importanch y significado que tendrra ese trala
jQ para los propios partlclpantes,La crít~ca principal .era 
que romp!amos los c<Úlones de la i~vestigactón social tradi· 
cional y,por lo tanto,era un trabajo sin calidad científica 
(criterio que era compnrtldo,ir,ualmente por colegas de ten• 
dencias ppl!ticas ~e izquierda c:iom() de derecha), 

Al finalizar la década,podr¡in' dest~carse muchas de las con·· 
· tradlcciónes. que se daban en la regidn.Fiel exponente de· 

(1) 'La autoinvestigacldn1una ttfc~lca de promocldn' ,por t-i. 
· Brlto y

9
Y ... s4ng1Jlnetl .CIADEC,Jus9Bftt,Edo .r-ionagas ,ven~-

zuela, 1 6!1, \Serie Didd:ctlca No, l 7), · . 
. . . 



ello, se observa en loa diferentes Modelos de Desarrollo 1 

Cuba,19591 Brasi.l,196lq Peru,19681 y después Chile,19701 
y Colombia,1972.(1),sobre los cuales,tarnbién coincidimos 
en el recorrido hi.stórico de la CEPAL.Los fondos de ayuda 
ya no se destinaron para desarrollo de la comunidad y las 
'olas temáticas' (expresión muy acertada de un documento 
de CEPAL),enfatizaron el 'desarrollo rcgional'.La cnp¡ci.ta· 
ción en el CIADEC,respondió a este énfasis. 

Al~o que fue notorio y que es actual en Améri.ca Latina,es 
que los cronbios de cuadros (llámense cambio <le gobierno, 
sexeni.os u otra denomi.nación) no reconocen los trabajos 
del período anterior y,en vez de acumularse las experieq
cias nacionales para el análisis y la reflexión,se van 
perdiendo con perjuicio de las poblaci.ones rurales y·urba· 
nas que tienen que soportar las improvisaciones de los nue
vos contingentes,quienes con 'nuevas' denominaciones van 
cometiendo los mismo u otros errores.Comprobamos esta·movi
lidad (en los cursos en CREFAL y CIADEC) y si bien,el per· 
sena+ entrenado ha internaliia<lo lo recibido (en el mejor 
de los casos),las instituciones vuelven al problema de pi& 
papur su personal,dejando siemp~e un tiempo 'muerto' de 
actividades,en desmedro de las comunidades, . ' . 

Otro obstáculo de ayer y hoy en los trabajos,es la fuerte 
desestimación de los representantes de cada para por los 
otros países de la reeión, o.demás del lamentable deso.onoci
miento de estos .En los cura.os comprobamos que no siempre · 
era indicador de no.cionalismo,ni estaba_ basado en erados de 
desarrolÍO o dimensión geográfica,pero si'.,medida bajo los 
par&netrás de su propio país,en una comparación espdrea,al 
no comprender a cada uno en su proceso y en su contexto, 

(1) 'EstrateGia de Desarrollo para América Latina' ,por H,J, 
Nohr, Ed.América Lath1a, Bogotá,Colombia, 1975, · 
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Para esta situación,creemos que las recomendaciones <le Geor· 
ge M.Foster,en 1961,tratando los aspectos culturales,socia
les y psicológicos de la ayuda técnica y del desarrollo tec• 
nológica,son vicentes en 1979.Aunque dirigidas,como lo indi· 
ca el autor 'particularmente al técnico norteamericano,a su 
cultura profesional y a la experiencia del 'choque cultural' 
que todos recibimos cuando trabajamos por primera vez,en el 
extranjero' ,hacemos nuestro su comentnrio1 'Según dice el ¡µi·' 

tropólogo Kalervo Oberg que popularizó la expresión,el choque 
cultural es una enfennednd,una dolencia profesional de indt· 
viduo trasplantado de repente,al extranjero. Es b\fi trastorno 
mental· que no su.ele adverti.r la vl'.ct:lma,gorno ocurre con mu· 
choa de estos traskoroos!(l) Se encuentra irritado,deprimido 
y probablemente exasperado ppr la falta de atenciones de su 
compañerot técnico local.Le parece que todo está equivocado y 

cada vez habla con menos recato de los defectos del pal'.s,que 
creara iba a gustarle.Pero raramente,se le ocurre que el pro· 
blema está dentro de si'.' mismo1siempre cree que la culpa la 
tiene aquel país extranjero y sus extraños habitantes,'(2) 
Por esto anotábamos que para un mejor aprovechamiento de las 
experiencias, son más efectivas las t"euniones de pequeños ¡;ru· 
po!) de P&íses,cle reeiones más o menos homogéneas1 y Para ro111· 
per prejuicios y estereotipos riacionales 1 reuniones heterogé• 
nens en subregiones de cada pars (como lo hacta el programa 
nacional de desarrollo de la comunidad,de Venezuela). 

i 
g) La década de 1C?s 70. se inicia, en cuanto a~ desarrollo de la 
comunidad,con una declaración interamericana que dice 1 

~1) e+ subrayado es nueatro, 

·(2) 'Las Culturas Tradicionales y los Cambios Técnicos' por 
George M,Foste:r. Fondo de Cultura Económica, Héxico,1964 • 
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(1) 
'Desarrollo de la comunidad es un proceso integral de trana· 
formaciones sociales,culturales y económicas y,al mismo tiem· 
po,es un método para lograr la movilización y la participa• 
ción popular estructural,con el fin de dar plena satisfacción 
a las necesidades económicas,sociales y culturales.'(Se pue· 
den observar las coincidencias y las diferencias con +a prime· 
ra definición de 1956,teniendo en cuanto que ésta estuvo ba· 
sada en lo recogido por las misione~ de las Naciones Unidas en 
el ámbi.to mundial •. mi.entras que la de 1970,corresponde concre· 
trunente a América Latina), 

La idea central al iniciar la década,corresponde a la de 'in· 
·.tegración' ,relacionada con el desarrollo regional en los docu· 

moritos de Naciones. Unidas y de la CEPAL.En cuanto a la menta~ 
lidnd,tuvo nus efectos la aplicación de la teoría de acoló~ 
dialógica,do Paulo. Freirc, y si bien es cierto que la expre· 

·si6n •concicntización~ (2) tuvo uso y abuso,cuanqo menos tpa· 
tamos de superar. esas fases asistenciales y paternaliatas •. 

Sec~n Freirc,(3) las diferentes interpretaciones dadas en Amé~· .. 
rica Latina a la concientización,corresponden a diferentes gru· . . 

pos que pueden definirse• para unos,es como una señal mágica o 
'instrumento már;ico' ,capaz de resolver· problemas de orden emo·. 
cional que ellos tienen 1 para un segundo grupo, significa qacer : 
la transformación revolucionaria1 un tercer grµpo, la usa p~~~ · 
encontrar la respuest¡i a ci.EJrtas ansustias que tienen frente á 

la ·problemát:ica social y con esta palabra salvadora, se ev~t'ará 
la l4c~a de clases1 un cuarto grupq Y. los ~enos:numerqaas,co~q 

(l) 'Pr~merA Conferencia Interarne.ricana sobrre- Desarrollo de' la 
.comunidad' ,Acta Final •. OEA,Santl.ago ,Chile, l970. 

(2), El vocablo 'cóncl.entizacl.ón' fue creado por Un equipo de pru
f~sorcs del Insitttuto Spperl.or de Es tu.dios del Braail, 19(i4, 
Paulo Freh:e 10. ubicó como concepto central de sus ideas· so
bre la éducación. 'Desde entonces, dice Paulo Freire, esta pa· 
labra entro a formar parte de mi vocabulario. Pero fue He1der 

, Carnara quien se en~1:1rgó de difundirla y de traducirla. al 1.ft• 
rilds y al francés 1 .En1~onctent1.zación' por Paulo Freire.Ed. 
· flsoc. de Publlcacione·s Educativas .Bor;otá ,Colombia. 1973. 

(3) 'La desmitiftcación de la concientización' ,Ecl.América Latina 
Bogotá,Colombia. 1975. 



postura realmente cr{tica y dialéctica¡ y un quinto grupo 
(y es el grupo que aparece cada vez más fuertemente en to-
da América Latina),la considera como la satanización,porque 
en téminos renles,puede afectar precisamente,los i.nteroses 
que el crupo defiende.Para nosotros,aún tomada en el m!nimo 
de sus efectos,hemos comprobado que la criti.cidad,partiendo 
de la problematización,penetró como una necesidad urr,ente, 
ante la indiscutible evidencia de alienación ,en que todo~s- · 
tamos inmersos (aunque sea en distintos grados). 

Por lo monos,dos grandes motivaciones son claras en los pri~ 
meros años de la década 701 énfasis en el factor ideológico 
(y politizacidn), y el énfasis en la teorización. Los efectos 
de runbos foctores,especialmento en las áreas académicas,tuvo 
sus consecuencias en los estudiantes,quiencs para 'no colabo-

. rarle al si:=itema' ,se resistieron a las prácticas en terreno 
(en las disciplinas sociales),o cuando lo hicieron.el factor 
do politización partidista, limitó la experiencia profesional 
(y humana en la interacclón), por la prl.macra de las <?Xigencia> 
proselitistas pollticas, Es posible reconocer que fueron loe 
anos de mayor radicalización política en los grupos cristia
nos (a que nos referimos al inic~ar esta par~e del trabajo), 
Quizás ha sido ésta una constante,por lo menos en los purscs 
de nuestra experiencia,comprobada dentro de las Lmixersi.clades 
y en el personal profesional, recién egresado, que inr;resaba en. 
nuestros programas de. trabajo. La consecuencia observada es 
que,si bien se enriquecra en lo teórico,se empobrecía para la 
acción,y la acción sir,nificaba la mayoría de. la población,to
clnvin ilusionada con esos 'privilegiaclos' que estaban estudian
do y preparándose para ellos,': también ha sido unn constante, 
en toda la décacla, la continuiclacl de la Iclesia y los efectos 
de las Comunidades Cristianas de Base,multiplicando su irra
diación en América Latina, 

Otra de las contradictciones que nos mantuvo confuqdidos en el 
inicio de la década 70,coincicle en nuestra e~:periencia profe-
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sional,al dejar a los colocas venezolanos e integrarnos con los 
colombianos.Con ambos discutramos,sin aclauar del todo,la compro
bación que.el comportamiento de los profesionales no era coheren
te con su discurso.Esto,que era en extremo manifiesto cunndp el 
tema era el 'diálo[io' o 'la participación' (y se estaba tratando 
mediante una conferencia magistral),se reforzó en los trabajos 
de desarrollo rqral :además del comportamiento, las técnicas e ins
trumrmtos tampoco eran coherentes con el discurso ,y en el caso de 
los programas,no eran coherentes con las declaraciones conceptua
les ele los mismos.Las discusiones sobre estos puntos,fueron dlgi
das con un brillante r,rupo profesional,detiicado a la Refotina ¡\gr& 
rl.u en la re~i6n(l). La explicación ,qdie es muy trascendente para 
1~1érica Latina, la subrayaremos en este estudio,más adelante. 

Los nombres de los pror,ramas van naciendo,viviendo y murienclo1nsi'., 
en lo más oficial ,se va desterrando la expresión 'desarrollo de 
1:1 comunidad' ,nace y vi.ve el 'desarrollo rural inte¡;rado' y trun
btén, nacen y viven 'la pobreza crrtica' y las 'necesidades bási
cas• .:::n el camino de la investigación-particl.rativa,nuestra expe
riencia se fue enriqueciendo con la r,entc,al empeiiarnos en aplicar 
la mctodolor~fa participativa en todas las fases de nuestros traba
jos y en todos los niveles. 

En el recorrido de la CEPi\L y los encuentros con. estas experien
cias de desarrollo de la comunic\ad,podemos observar que al final 
do los 60,sc tenia en vista que 'un¡il nuevo orden de cosas' sól.o 
podin emerger de cambios profundos en las estructuras económicpa 
y sociales de la región,y estamos comprobando al final de los 70 
que,cn efecto,han habido en América Latina 'cambios profundos en 
las estructuras económicas y sociales en la región' ,en muchos p~ 
ses que viven en el silenclio y la represión.Son las contradicciones 
latinoamericanas,cuya más aguda manifestación es que,;:¡ muyor ere-

. ci.rnionto económi.co de los países ,mnyores son las clesir;ualda<les so• 
cinlcsen ellos. 
--~----------

( 1) lICA·CIR1\, Bo~otá ,Colombia, 1973 (siendo Director Luis R .Beltrán, 
Ca-director i:.do;Ramos,y el r,rupo de expertos1Anibal i\lvarez 
Luis '_Flores ,Joao H. Pinto ,Jaime Cusicanqui, Ir.nacio i\nsorcna,¿e
rardo · :far.~njo ,Jaime ürtiz y 1\ur,usto Donoso, 
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l. t• - La_.irlY.9_f?..tl:;,ps;J.9.!1...:.'..!.ilI.!Jsli'.-;,tilifLQ!1...lfLL<ill.LóJl - La tercera 
.. vertiente p:11:a el encuentro <le lo. inv /participativa en los pro

cesos de desarrollo en nuestro conti.ncnte,la tomarcmor-; <le auto

res (de los (¡Q cJocumontor; estudiados) que indicaron momentos 

histór.icos,pr.cce<lentcs y consecutmtes,con la invcstir-.nci.ón en 

la rcí~ión. 

a) El comcntnri.o ele i\nibal Quidano (1) se refiere a que en i\mé

rica Latina el problema se planteó 'en las relaciones entre saber 

social y soci.cda<.I, desdo fi.nes de la ser.unda gucr:¡:-¡1 mundial, cuan

do la investigación social se va constituyendo en una práctica 

social institucionalizada (y también,como un cuerpo do cientrfi

cos do tm scc~~r distinto de profcsionales).A partir ele esos a

fias 1 se va imponiendo la necesidad del C¡J.lllbio social y el 'desa

rrollo' y la 'mo<lernizaci.ón' ele la sociedad se convii:-tieron en 

la ideo loe in bureuesa clominante sobre el 'cambio social'. El sus

tento teórico de osa i.cleolor,i'.a en las cioncios sociales es el 

estructural-funcionalismo y su fundamento neopositivista (de pm

dorninoncia en Estados Unidos durante esa ctapa).t-:uy pocos inves

ti.1~.a<loros soci.ales latinoamericanos estuvieron fuerü de esa in

fluencia, inclusiva imprc[~nó la obra de los que reconoci'.an ,explr

clt.:runcnte, la teoría materi.aliflta <le la historia como od.entación 

de sus investir,acioncs.Fue en esas condiciones caract:ccfoticas 

de la etapa de fines de los 60 que una parte importai:te de i.nves· 

ti.r.adores sociales latinoamericanos se encontró en une, si tLtat:ión 

peculiar1 la hibridación de Ltna idoolo[!.i'.a 12,oHtica de iznuierda 

con una e2istemoloc.fo ele derccha,_(ol subrayado es nuestro). 

b) A su vez,a la pre~unta que hicimos nuestra al iniciar esta 

primera parte de este trabajo,Lourdes Arizpe(2) se respondez 

(1) 'Comentario a Fals Borda' ,por Anibal Quijano.En:Critica y Po
lítica en ciencias sociales.Tomo I,pár,s.261-269.Simposio Mun
dial de Cartaeena.Bor.otá,Colombia.1978. 

(2) 'Co~entario a Himmelstrru_1d' ,por Lourdo~ Arizpc.Zn1Critica y 
Polttica en ciencias soctales.Tomo I,pags.199-208.Simposio 
Mundial de Cartagena. Bor,otá,Colombia,1978. 
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puede asumirse que condiciones históricas dctcrmi.nadas crearon 

la necesidad ele i.nv/partici.pativa .La crisis ele conciencia y la 

necesidad de activismo poli.tico,llevó a esfuerzos por una aso

ciación más [ntlma del trabajo clent[fi.co con cuestiones pol[l 

tl.c;rn urr,entes y esto se intentó por medio de la inv.'participa

tiV<J, Las experiencias empez.ar.on a acumularse desde finales de 

l<.1 década del 60,dcspués que Fals P.orda (Colombia) intentó sis

temtlticrunente desarrollar este método ,como una respuesta a las 

nuev.1S r,uras teóricas discutidm:. en las ciencias sociales en 

,\mérica Latinar desde entonces, la inv /participativa ha adquirido 

una l.mportancia propia. El modelo 'desarrollista' sufrió estnm

dosa derrnta en los .:u'ios 60 ,cuando se hizo obvio que el compo

nente político habfo sido omitido clel modelo,l\sj:'.,sobrevino una 

poli.tización del pensamiento académico y la inv'particiriativa, 

en latinoamérica,so convirtió en uno de sus principales instru

mentos ,ya c¡ue el caractcr innovativo suyo, reside en el <.!llsia de 

lograr que el pueblo participe en la prdctica y en el ponsrunien

to ,Pero no es suficiente para el Tercer Mundo incorporar un pen

samiento nuevo en viejos paradir;mas1 hay que crear nuevos para· 

digmas basados en fundamentos tecSricos y epistemoló¡:,icos dife

rentes y hoy,más que nunca,en las condiciones actuales de lama

yor[a do los ·países latinoamericanos, 

e) Otro de los autores,Anclers P.udc¡vist (1) señala que la inv/ 

participativa surgió en América Latina,en gran rnedida,como una 

reaccl.ón contra las ciencias sociales tradicionales,durantc una 

época en la que éstas se encontraban en una crisis profunda al 

ser confrontadas con la realidad social.Empezaron a perder su in~ 

fluencia las distintas teorías (sobre el desarrollo,teor!as de 

modernización),caracterizaclos por una visión 11.neal,mecánica e 

ideológicamente cargada.El crecimiento económico jugaba un pa· 

pel primordial dentro de las teorías de esta escuela.En cuanto 

(1) 'Refle~~i6n crítica sobre una experiencia de investi:;ación-
. acción en Colombia.' ,por l\nders Rudqvist.EnrCritica y Poll
tica en ciencias sociales.Tomo II,pags.33-116.Simpo5io 

. [-'.undial de Cartagena. floc;otú,Colombi..:t. 1978, 
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a la apli.cación de los resultnclos, predominaba un punto de 

vista tecnolót~ico ,o tecnocrátlco,que implicaba la ejecución 

de acciones para la solución de los problemas económicos y 

sociales por élites 'desde arribn' .La inv.1pnrti.cir>ati.va en 

América Latina tiene sus rarees en las críticas con este ti· 

po de teorías. 

d) Otro enfoque lo sustenta Luis Rir,al (1),reftriénd1ise al 

desarrollo de la investir_jacidn social en Amédon Latint1.Con· 
s!.dera necesario recordar que ante doteaninadas concl'·.cion()s 
históricas,ciertas clases y sectores sociales,sea para man· 

tenei:- su podei:- y dominac!.dn o pnra superar una si.tuación de 

explotación y dependencia que los afecta,necesitllll un llpo 
de conocimiento que facilite y cscbrezca su práctica pe l!ti· 

ca, !Jesde esta pe1rspectivn ,afirma que .buena parte de las for· 
mulnciones tcórtcas,r.icto<loldgl.c:.ls '} empíricas de las ciencias 

sociales,en América Lntina,bajo la apariencia del univorsal1& 
mo de sus proposiciones y c1e su objctivl.da<l cient[fi.ca,han 

soslayado o cleformudo la realidad de las situaciones cxi.sten
c1.r.1mente crít leas c¡ue cnfrentun importantes sectores popula· 
res,sojuzr,ádos y empobrecidos y,por el contrario,fltcron un 

cehkulo que clifundió una i.cleolo~!a 'modernl zantc' 1'.·)prcseot& 
ti.va ele los intereses de las clases do:.:i nant.c~; '.' r~\\•" co11tri.bu· 
yó n su afianzamiento y hcgemoni'a.:H i; :n,('11 u· ,, (·: "· ":il en 

esta \1ltima década,surcieron posicioner c\b.,:rc:: .i11l.c <>11 r..;tan 

orientaciones e importantes de11arroll<i· tc<íi-icrc:. ,1:1ll ·~(" , llo'• 

la teoría de la dependencia,r,ran parte" .\el qucl1::cer i·cctcn<!ip& ,1 

mente cient[fi.co. se desvió ele un ::mális i.s c:dti.cu de la rcali·· 

<lady se emr>arcntó a tal propuesta ele clomil~;.1ci.cín. 

(l) 'Sobro el sentido y uso .de la invcstignción-accidn' ,por Luis 
Rical,En1Cr[tica y Pol!ticn en ciencias soclales.Tono 1, 
pár,s.379-393, i)or,otñ,Colomhl.a. 1973. 
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e) En rclnción a la referencia que hicii~os nl status adquirido 

por los técnicos latinoamcricnnos en la Década del Desarrollo, 

(por énfasis en lo tecnolósi.co) y un reflejo de ello, las acti
tudes ele clcnestimación <fo los miembros ele unos países rara con 
los otros, y la mcntali<li\C\ ele 'p,1tcrnallsmo clcl técnico ;il pue-

¡_, lo• , l lu¡;o i\s sman ( 1) se i:ef i.crc nn su comentario a l.:i bus tan te 

común petulancia de rartc de los autora::; latino.:unet:icanos, fren-
te .:i las experiencias de i\fri.ca y ele As\.a,Su objetivo en el co

mentarl.o ,es subrayar que el proyecto pol!tico imrll.cado en la 
mruwra de hacer cl.encin socl.al,debe moverse en un horizonte de 
factl.bili.dad y que ésta.sólo puede ser articulada a po.rtl.r de 
las experiencias reales y concretas del pueblo,cn cada situacidn. 

Después de haber viaja<lo poc Afdca y ante la notoria incapci· 

clac\ tlo muchos de nosotros de baj•1r al terreno ,advierte que real
r.1ente sería necesario pasarle LU1 recudo a los científicos socia
les latl.noamer!.canos ,de quo hay cosas fnctitiles .Sefiala Assmana 
'Los il:oiltinonmericanos hablarnos mucho ele c6mo evitar tales o cuá

les errores y de tanto prevenirnos teóricamente, nuestros rofe
rentos en el áó.álisl.s de la realidad y en la propuet:ta revoluck:l

naria,se ban vuelto muchas veces, tremendamente nhistórl.coa.Repe
timos que nosotros sabemos cu;.n es el marxismo vcrdac.1.m:o,que sa

bemos cuál ef¡ ln verdadera opción revolucionur.i¡i sl.n mezclas 

hurr.uesas, Los africanos citan a autores de l inca cpis temo lógica 
y ele orientación politica,mny dl.screpantes,un poco a su :·;usto, 

en ln medida que les sirvan y los puristas abstractos se irritan 
con esa li.bcrtad,pero lo cierto es que :Jl .. hny mnestro,eltos lo 
serán estrictamente en aquello en lo que se hacen úti.tes,como 

;~uias para la acción,hac\.a motas históricamente factibles.Narx 

inclutclo y todns las •sa;~rac.las eser~ turas" .1\ tos latinoameri.ca
nos nos encanta discutí r sobCJo las metas de largo alcance de las 
mejores revoluciones pos!. bles, p(:ro nos resulta llas tan te dificil 
coincidir en las priorl.dadc:i riel terreno inmediato de 1.1 táctica.' 

(1) 'Comentnrio a Strur.bouli' ,por llugo Assman.En;Crítica y l'ol!ti~ 
ca en cienci.as sociales.Torno II ,póp,:>,367-373. Simposio Mun
dial de Carta;:.cno., ::or,otá,Colompia, 197B. 
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¡,Qué cs,entonces,la inv/purttci.pativa en i\mérica Latina? 
¡,C6mo se caracteriza en los ciencias sociales'.' En esta bús

queda continuaremos las rnrtcs si;:>,uientes de este trabajo. 

PP-ro,antes de terminar esta rrimer\'.1 parte del estL1dl.o, nos 

interesa dejar señalada ln relación que se observa en cada 
una rlc estas tres vertientcs,con la Psicología Social. 

En al recorrido con el pensamiento de la CEPl\L, la apareición 
de la expresión 'cambio de actitud' de los paises de América 

Lntina hacia la planlficaci6n~fue a parttr de la década de 
los 60.Desde ese momento empc;,,ó a manejarse 'actitudes' ,'li
dera;,,r,o' , 'expectativas',' participaci6n', 'cooperac l.ón concim

tc y activa', 'resistencia de i.ndlvicluos y colectividades a 

lon cambios,de origen socio-cultural'. 

En la evolución del desarrollo de la comuni.dad,también puede 
distinr,ui.rse el reconocimiento de la i.mportancia tlcl campo 
psi.ca-social ,en el pror,rcso ele los pueblos.Así,en los 'siste
mas tradicionales' se trataba ele acciones cooperativas, lidera~ 

¡;o local, iniciativa de la población y de 'ncccsidndes sentidas"; 
en los'sistemas institucionales' se tratnba de parti.cipaci.ón, 

nuevas relaciones· de la comunidad con las instl.tuc1.oncs, li.<l.e

rcs formales (y aparecen los técnicos), técnicas de trabajo con 
grupos 1 y en los 'sistemas nacionales' se trataba de t1artlcipa• 
ción,coordinación,equi.pos interdisctpUnarios,lidcrazgo (J.!de· 

res formales y Hderes informales) 1 percepciones locnles y nacb 
na les, técnicas de trabajo con grupos, Luego ,con la irrupción del 
método piscosocial de Paulo.Freire,se trataba de percepciones 

(e investieación temática) ,autorevisi6n y autoev1luaci6n,diálo· 
go ,comunicacidn horlzontnl, partic i.pución ,alienación y desulie· 

nación. También fue tratada la relaci.dn centros de poder-parti.-· 
ci!)ación, 



Flnaimuttte 1ert la tercerá verti.énte se trtttába de áotl»' 
tUd$S de toa profesionales de América Lrttinü1expstlanM 
cha rea1ea y concretne del pueblo, dlscuaiofü.1e tedrloaa 
vetstis priuridad~s en to~reno;éxplotrtoldn y dapendenol•1 
poder y dom1.naci&n,viejos y nuevos paradigmas, y percepM 
clonss dé los Oienttfl.coa, de los polttioos '/ de 1u!! gtu .. 

pos dé base, 

As!,reiaoionamos ta situación económica y sóclál de Ame• 
~loa Latlná en 1aa d~cadáa 60 y 701con ei surgi.~lento · 
de lli inv /parti.ci.pati.vá y de vnrtabtos psi.toaod11'le1n 
~dru~ una demanda a roapuestas de la PatcoloBta Social au• 
bte su oampo de accidn. Se hace neceaarlo1entont-s1estu• 
cH.Elr las prlortdadea <tUe deberá tener nuestro (ltfftháeer 
pror~áional étt la décadh de los B01dsntro da 1oi; prooe•. 
sós db deaaí:.'rol 10 en Ainérica LatiM. 

',·,,'· 

. '.' 
·· .. . ',, 
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1.Sm Planteamiento del Problemª - Al ubicarnos en América La~ 
tina, revisando el desarrollo económico-social y el desarrollo 
de ln comunidad,seiialamos el proceso que han vivido nuostros 
trabajos en cuanto n ideos centrales, a mcntall.dad y LI me todo lo· 
gras,por infb1encias internas de contradicciones, e influencias 
externas por las cuales nos hemos dejado dominar.Quizás sea ~s
to lo más ner,ativo,porque ello se ha podido dar por una falta . 
de identidad en nuestras rarees culturales,y la poca claridad 
para adecuar a ~'lstas nuestros trnbujos,en voz de repetir lo de 
otros contextos. 

No fué casuall.dad que en ml.tad de la década 60 surgi.eran los 
~rabnjos ele 1concl.entiznci<Sn' de Paulo Frelre,a los cuales nos 
plegáramos muchos trabajadores de comunidados,af reconocer la . : . 

l.mportancl.a de la 'cri.ticl.dad' on ios trabajos y en nosotros 
mismos, Las nuevas corrientes empezaron a bifurcar dos líneas 1 

la tecnológicn,con énfasis economicista y por tanto,un enfoque 
cuantitativo1 y la promocional,dirl.r,icla al área pi:;icosocial, 
con énfasi.s en lu concicntización. Ubicaclos en esta Hnea pro
mocional ,podemos reconocer nuestras experlencias de autoinves~ 
tl.r~ac l.ón en un grupo campesino ( 1966) , en una comt1nidad rural 
(1969),en la capacitación en autoinvesticación (1972), y en la 
metodolor,ia participativa (1976). Las experiencias del sur:.;imien~ 

to <le lu lnv/pnrticiputiva desde el trl.lbajo mismo con las pobla
ciones ,nos curan a plantearnos al siguiente~ problern¡-¡, 

El estudio de una poblacldn refleja, a través de los elatos )' del 
análisis de los mismos, lo que erapoblaclón tiene en cuanto a 
potenci.al humano 1 psicoldglco, soci.al ,cultural, econdml.co y oco· 
ldí,;l.co:Este potencial humano es el· princip~l recurso da una po· 
b~acicl'n,sinembargo,ei estudio de la.poblactón es·reali.zaclo por 
113cntes extraños ·a la misma,quiene's tornan tos datos de ella, se 
los llevan y luc¡;o,iós usan en. cion~~xt~s institucionales que, 
para la poblncl.<Sn estudiáda·,son ·aje00s .. a, sus int'ereses y necesidades. 
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Si. los dato's son extraídos de fucrn y son llevados fuera de 

la comunidad pnrn cstudl.:lrlos,esn comuni.dad pierde la opor
tunidad de1 a) conocer los datos1 b) estudiarlos,lo cual s~ 

·. nifl.ca an~liz,-irlos 1c1rganhmrlos y i:clnclonnrlos 1 c) obtener 
reouitadas y enriquccerne con la retraall.mcntaclón1 e\) dedu

cl.r conclusiones 1 y e) tomar deci.siones en base a esos datos. 
En srntesis,cl pr.oblcma principal que nos preocupa es que la 

poblucl.6n al situarla como objeto de una investir,,ación,quedn 
al mari;en y por tanto, privada do los lor,ros del proceso de 

. aprendizaje que, pai:n su vi.da personal y social como c~tpcri.011· 

cia vital,proporci.ona una inv/purti.cipativa, Asumimos que la. 
·diferencia entre sujGto y objeto,puodo reducirse al partici-

' par conjuntamente poblaci.ún c·investir,adores en discusiones 
dialógi.cas,que lleven a fusionar el. conocimiento popular (sa
ber cultural). con el conocimiento clcntrnco que aportan los 

inves tiBadorcs. Es te ba¡;aje tc6ri.co y práctico es el que debe 

quedar en manos de la poblaci.6n estudi.acla,ommo patri.moni.o suyo, 

para sus decisiones en futuras acci.ones. Es decir, la purticl· 
pnción de la población en el estudio de si misma es un factor 

csencl.al para que esa poblnción,no sólo apropie los datos que 
lo pertenecen, sino que por elloa se orGanice y movilice en ln 

bilsqueda do respuestas a sus intereses y necesidnde:J. 

En este compromiso que si.r.nifi.cn pura nosotros este t:rabnjo, 
nos pr.opuoimos responder a lns sir;ul.cntes pregunta.si 

1 - ¡,Puede ser ln inv/participntivn una investiGaoión cicnt!f1cn7 

2 - ¡,Cuáles serán las coincidcncl.as y cuáles las difo1"Cncias de 
la inv /particlpativa y la investi.r,acl.6n científi.ca? 

Lns respuestas a ambas precuntas las buscamos en ol debate de 

teoría y prdcticn en ciencias sociales,relacionando con lo his· 
tóricamcnte dad.o sobre inv /parti.cl.pativn ,en ,\mdricn L/.\ti.na, 
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Luc~o, buscando las esrcci. fi.ci.dades del problema nos pre;;untnmos 1 

3 • ¡,Puede una población participar e11 el estudio ele sr misma'! 

4 - ¿Qud ventajas y/o desventajas se obtienen si la poblacidn 

ae estudia a s! mismo? 

5 - ¡,Qu~ tipo ele partictpocit1n pueda tenor la población en el es

tudio de sl'. misma'? 

6 - ¡,Para quién es convoni.entc o inconveniente,que ln poblaci6n 

se estudie a sr misma: 

7 - ¡,'/ui.énes ele ln población ruec1cn hnccr el estudio? 

8 ;,Do ddndc debe partir el cr.tudio de una poblacidn': 

9 - ¡,Cuándo :meclc ser conveniente o inconveniantc que una pobln
cldn se estudie a sr raismn~ 

]0- ¡,Cómo nfcct:a ln inv/pnrti.cl.pntivn a lo supue13ta apat!n de la 

rioblaeión':' 

11 • ¿ :¡ué efectos psicosoclales puedo tener una inv/partici.pativa·. 

lils respuestas a estas prer:,untns las cncontr::unos en lns c:·:perien

ci.as de trabajo tletectadan y rcBistradan en la invcstiBRClón docu

mental, 

Fl.nalmente,nos planteamos ott·a scrie,que se podía relacionar con 

la mctoclolor.ra y con el marco socio·hi.stórico-polí.tico~cultur;.tl 

de América Latina1 

12· ;,La inv/participativa requiere de mayor cantidad de tiempo 

que otro tipo de trabajo invcsti.Bativo? 

13- ¡,I'ara qué le puede servir a una instl.tución do servicl.o que 
una poblaci.ón se estudie a sr mlsma'i 

Jli- ¡,Cómo afecta la inv/parti.cipativa al modelo clo relaciones que, 

m'.9l!citamente estab1ccen las institt1ciones con lil rio:,lación': 

15- ¡,Cómo afecta la lnv ,'pnrti.ci.pativa al modelo tle rclaci.nnes quo, 

c:~:pl!citamcntc establece el profesional <le c~;as instituciones 

con la población'! 



J (1· ¡,La inv /participativn t i.cnc di fcrcntes interpretaciones, 
sep,ún sea el contexto socio-polftico en ln que se desa· 

rrolle? 

17· ¡,La inv/pnrtlcipativa tiene diferentes interpretaciones, 

soeün son la i.dcolor..ra política de quiemes la clesarrolfen? 

18- ¡,La inv /particl.pativa está en relación a una época hiatd· 
rl.ca-pol!t1ca-cconómica y soci.ocultural de Amdrina Latina? 

19· ¡,Los pasos metodolór.icos secuic1011 en una inv.lparticipativa 
están en relación directa con las tendencias de este tipo 
de investic;aci.ón1tecnológica,p0Ht:ica o promoci.onal? 

20- ¡,Los pasos metodoldr,icos seguidos en unn i.nv/part!.cipativa 
tienen relncidn directa con el tipo de part:l.cipaci.dn,acti.va 
o pasiva de la población? 

21 • ¡,Los pasos mctodoldgl.cos set.ui.dos en una inv /participativa 
tl.cncn relncl..ón clirecta con quienes cumr>lcn roles prlnci· 
roles y secundarios, sean el los los i.nves tigndorco, los l!dc· 
res formalco, los U:dcrcs i.nformales ,o l<.1 comunidad en eene· 
r.al? 

22· ¡,Los pasos metodoldr,1.coa ser.utdos en una lnv 'par.ti.ci.pat~va 
tienen relación directa con los modelos eclucnti.vos 1 tr.adi· 
cional ,modernl.znnte o p.bcrador? 

23- ¡,Lo participativo en la !.nvestleaci.ón,rec¡ulere de un proceso 
que afecte a todos cuantos participan? 

24· ¿Lo participati.vo en la investleación,pucde darse en cuales
quiera rle los planos que se trabaje: pol!tico,social,cµltu
ral 'ecooomico ,ccoldcico'¡' 

25- ¿Lo participativo en la i.nvesti.Bación,puede darse en el drea 
urbana y en el área rurnl'! 

26· ¡,Lo parti.cipativo en la 1nveotl~ncicJn,puede darse en cuales
qui.era de los sectores que se trabajes a~ricultura,educac;ldn, 
salud, b!.encs tar ,vivienda ,comwli.cación,ouras pt1bli.cas ,y otros? 

27- ¡,Qué aceptación y /o rechazo han teni.do las c.•:perienclas que se • 
han realizado en cuanto a 1nv/partlcipativa? 

Las respuestas n c11tas prer,untas,empezamos n trntarlns a cont!.nuación, 
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~l r~cori'l.do nntedor . indié& que en ei transctm10 de las 
· d'i:ad~l!I 60 y "to, se füe reccirtociendo el cwnpo dé b hl~ 
cbtogta Socla1 en Ain~ri.ca Lati.ria1consider1mdo que dlcho 
aaiiipo se encuentra en la interacoidn de lá perrtonJaitdad; 
el Brupo¡e1 titedlb social y el corite:ltto 1üobal; Pert> íi~ . · · 
blel\ estuVo i~cit.c11da .111 lmportanoli:t del 'cambio dti acü;. 
tudés i , toe 1 comporta1111e'htos soc bles' , y la • accS.drt ªº" 
ol4l 1

1es dlfl~tl énoonttár seña1amtentoa especfflco1 •o· 
bre toa'randmenos de ordert t)~icosoclal y,111ett011ildli1dt1de 
Uñ {>unto de vista de 1ás t~odas de Pslt:ologta SO(ital. 
U.'1118Mta müy gertetál p0dr[a111os aootar que 1hubt; en Att4· 
rtc• tatltui uh en!oqu~ ~ncloldgtbo exp1rclto• y \.lb enfo• 
que peltJosocltti i.111pitclto, 

.i. 1·. t.a..rÁ1c2lhsk S.ocial en et Peqrrollst .de 1a toa!wJldll.· 
~n ei an.lllslé dé dc:JcÍ.lmentoe de las Naciones Unldas18obttl 
11 Dladrro11o de ia 00..uttldád,de tos años 1955·57·63 '1 
&S (t),encontrarilbs ia ref~renciá a ta~ oapacldade• da ta 
*>Obla~ldn ent •todas tas aptl.tudes dtlles a ta accldn del 
t:iiearrol1t> de la Comurild~d1 capacidad de déflnlr 1u1.nec•· 
•ld1d.i1asplraolones.tnlotatlvae,con~lenola de st ~ls .. 
(cttv1ca.1oc1ai) ,tiiano de obra,oapacldad dt! orglil\bacldntd• 
adopdldn de lnnovaclonbs,responsabllldád,auto(IOnflan1a, 
..Orlvacldn,~t>t>peracldtl,ay~da hllÍtua,entustasmo,oapacldad de 

... ..W1.tsl1 ida. alterMtt'Vés ,capácldad ·de tomar deehlt>hla ra• 
clóM1H', En este eentldo,e1 Desarrollo de 1a Ctllllühldad .. 
quedd aefta1ado como un proceso de motlvaotdn y de otg&nla 
la~ldn¡ckl oa111bio.de aett.tudes y de dt.rusl.dn de lnnovaclo• 

. n•.s ert .1tt pobbcidn (1965) ¡y en cuanto a su ldeolt>~t:'a 1 oOllO 
ei desttrroUo de 1a cooperabldn ·y de la Ctihesldn l!l~Cta1, 

(1) c.Mt>rillo.·op.clt .. 



! " 

,.) 

~61· 

' . 

~a111b1dn 1en lós documentos de trabájos oo~unltarlos de 
rtdestra experletactá,podemos comprtibar ~ue e1 dnfaeli •n 
•aotlvldadeill • (v.;nezue1a 11959) ;pasd a las 1 aotltudt!ll' y 
ai • 1lcterazso • (VenezúcÍa, t 964), y a 1 pet'tlepeb1nea •(l ... 
~ttlilti),•Óompc;ttamtento!!l 1 y •procesos de gi:upó'(VeneiUeta, 
f97Ó).;reaoiiociendn dol!I HBnlft.cativas vertientee di cano• 
cllÍitnto i>a'ra uésar á 1ii P!lleologfa sootal ,en **•tro 
ca1fotc et ~todb palébsodal dé bdutlac1dtt de adultOll (f'aú• · 
1o Frelre) ¡ y ta& t~hlcas de Laboratorios Vt-venct•tH 
.W la CÓhducta,l'tÜnltifta (liuitltutb de Retaolt>hH tllllafta1, 
PUtrto Rlco) (1) 

t..:i experlenc:itas de trabajos comunltartos y 81 eetudlo 
de eUoi,no11 p~en a una ilUeva ruta1 heceeldad di bu• 
car en 1a P1lcoíogfá sootat respUéstas a cue•tlont1 ut• 
genteii dti lc;11 ptocil!ll!Jbs de c'Mibto soclal en nueetl'O ciontL• 
nent• liltlnoailei'l'cario. 

' : . . . . ' . ' . . .... ' 

2~2· La t•Lpp1ogta Social x. 1a love1ttaagldn·p•ftlqlp1¡lya • 
La blbtloeriiffl utlllzada (tts •ab1tracta•) no1 tnfal'lld 
1obre tr1bajo1 Ptib1lcadoi ~n re1acldn a ta f'1ltiotoera so.' 
at•1.to1 cuale~ pre18ntiül01ecronoldglc1111Mtntee1 contl..,..ldnt 

a) •ae11araher veriua p'rattU::lonuript'Clble•• ln Social AOflon 
h••uch' pot' Sldn.y H.Atonaon "! Olarenc• c.Shlnood( 911>1 

b) ''l1uuiohoo1 ot hyoho1agy Model 1 Jj(Jr Hubett s.totf91(19JO), . 

· , o) 't'tntarsroü1' retati.iin1,cognltlv11 dhaoaiance ud actlon · 
t.'eiiiara&• por Ra1ph Sesa1mart(1911') 1 y · , ·. 

d) ,'Kurt Lwin and the bÍaciHütd-whltt! sl.ckrieH1por Davld 
' toy1 (1971). ' . ' ' 

(1) En Apcfndlces.ve~ A• 



a) El art!cuio de Aronson y Sherwood (1),publicado en'So· 
cial Work' , 196 7, revisa los esfuerzos de la investigación 
en un proyecto sobre antidelincuencia,para evaluar un gt'll' 
po de proerarnas de demostración. El modelo general adopta• 
do por OFY (Opportunities far Youth) fue una demostración 
de investigaci6n·acción, y su propósito,descnbrir vras e
fectivas y eficientes de utilización de recursos,atacando 
problemas sociales, s.e asumfa que los esfuerzos a reducir 
o prevenir estos,estaría basado en la evidencia cle1 qué 
se ha dado,qué fue trabajado,cómo r con quiénes fue traba~ 
jado, 

Idealmente,una demostración de investigación-acción tiene 
las siguientes caracter!sticas1 1· un objetivo o conjunto 
de objetivos • el criterio por el cual los éxitos de la d.e
mostración serán juzgados¡ 2· lo racional • la lrnea de ra
zonamiento por la que se espera lograr los objettvos 1 3· 
estrateeias para la intervención - programas sugeridos por 
lo racional y un modelo de impacto que conecte los proce~ 
dimientos del programa y las clases de cambio que el pi-o· 
grama está diseñado para producir1 y 4- evaluación ~ el pX>
cedimiento que determina si el programa ha logrado sus ob
jetivos, 

tl programa estuvo cqnstru!do sobre el concepto de rol sow 
cial y fueron diseftados dos amplias clases de p~ogramas1uno, 
de niños de 9·16 años,de· las escuelas públicas y campame~- · 
tos de Verano¡ ·y el otro,de una nueva institucidn de servi· 
cto social • el centro multiservicio - que ofrecía una va
riedad de servicios coordinados en empleo,sal~d~servicios 
de familia y otros.Tres centros multiservicios fueron esta· 
blec1dos en la comunidad, 

1) Este trabajo fue presentado p1>r el Dr.Aronson en la Reu· , 
, nidn de la Socieda~ $ocialdgica de Ohio Valley,Dayton, 

· Ohio , en Abril de 1966. · 

,., 

• . • 1 • • • • • 
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Los autore.s relatan. las relaciones entre la unidad de inves
tigación y el personal responsable del diseño ~ implementa
ción qel programa de centros multiservicios, y hacen énfasis 
en las fÚentes de conflictos surgidas entre los actores.en 
los pro¡;ramas de demostraci.ón, Las dif!.cultades con diseñado .. 
res de programas (investi¡;adores y cole¡;as diseñadores)radi-

.... • . caron en la. conección entre los objetivos del programa y la 
clase de cambio que tenía la intención de producir (y que ha. 
sido referido como el modelo de impacto).El disefiador empezó 
típicamente con el detalle del programa.sin primero definir 
la clase de cambios que pretendía la intervención.Entonces, 
la especificación de las variables y la definición de térmi
nos ~ara operacional.izar y medir fue tan di.ficil,como la es
pecificación de las metas.Los prob~emas alrededor de grupos 
de control surgieron,po¡:-que los prácticos (abogados ,educado
res, trabajadores sociales,consejeros y directores de campo) 
en general,no entendieron la necesidad de la comparación de 
grupos, 

Los informes de los clientes tuvieron también,dificultades1 
los investigadores,para la evaluación sobre efectividad de 
los programas,requerían que se conocieran diversas identifi
caciones de la gente a quienes se daban los servicios, ylos 
prácticos miraron esos informes desde distinta perspectiva1 
a su entender,ciertas cateeorias de información (nombre,afi
Uación religiosa,etc.) ,violaban los derechos de privacidad . 
del oliente.Pero las mayores dificultades entre el investiga
dor y diseñador de pror,rruna por un lado,y los pr~cticos en 
la otra,estuvieron en la responsabilidad de intervenciones 
en el disefio1 los prácticos esperaban ser consultados, y por 
varias razones estas expectativas no siempre fueron cumpli~ 
das.También,muchas de las tensiones entre investigadores y 

prácticos resultaron del fracaso de convencer a lstos,que es
taba siendo evaluado el impacto de un programa y no,sus ha
bilidades y comp~~encias.A su vez, insistentemente los prácti:
cos hací!11' cargos en e1 sentido que los investigadores esta· 
ban m4s interesados en la investieación en sí mlsma,que en la 
gente, 
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La presentación de este trabajo no tiene la intención de enu
merar una lista ele imperfecciones y lo[\ros ,do este osfuerzo 
de investigación1 por el contrario ,al inicio de olla era muy 
poco lo conocido sobre investi.r;acic5n-evaluativa ,y muy poca 
gente tenia entrenamiento y cxneriencin en este cnmpo. Lo aprm 
dido por los inves-tigadores fue ,que so requiere nds que sólo 
los conocimientos técnicor; y se aprondl.ó qup, el éxito, requiere 
estrecha cooperación entre invostir,aclorcs ,diseñadores de pro
gramas y prácticos. La mejor medida do sus lo[\ ros es téÍ en el he
cho que,posteriorrnente,varios pro3ramas de acción social han 
sido evaluados,utilizando los principios de este experimento.A 
lo menos ,un paso ha sido dado 1 proveer unas bases más raci.ona
les para futuros planeamientos de pro[\rD.111as de acci.ón social, 

b) El modelo de la Escuela de Psicolo[lfo lo presenta llubert S, 
Coffey,de la Universi.dad de Cnlifornia,Berkeley(USA),cuyo in
.terés y preocupación por establecer este modelo ha siclo largo 
y contrnuo.Está convencido que en muchas (si no en la mayorra 
de las universidades),existe una separación entre Psicología 
Clínica y el resto del Departamento.Esta convicción ha aumenta
do por dos factores1 1- la hostilidad creciente de muchos fren
tes hacia la Psicologra Clínica de los 'puristas',evidenciada 
por bajo presupuesto,restricción ele estudiantes,y fracaso en 
promover facultades clinicas1 y 2- en la situación de cambio S>

cial,de entender cada vez más que la función de la Psicolog!a 
Clínica no concierne exclusivamente al diagnóstico y tratamien
to de la enfermedad mental (aunque eso es muy importante,natu
ralmente),sino que también envuelve un [\ran 'awareness and un
derstanding' de lo normal,o salud psicológica o cualquier rango 
que lo señale.Y junto con este despertar,se han multiplicado 
las intervenciones hacia la salud de la comunidad en organiza
ciones y en instituciones.Por esto, no es de sorprender que las 
mismas universidades están mostrando gran resistencia. 
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La función de ln Escuela profesional sería emancipar el cam
po de la Psicología Clínica y aplicada,clel legado trnclicl.o
nal.Como tantos otros que están a favor del modelo de é:scue
la profesional, cree el autor que el cientifico-profesional 
ideal ti.ene sus rnéritos,pcro que es básicamente irreal1asi 
como el cnmpo de la Psicolor;i'.n CHnica se ha multiplicado y 

dado una variedad de caminos ,así el modelo de clentffico-pro
fesional, si tuvo al13una realldad,ha llec,ndo a ser obsoleto, 
Han sido más ele 30 años dosde que Lewin ha demostrado la im
portancia de la relación de los miembros del grupo en el de· 
sarrollo de cambios de actitudes.El interés del/.iutor en el 
modelo de éscuela profesional no es sintiendo que se necesita 
más entrenamiento de 'oficio' orl.entado,sino que considera un 
~uevo enfoque,el cual lo indica en los siguientes puntos (to
mando lo dado por Nevitt Sanford en su discusión de problemas 
multidisciplinarios de institutos)1 

1 • Acción e indagación ostán relacionados mútuamente1ellos no 
necesitan estar separados1 

2- Surgen problemas como un resultado del cambio social y,acuQ 
mulativamente,se relacionan a nuevas conceptualizaciones en 
el campo1 

3· El fenómeno del hombre y el estudio de sus problemus,requie
n re un enfoque interdisciplinario y una concepción generali· 

zada. 

En el modelo de Psicología para una Eacuela,el autor desearía· 
que algunos de los aspectos del esfuerzo humano y de resolver 
problemas fuera incluído (aunque éstos deben variar de institu· 
ción a institución) ,doncte el esfuerzo .debe producir cambios en 
alguna manera.Considera que en sus instituciones,muchos de los 
problemas y resultados que confronta la criminologra,por ejem• 
plo (y se refier13 a Berkeley) ,salud públlca,sociolog!a y traba
jo social,debían ser incluídos 'bajo el paraguas' ,Cree que hay 
un enfoque clínico genérico,envuelto en la actividad investiga· 
tiva que interrelaciona a diversos campos que son dedicados al 
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progreso de la condición humana y nl fn1cttfero esfuerzo hu
mano para un común y cooper11t i.vo enfoque. Ta 1 vez una Escuela 
así,serra mds una Escuela de Ciencia Aplicada a la Conducta, 

Los elementos a di.st:inr.11i.r do tal Escuela seri'an1 

1- la indacaoión como la baoe cornLín para aprendizaje e inter· 
vención; 

2- inves t igación-ncci.ón como modo de entrenami.ento ¡ 

J. el psicólor.'.,o como un intcrvcnc iGnl. s t:::t informado en los 
asLmtos del ¡_;énero hurnano. 

El autor trata,finalmente,acercn de lo fundamental y del en
trenamiento de los,todavía,no·e,raduados. Sin duda,los conoci· 
mientas básicos de Psicologta son deseables, y también lo sop. 
otros aspectos de Psicolocra,cí.cncia de la conducta ,pero croo 
que el método de investiGación y las modos de conocimiento 
son fundamentales, y que el contenido particular no es,casi, 
tan importante como la actitud dnl estudiante y el proceso 
que él emprende en el estudio de problemas,cn el cual él está 
fuertemente intcreaado. 

c) El trabajo de Ralph Segalrnan,pubUcado en San Femando Va• 
lley Sta te College ,Northridee ,Californi.a, (USA)en 1971, tuvo 
planteadas unas bip6tesis sobre el impacto del proceso de de·. 
segregación que serra distorsionado por la perspectiva de que 
cada participante se ~yude a él mismo y a otros,en la escena 
de la educación pública. 

La política del 'stablishment' sería equivalente a la presen• 
tación de una condición de disonancia cognoscitiva,en cada u
na de las personas que dramatizaban y que tentan desde antes, 
distintas opiniones de la política de integración o segrega· 
ción,tal como ellos la habían visto.Los actores presentarran 
la opinión de ellos mismos y de otros,quienes diferirían de 
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los pasados puntoa de vista conocidos.La tipolog!a de L. 
Festinger para alivio de frustracidn de experiencias di· 
sonantes,ser!an evidentes en alguna forma en cada uno de 

. los actoresa el cambio de oonducta,probablemente no serta 
eltli.bido por el 1f&n peso que se ten!a en la situacidn de 
1egregado.El ensayo ser!a hecho a cambio de las condic1o• 
nes del 'nuevo orden',en parte por distorsionar el signi· 
ficado de la prohibicidn de la segreaacidn, y en parte por 
disporsionar el destino de los resultados,simular¡do deseª 
greBacidn,mientras se d-ba la •segregacidn de hecho' en la 
escena de la escuela,por varios medios, 

El investigador visltd una comunidad sure~a,en 1966,dondt 
encontrd en un clasificado nllmero de personal de ~1cue1 .. , 
a negros y blancos.Por la t4cnica de Floyd Hunter,fl noml• 
nd a varios,bctores representativos,incluyendo el •racista 
confitn1ado 1 ,el 'racista coamdtico'(ceneralmente una flgurn 
pol!tlca,utilhando la ~aza para Ganar votos personalea), 
1~ 'estiuctura de poder' blanca,el 't!o Tom•, el profesor 
de escuell\,~ principal,nec~,el. •necro activista' ,el prin
clpnl o superintenden~e escolar blanco,y al joyen negro 
(de nivel de '.hi8h school'), Por entrevistas &rabadas de 
las figuras seleccionadas,~l 'derivd datos de los cuales o~· 

' . tuvo' por ml!todo de análisis' la percepción revelada de 41 ' 
mismo y de cada uno de los otros,en la interacción espera· 

· 1'· 

. da.El perfil logrado ,presenta poeibles expUcaciones del . :'.. '., ... ·.; .. 
' ,.: bajQ progreso a trav4e de la desecregaolcSn y dela confl'Ón•,' '·. 

tact.cfn explosiva, la cual ha ocurrido en loa cinco lños,des• 

,, ' 
!' ... 

de la recolección de loa datos,Ji;l uso del iisftodo ele perfil 
vino a ser evidente.Las divercentes interpretaciones por · 

. cada uno de los actores ;de los Puntos de vista del proce,ao .· 
de desecreGacipn,los cuales han .sido despuds exprosados,a
pnrecieron claramente en los datos. 
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Para la medida del conjunto de todas las hipótcr.is,se re
queriría una nueva visl..ta a la comunidad y otro perfil,y 
puntos do vista de sí mbmos y de otros, sobre el signifi· 
cado de la ser;rep;ación. L, hipótesis adl.cional del uso de)'. 
un componente de :wci.ón en el proceso ele investigación, 
sería ai:;regado con suficl.cnte tiempo y recursos. El método 
Rosenberg de carnbi.o de ac ti tu des, quedó pro pues to para uso.r 
en la investigación-accicSn. 

2.3 - Kurr;; Lewin1 1 action-researcl1' - El trabajo de David 
Laye sobre Kurt Lewin,publi.cado en Psychology Today,en 1971, 
lo inicia anotando el pensamiento del teórico Edward TolmM, 
'Freud,el clínico y Lewin,el experimentalista,son los dos 
hombres cuyos nombres se destacarán,antes de muchos otros, 
en la historia de nuestra era psicológica' .Sir;uicndo las 
etapas de la vida de Lewin,el autor anota que durante los 
primeros años,en Alcmania,cuando ya estaba desarrollando una 
reputación internacional como un atrevido pensador y profe
sor, le fue negado el proícsorado,porque era judío.Después, 
cuando llegó a los Estados Unidos, todavía estuvo rechazado 
como idóneo profesional, aunque no fue por anti- semi ta, sino 
por premuicios de otra clase1 la antipatía de la burocracia 
académica para el original pensador.Estos fueron fuddamentos 
que le guiaron a un muy especial sentimiento por la condi
ción dEi eagro,en América, y repetidamente demostró cómo la 
'enfennedad negro y blanco' debe ser curada. 

Lewin es el resumen,o un específico punto de unión,de lo 
psicológico y lo social,en el cual flota su pensamiento.En 
particular (y para nuestro caso) es conocido a través del 
desarrollo que,como autor,impulsó1 la 'action-research', 

En los años 30 y 40 atacaba prejuicios raciales con artícu
los, combatiendo el anti-semitismo y prejuicios anti-negro, 
Bajo esta guía, la Comisión en Interrelaciones Comunitarias(CCl) 
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acometió numerosos proyectos combatiendo el prejuicio.Le1·1in 
querra acumular hechos de manera que guiaran la acción1asr 
con el grupo CCI desarrollaron la Auto-Encuesta Comunitaria 
de Prácticas Discriminatorias. Esta invención permitió a la 
comunidad y a los expertos,hacer su propia investigación. 
Ellos hicieron la intervención y cuantificación de sus lo
gros con la CCI,y un Index de Discriminación.Un estudio pi· 
loto en un pueblo de 40,000 habitantes,cerca de 1a ciudad 
de Nueva York,indicaba que la Auto-Encuesta seria realizada 
con muy bajo costo,Pronto,17 comunidades estuvieron usándola 
para medir sus propi.os niveles de discriminación, 

El importante estudi.o de CCI fue sobre racialidad integrada 
y vivienda segregada; ambos tipos de proyectos de vivienda 
pdblica se prestaron para muchas especulaciones,acerca si la. 
desegregación en vivienda guiarra a más,o a menos sociali.za· 
cidp,felici.dad,prejuicio y contienda.Planeado por Lewi.n,este 
estudio fue llevado después de su muerte,por M.Deutsch y M~ 

Evans Colli.ns, Ellos entrevi.staron amas de casa y niños y 
ni.ñas,blancos y negros,en cuatro proyectos de vivienda 1.ntel'" 
raci.al,en Newark y Nueva York city, Dos de los proyectos fu& 
ron completamente integrados y dos fueron un patrdn de obs· 
táculos • blancos vi.vi.ende en un edificio y negros,en ot~. 
Los logros de este estudio de integración en vivienda, e~ 
1940 tiene implicaciones alln aptuales. En el proyecto segre• 
gado,hubo más agudo e intenso prejuicio hacia los neg~oa que 
enfel proyecto intf,!grado, Por otra parte,las amas de casa . 
blancas,en el p~oyecto segregado,fueron generalmente más im• 
pacientes,suspi.caces y hostiles hacia otros blancos.La eche· 
sión y moral del grupo fue distintivamente alta en los grupa1 
1.ntegrados y las más cordiales relaciones parecran exi.stir en 
un proyecto integrado con 70% de ocupantes negros, 

Si bien,no es posible analizar estas experiencias como lo fue· 
ron los 60 documentos ,por no ser comparable lai extensicSn de 
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información de estos cuatro artículos de Psicologra Social, 
y tampoco,por la misma razón,clasificarlos en las tenden
cias determinadas en esta tesis,sin embargo a pesar de esta 
limitación,podemos obtener algunos puntos muy importantes 
para nuestras indagaciones futuras. En primer lugar, la rela
ción de la inv/participativa ('action-research' en este caso) 
con autores del prestigio de Aronson,Festinger,Sherwood, 
Deutsch,Lewin. En segundo lugar.dentro de su diversidad se 
pueden observar dos puntos comunes en los cuatro trabajos1 

a) la de~laración explícita de la necesidad de lUl cambio de 
actitud en el profesional,insertándose en la complejidad de 
la vida socia11 y b) la utilización de procedimientos (técni
cas) que se convierten en instrumentos de auto-promoción pa
ra los grupos,en vez de estar dirigidos a la comprobación de 
hipótesis,~nicamente•es decir,en función de los grupos más 
que en función de la investigación. 

Un tercer punto tiene que ser dedicado a Kurt Lewin que, en 
el decir de Tolman ',,,,hizo a la Psicología una ciencia a
plicada a un ser humano real y a la sociedad humana real', 
La investigación en Psicología Social,según Lewin,debe ser Uw 

na acción social (1).Será en el terreno donde se encontrarl!n 
las condiciones para descubrir variables y constantes en jue
go, afectando al grupo.Los procesos y los determinantes de la 
génesis de los grupos,las leyes .esenciales de su dinámica,pc> 
drán.ser as! definidas,poco.a poco, Estas definiciones,papa¡i' 
ser cient!ficas, deben ser operacionales y corren el riesgo .de 

no serlo jamás, si la e;cperimentación continúa hao iéndose en,. '· · 
laboratorios. Se le reconoce como mérito de Lewin,haber hécho , . 
conciente a la Psicolog!a Social, de los obstáculos que ten- .,. 
dr!a la investigación si continuaba sin salir de los laboratc> 
rios, Sus disc!pulos han indicado las variable~ y constant~s 
que han tenido en cuenta para definir,en términos científicos,~. 

el ejercicio de la autoridad en los pequeños grupos de traba-'. 
jo1 

1) 'Dinámica y Génesis de Grupo',por Bernard Mailhiot.Ed. 
Madrid, 1975, 
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Variables1 1- inserción en la sociedad global1 
2- naturaleza de la tarea1 
3- personalidad de los miembros. 

Constan tea 1 1- cornpetenciar 
2- nivel de socialización. 

En nuestro estudio,en relación al nuevo paradigma tratado 
enteriorrnente,encontramos una coincidencia en las conclu
siones metodológicas de Lewin 1 'para ser válida toda expli
cación científica de problemas que procedan de la Psicolo
gía Social,de las relaciones intergrupos,debe realizarse en 
referencia constante de la sociedad global,dentro de la 
cual esos fenómenos de erupos de insertan y se manifiestan•. 

Finalmentc,en relación a Kurt Lewin,es preciso señalar que 
su dedicación fue simultánea,a la exploración de tres probb
mas claves1 la comunicación humana,el aprendizaje de la au
tenticidad, y el ejercicio de la autoridad en grupo de tra· 
bajo. Estos problemas han sido tratados a partir de esque
mas gestaltistas y dentro de proyectos de investigación -
acción,sobre micro-fenómenos de grupos. 

Podemos concluir que visualizamos una tarea de dos tipos de 
estudios,por realizara a) de caracter inmediato,de aplica• 
ción en los grupos {para la cual algunos autores en Psicolo~ 
g!a Social 1 especialme~te K,Lewin y su escuela, tienen mucho 
adelantado)1 y b) de caracter mediato,estudios de mayor al• 
canee por aplicación en áreas más amplias.Ambos,en los pro· 
cesos de desarrollo (cambio social), 

Consideramos que,dentro de los factores esenciales propues~ 
tos en esta tesis, tenemos en •participación' la necesidad el! 

un estudio sobre percepciones. En nuestros trabajos comuni· 
tarios (capacitando personal o dieectamente en terreno) hemos 
experimentado lo que llamamos 'imáBenes 1 1 se trata que el 
conjunto de personas.en sus primeros pasos para const~tuirse 



en r,rupo,empieze a conocer las percepciones de esas perso
nas sobre un rni.srno <lctenninado objeto (¡t;encré!lmcnte tffa 
'la institución') y este conocimiento,aceleraba la rolacich 
mútua y la comprensión de loD puntos de vista de cada uno 
de los miembros; lo(',rn.b;:i también, el primer paso ¡mrn el 
diálogo,que era la uccptnción del punto de vista del otro, 
(lo que no siempre si.gnificaba 'aprobac\.ón') .Nos auxiliá
bamos can tt!!cnicns proyectivas y con un análisis final de 
la metodolog[a,con lo cual se rornp[u del 'pre-dominio' del 
profesional (porque democratizaba sus armas) 1 el fl.n era 
que el méto<lo,las técnicas y los instrumentos,quedasen en 
poder del r,rupo,para sus futuras acciones comunitarias.Sin 
embargo, tenemos muchas incógnitas, por ejemplo 1 ;, qué ocurre· 
en las percepciones y en qué inciden ellas, en los procesos 
de cambio social? 

Otros estudios de caracter irunediato deberran ser sobre el 
nivel de aspiraciones (individuales,de crupo,de autoridadm 
locales y de instituciones),con las mismas características 
que el de 'imáGenes•, Y otro que nos prcocupa,es la respuE& 
ta que daríamos en Psicología Social a la elaboración con
junta de instrumentos1LQué ocurre en ese proceso?¿ Qué im
plicaciones tiene el significado de los datos? 

En cuanto a estudios de caracter mediato,nos preocupa que
darnos únicamente,en el micro-nivel (de grupos y de áreas), 
concientes que hay un nivel intemedio, la región,donde deb& 
rían entrecruzarse las lineas verticales descendentes y vel!" 
ticales ascendentes de la sociedad, Visualizamos una tarea 
desafiante en ese nivel,que está urgentemente necesitado de 
estudios y respuestas de la Psicología Social, 
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LOS FUNDAHEHTOS DE LA INVESJ:IGACION-PARTICIPATIVA EN LAS 

CIEt;CI¡\S SOCIA!J:...§.... 

La importancia de tratar los elementos epistemológicos en la 
inv/riarticl.pati.va y revisar esas posiciones, hace que aprove

chemos el aporte de una ponencia presentada en el Simposi.o 
Mundial de Cartagena (1), porque la intención del autor,' la 

.. esperanza de que este esfuerzo pueda contribul.r a esclarecer 

parcialmente, los contextos epistcmolór,l.cos en que se dan las 
controversi.as' , se ha cumpli.do en nosotros y enri.queci.do nt.Jes

tro tema. 

3.1~ 1.Q 1nvesti.r'1ación-participat:ixa en las es~uelas eQlsl;GJllR~. 

ld&.1cils • En ln ponencl.a cl.tada, 'La epl.stemologra de la Lnvee
tl.r,ación-acción' , se consideró la existencia de cinc.o posicio· 
nes epistemoló¡;icas 'relevantes a la ciencia social contcmpo
ránea1 el empirismo,el positivismo lógico,el estructuralismo, 

el prarmatl.smo, y el materialismo di.aléctico',El objetivo de 
ese ensayo fue explorar algunas polémicas sobre la investigae 

ción-acción (2) ,dentro de esas posl.cl.ones epl.stemolótjicas y 
para ello, les aplicó clnco preguntas báslcas .El1as so refirie
ron1 a) cómo produce conocimientos el ser. humano1 b).cdmo jul!I• 

tl.fica el ser humano el conocimientos c) cuál es la relacicSn . 
entre teoría y prácticas d) cuál es la relación entre valores 

o ideoloGia y ciencias y e) cuáles son las implicaciones de lo 
anteriol'." para la l.nvestigación-acción. (3) 

Cada escuela e;iistemoló¡>,l.ca presenta una posl.ción y,dado que 
están sujetas a diferentes interpretaciones,el autor consideró 

(1) 'Epistemología de la investigación-acción' ,por Paul Oqubt.. 
. Ent Crítica y Política en Ciencias Sociales.Tomo ID 1 p~gl!l.3~30 1 

Simposio ~lundial de Carta::,ena. Ilogotá,Colombia. 1978. 

(2) J:<antenemos la expresión 'investigación-acción' que el autor 
utiliza en su ponencia. 

(3) Ver en Ane};os,el Cuadro que elaboramos con los términos de 
esta ponencia. (~«'(y.11'f} 

.... : .. 
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aquella más representativa de cada escuela 'tal como ésta se 
ha manifestado en un momento dado del tiempo' .Previamente,el 
autor deflne los princ1.pales conceptos que utiliza1 'la lnves
tigacidn es la producclón de conocimientos'r 'la acción es la 
modificación intencional de una realidad' 1 'las políticas con
sisten de necesidades e intereses,valores y normas,fines y ob· 
jetivos 1planes y prograrnas,recursos,y evaluaciones relaciona• 
das a una acción dada o a una acción en potencia' 1 'la prácti·. 
ca incluye pol!ticas y acción dentro del contexto de estructu
ras y procesos determinados,tanto aquellos sobre los cuales se 
actda como aquellos que condicionan los resultados de las acci> 
nes'. Lueeo de identificar la investigación descriptiva,la no
motética y la investigación para formular políticas,define1 
'investigación-acción es la producción de conocimiento para 
cuiar la prdctl.ca,y conlleva la modificación de una reaHdad 
dada,como parto del mismo proceso investigativo.Dontro de la. 
investieación-acción,el conocimiento se produce simultáncamen· 
te a la modificación de la realidadf ,llevánsose a cabo cada pro
ceso en función del otro ,o debido al otro'. 

A continuaclón,ol autor enfrenta sus cinco preguntas básicas a 
cada postcirSn epistemolór;ica (las cuales nosotros iniciamos con 
la que se relaciona directamente con la inv/participativa)1 · 

a) El empirismo considera ln investigación-acción como la acti· 
vidad prdctica (politica,reliciosa,social,cultural o educativa) 
sin ninr,una'relacirSn con la investigación cientHica.La teor[a 
y la ppdctica no se relacionan en la producción del conocimien• 
to.La prdctica es un elemento pernicioso en la produccirSn y jt> 

tificacirSn del conocimiento.La introducción de valores finaliza 
el discurso cient!fico.21 ser humano produce conocimientos ppr 
la observación directa y neutral de la realidad.El resultadp fi· 
nal del proceso de producción de conocl.rr.iento se refiere a 'le· 
yes universales e inmutables en su aplicación,siempre que ·se den 
las condiciones para su realización. 
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b) El positivismo lógico rechaza la investigación·acciónrcuando 
está orientada hacia el cambi.o, se considera ideológica. La pro· 
ducción del oonocimiento científico comienza con la postulación 
de una h~pótesls y la comprobación de la hipótesis tiene lugar 
cuando se confrontan un marco teórico y la realidad.Un marco teó
rico contiene conceptos y definiciones correspondientes.La jus• 
tificación del conocimiento no puede consistir en la 'correspon
dencia con la realidad' ,dada su posición relativista sobre la . 
posibilidad de más de una teoriu ci.entifica para explicar los 
mismos tenémenos,Los criterios de justificación se reducen al mé· 
todo.Teoría y práctica constituyen esferas separadas y la prácti
ca de la observación se deriva de la teoria¡otra fuente del rela· 
tivismo se deriva de esta relación.Basa la producción del conocí· 
miento en la observación,pero la obsetvación no puede resolver to

das las controversias.pueden caber diferentes interpretaciones de 
la realidad,baeadas en las mismas observaciones.Los valores no de
ben influenciar el proceso cienttfico,porque implican ideolog!as 
y ~stas,son ant!tesis del conocimiento científico. 

c) El estructuralismo rechaza la investigación-acción,porque ~sta 
confunde la práctica teórica,con la práctica real, los objetos del 
conocimiento con objetos reales.El ser humano produce conooimiento 
transfonnando el material de conocimiento abstracto,en un producto 
de conocimiento concreto.El conocimiento posee su propio objeto in· 
terno1la práctica-teórica y ésta produce conocimiento y su cornp,::o· 
baci4n es el m~todo,La práctica cient!fica ocurre enteramente den· 
tro del pensamiento,no debe confundirse con la práctica social ac· 
tual.La relacidn entre teor!a y práctica opera en dos niveles 1 co· 
noci~iento y realidadr son dos esferas separadas.Los criterios pa· 
ra justificar el conocimiento se reducen al métod>,como único orit& 
rlo.La teorra y práctica científicas están libres de valores,exce¡> 
tuando aquellos de la ciench misma y libres también,por completo, 
de la ideología. 
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d) El pragmatismo considera que la investigación-acción es in· 
vestiBacidn c1entífica;está respaldada por la unión entre teo· 
rta y pr4ct1ca y al lugar de los valores e ideología en el pro
ceso de producción del conocimiento.Sólo la investigación-acción 
puede producir conocimiento científico. 
La epistemología pragmatista afirma que los objet&s del conoci
miento son definid~s por operaciones activas.El hombre,el hom· 
bre pensante,quien se halla enteramente dentro de la naturaleza, 
puede ejecutar operaciones mediatlte las cuales, la naturaleza se 
conv~rte en objeto de conocimiento y,además,en forma concomietan
te,sirve a fines humanos.La producción del conocimiento comienza 
con pro~lemae prácticos1el conocimiento es un producto que eui:-ge 
de la acción humana.Las ideas que guian a la acción tienen que 

ser traducibles a operaciones concretas,por ello,el pragmatismo 
ee deno~ operacionalismo o instrumentalismo.La acción confo~ 
•a la base de la ciencia1la ciencia es una actividad,es un modo 
~e actuar pr4ctico,dirisido,y su objetivo es la solución de pro· 
blemas pr~cticos.El conocimiento no está basado en una re~l~dad 
antecedente,sino contingente respecto a la actividad humana.La 
justificación del conocimiento se juzga por las consecuencias di 

una operacidn1el único fin del conocimiento es la solución de si· 
tuacl.ones problemáticas.Si la accidn satisfacd las predicciones 
de la idea directriz,maximiza los valores apropiados y resuelve 
la situacl,dn problemática que da lugar a la investigación.La teo
rta y la pr4ctica dejan de estar en oposición mútua.Valores y . 
hechos estiln tntimamente relacionados ~n el proceso de producctin 
del coll0cill1ento.Valores y ciencia,y:.conjuntos sistemáticos de 
valQres y julcios valorativos .C~deologtas) y ciencia,tambit!n fer 
man parte de la misma totalidad.Los valores,como et conocimiento 
adlo s~n posibles por la unión entre teoría y práctica.Los yalo· 
res,como elemento intencional de conducta humana, forman parte de 
la 1nveatigación científica.(1) 

(1) El autor hace notar que da mayor amplitud a las bases epia· 
temoldglcas del pragmatismo y del materiaUsmo diall!ctico, .. 
porque •bas aceptan la investigación·acción,a diferencia .d91 ·· .· 
empl.ri.lllO,el positivismo lógico y el estructurallsmo,que i• 
rechazan, · " · ' 

·-' 



e) El materialismo diuléctico considera que la investigación• 
acción es el único método científico para la producción del 
conocimiento,susceptible de justificación.Contrariamente al 
pragmatismo,considera que sólo es cientrfico cunndo está li· 
gado a un cont•xto social. 

La epistemolosía del materialismo dialéctico se basa sobre 
conceptos sociales e interrelaciones teóricas del materialis· 
mo histórico,que a su vez,se basa sobre las preGuntas direc- · 
trices y el modo de explicación propios del materialismo dia· 
l~ctico,El hombre es conformado,tanto por su ambiente natural 
como por el social,pero la intelieBencia humana activa,select~ 
va y creadora,también tiene la capacidad de plasmar los ambior 
tes natµral y social que rodean al ser humano.Las necesidades 
humanas,deflnida~ socio-históricamente dentro de contextos ceno 
cretos,conatituyen el punto de partida en el proceso de pro· 
ducción del conocimiento.La satisfacción de esas necesidades 
hwnanas,se intenta mediante la praxis,la unión entre la teorra 
producida por la inteligencia humana activa,crftica y creadoaa, 
y la práctica o interacciones humanas,basadas en los sentidos, 
con el ambiente nqtural y el mmbiente social del hombre. 

La produccidn del conocimiento,como cualquier otro problema, 
debe ser abordada en relación con contextos históricos y socia· 
les específicos,en la búsqueda de respuestas.La justificación 
del conocimiento sólo es posible por referencia a la praxis so· 
cial concreta.La tinica justificación posible del conocimiento; 
ocurre por la transformación del objeto de estudio.La justifl• 
cacidn no es un hecho estático1en tanto que la realidad es diruf· 
mica,el conocimiento también tiene que serlo (1) 

La relacidn entre teorra y práctica es aquella de la unión dia
léctica de la praxis.Las únicas teorías relevantes para el p~
ceso de pro~ucción del conoct.miento,son aquellas que guían la 

(1) Asrega el autor 'De~ este modo,la famosa undécima tesis sobre 
Feuerbach "Los filósofos sólo han interpretado el mundo de ma· 
nera diferent~,el asunto es transformarlo",es más que una lla• 
mada a la accidn.Es ndicionalmente,un principio epistemológico 
que reawne las once tesis sobre Feuerbach', 
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práctica y que tienen además,la capacidad de generar resulta• 
dos deseados.La práctica a su vez,debe estar guiada por la ti& 
rra.La acción por sí misma no tiene valor,sin la conciencia 
que permite a los seres humanos actuar intencionalmente,respec
to a su medio físico y social.Dentro de la conceptualización 
de los elementos constitutivos de la praxis,teorra y práctica 
se relacionan dialécticamente en el sentido que conforman una 
unidad de opuestos1 la una implica necesariamente a la otra(l) 
La ciencia es una actividad social1es intencional.El hecho de 
que la ciencia tenga fines que la guían,constituye una cuesti<h 
de valores.Dentro de la praxis,valores y hechos figuran como 
los elementos constitutivos,interrelacionados de la activ~dad 
humana inteligente,basado en lo sensorial.Los valores guían la 
producción de conocimiento en los niveles del sentido común y 
la ldeolog!a,asi'. como en el caso~e la ciencia.En esta posición, 
no se dan rupturas cualitativas entre sentido com~deologi'.a y 

ciend.ia1el sentido común forma uno de los polos de un continulll 
y la ciencia el otro,ocupando la ideología una posición inter
media. La ideología y la ciencia son ambas formas de producción 
de conocimiento que difieren en grado,no e~ especie,con refe
rencia a explicitaci6n,rigurosidad,sistematización y conciencia, 
en el proceso de producci6n del conocimiento, 

.se hace necesario indicar.como lo hace el auúor,las similitudes 
y diferencias entre pragmatismo y materialismo dialéctico.En 
las similitudes,ambos critican al idealismo y al materialismo 
cl&slco1 ambos conceptualizan la uni6n entre teoría y práctica, 
e ideologta y ciencia1la funcidn de las ideas cientrficas o de 
la teoría,es guiar la acción y la práctica1acción o práctica tie
ne que estar guiada por ideas o~ teorías y,en caso contrario,ca
recen de sienificado.Para ambos,la investigaci6n·accidn consti· 
tuye el proceso más viable para la producción.del conocimiento 
cient!Hco, 

--·----(l)Para ahondar en este punto,ver 'Convergencia y Diversencias 
marxistas sobre la praxis',En1 'Filosofía de la Praxis' de 
Adolfo S&nchlaz Vásquez.Ed.Grijalbo .M~xico, 1973, 
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La diferencia fundamental en ambos,radica en la 
·:un marco teórico de análisis social ,que es el materialismo 
:·titstódco,Este enraiza el conocimiento en determinados conteJto 
tos~ socio-hlstórlcos y estructurales,dentro de erupos socia
les espec!flcos1 en el caso del pragmatismo,se reduce a pro
blemas.valores y preferencias teóricas y metodológicas indlvl
duales, Difieren también,en que el praematismo considera que 

.. los· valores euran a la ciencia como una pregunta sin responda:-, 
. y el materialismo dialéctico los considera como elementos so
cio-históricos específicos y objetivos en sí mismos,de la i~
vestigación socio-histórica.El pragmatismo rechaza las ideas 
espcculativas,cs decir,la teoría inepta para dirigir la accidn, 
como no científica,en cuanto no son susceptibles de justifica-

.'.:,ci6n1 el ·m~t~rt~Üsino dialdctico rechaza como no científica, tan
to la teor!a especulativa,como a las teorías que no tienen ca
pacidad para resolver necesidades sociales específ~cas, 

Las diferencias epistemológicas sobre investigación-acción,ge· 
neralmente están liGadas a controversias de tipo político.La 
nocl.cSn de qu~ ella implica una orientación reformista o revolu· 
clonaria,se basa en ').a idea que la acción implica cambio,mlen· 
tras la pasividad' impiica el mantenimiento del statu-quo(aunque 
la reproducción y mantenimiento de estructuras y procesos soc:la
l~s, también requiere acción).De manera que,dice el autor de la 
ponencia, la investigación-acción no es necesariamente progresis
ta (reformista o revolucionaria),así como la investigación para 
formular pol!ticas y la investlgación nomotética o descriptiva, 
téllllpoco son necesariamente reaccionarias.Todas estas formas de 
investiGaclón constituyen simples inSIJ:Umentos que pueden ser em
pleados para fines pro~resistas o reaccionarios. 

Respecto a la orientación (o reformista o revolucionaria),coln· 
clde esta conclusicSn del autor de la ponencia,con nuestros datca 
Tal como lo señalamos anteriorrnente,la investlgación·partlcipa· 
tiva,en estas ultimas dos décadas,ha sureido indistintamente' en 
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los pa!ses c\f?sarrollados y en los parses en desarrollo,con ca
racter!stioas propias para cada contexto .Las diferencias se 
enaontrarlln en los paradigmas y en la dirección metodológloa 
que le imprimen las tendencias socio-pol!ticas que ella ten
ga. Sin embarga,consideramos necesario reconocer,en este plst
teamienta,la importancia de las actitudes y de la intencionali• 
dad,ubicando a ésta,como la premisa subpacente del investigada: 
Los procedimientos son 'simples instrumentos' mientras están . 
escritos,pero desde el momento que son utilizados en la acción, 
no sólo adquieren los valores e l.deoloara del inve1.1.tl.gador(ex
pl!cita o impl!citame~te),sino que además,pueden constituirse 
en un factor de es.t!mulo (para promoción) ,o de refuerzo (para 
internalizaclón),como lo veremos en nuestro análisis del signi
ficado de los datos,en este trabajo, 
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3.2- La lny~sti5ación..:.Q.a.r.i;J.9.1.P.!ll.iva y lg inyestiP,ación cienti
~- Para establecer la relación entre inv /participativa e 
investieación cientrfica,nos basamos en algunos cri.terios de 
cientificidad,Asr,en el pensamiento científico (lo explica R. 
Dlanch~),están enlazados el empirismo y el racionalismo (1), 

'El uno triunfa dando la razón al otro1el empiri.smo necesita 
ser comprcndidorel racionalismo necesita ser aplicado.Un empi· 
rismo sin leyes claras, sin leyes coordinadas, sin leyes deducti.:. 
vas,no puede ser ni pensado,ni ensenado.Un racionalismo sin prt.e

bas palpables,sin aplicación a la realidad irunedl.ata,no puede 
convencer plenamente.Se prueba el valor do una ley empírica,ha• 
ciendo do ell~ la base de un razonruniento1se legitima un razo· 
narnlento,haciondo de él la base de un experimento', 

En cuanto a la prdctica científica real (lo explica Th,Kuhn)ln· 
cluye al mismo tiempo1'ley,teor!a,apllcación e instrumentacion'(2) 
Partiendo de estos postulados,nosotros consideramos como crite· 
rios científicos los sicuientes1 

a) la bdsqueda constante de ideas (y la duda),porque nuestro co· 
nocimieoto es provisional¡ 

b) el cuerpo de conocimientos y ellos,a su vez,orcanizados y si& 
tematizados1 

~) el descubrimiento de relaciones especificas entre los fendme• 
nos,como parte de la ct.encia1 

d) el concepto descriptivo (de la ciencia),apllcando el m~todo 
de análisis y el método de síntesis¡ 

e) la creencia subjetiva comprobada con la realidad objetiva.,ob· 
tenida por o.bservaclón y conceptualización (en los procesos so· 
dales) 1 

f) 'El m~todo Experimental y la Filosofía de la Física' de Robert 
Blanché. Fondo de Cultura Económica.Breviarios. México, 1972, 

2) 'La Estructura de las Revoluciones Científicas' de Thomas s. 
Kuhn. Fondo de Cultura Económica. 19.71. ' 
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f) las nociones de validez,autocorregibilidad,probabilidad de 
repetición, y de generalidad. 

El conocimiento científico es determinado,demostrado y compro· 
bado en la práctica,mediante el método cientifico,cuya finali· 
dad es el conocimiento objetivo del mundo, 

En nuestro estudio,con una de las pre3untas de la ficha de in· 
vestigación,registramos esta relación de inv/participativa con 
investigación científica.A cada uno de los sesenta docwnentos 
se le hizo la siguiente pregunta1 1 ¿La investieación-participa
tiva es investigación científica? La respuesta pod!a ser1Afir· 
mativa,y si la fundamentaba o no la fundamentaba1 Negativa, y 
al la fundamentaba o no la fundamentaba1 y una tercera opción, 
de 'No lo considera 1 .Los resultados fueron los siguientes1 

TABLA 6 
'¿La investigaclón•par¡:icipativa es investigación cientt'flca?• 

Respuestas Frecuencias % 

-sr lo fundamenta 24 40 
-sr • no fundamenta 3 5 

·No • lo fundamenta 2 3 

·No • no fundamenta 1 2 

•No lo considera 30 50 
¡o tal 60 100 

Las respuestas Afirmativas,fundamentando y no fundamentllllo su 
afirmacidn,corresponden a 27 docurn.Elntos .Las respuestas Negati
vas,corresponden a tres casos,dos de los cuales fundamentan su 
negación.Son dos casos de trabajos con activistas pol!ticoe1 
uno,de tipo empírico, y el otao,teórlco/práctlco~En el emptrico, 
los activistas políticos confiaban más en la experiencia práctl· 
ca de ellos,en los directivos de su partido, y en los textos po· 
ltticos tradicionales1 en el caso teórico/práctico,se considera 
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a la investigación-acción como parte de un movimiento de cam
bio sooial,que rompe con los criterios tradicionales de tra· 
bajo cient!fico,aunque para algunos grupos de la izquierda po• 
l[tica,no es lo suficientemente radical y para la investiga• 
ción social reinante, lo es demasiado.La mitad de los docwnen
tos no considera la relación inv/participativa - investigación 
e ientrfica. 

Trataremos esa relación,apoy~ndonos en una experiencia colom· 
biana (Fals Borda,1978)(10.Esta ponencia,como así lo ano~a el 
autor,trata de combinar lo vivencial con lo racion~l en los 
procesos de cambio,y éste es uno de los criterios para apoyar· 
nos en ella1 también es por tratarse de un proceso de trabajo 
del autor (1970-76) que tiene sus raíces desde la ddcada de 
los 50 {Sauc!p,1955, y Boyac~ 1 1957),siendo aprovechadas en la 
formación de varias promociones de profesionales1 otro crite• 
rio es considerarla una experiencia representativa latinoame· 
ricana,{2). Los aspectos principales considerados en esa expe
riencia y comp1ementados con los criterios de otros autores(3), 
son los siguientes• 

a) el marco de acción de referencia - las ciencias sociale~ y 
las· naturales tratan órdenes diferentes1los fenómenos sociales 
y naturales no son de la misma clase, La vida social tiene una 
ldgica interna que de~e ser comprendida por el científico so• . 

· cial,en tanto que el científico natural, impone una lógica ext•. 
na a sus datos1 

1) 'Por· la Praxis a .el problema de c~mo inves tisar la realidad 
para transformarla( ,por Orlandq Fals Borda. EnaCr!tica y Po
lítica en Ciencias Sociales.Tomo I,pdgs,209·249.Si.mposio 
Mundial de Cartagena, 1978. · 

2) 'La experiencia colombiana en referencia,como un esfuerzo de . 
investigación-acción se reaU.zcS en c.inco regiones rurales y 
costaneras, y en dos ciudades de Colombia,con personas que in· 
cluían tanto a profesionales e intelectuales comprometidos en · 
la l!nea de estudio•acción,como cuadros a nivel local,espe· 

e cialmente gremios' 

3) B.Hall, 19781 H.Moser, 19781 U .Pareek, 19781 y J .B.Pinto .1~76, . 



b) la idea central - en la experiencia colombiana fue la posi· 
~ilidad de crear y poseer conocimiento cientrfico en la propia 
acción de las masas trabajadores,tomando en cuenta que el cri· 
terio de la corrección del pedsarniento es,por supuesto,la rea• 
lidad1 

e) la teor!a • en el contexto concreto del trabajo regional,lo 
que se llamó 'teoría'. ,envolvía pre-conceptos, ideas preliminar~ 
o informaciones externas (exdgenas) relacionadas.o a 'cosas·en
sí' (paocesos,hechos o tendencias) que se obsetvaban en la rea
lidad1 y la 'práctica•,como aplicación de principios o de inf~ 
mación derivada de la observación,aplicación realizada por los 
grupos de base,como actores y controladores del proceso,con 
quienes los investigadores compart[an la información y hao!~ 

el trabajo de campo.Estos pasos se pod!an dar en forma simultá· 
nea o siguiendo el ritmo de reflexión-acción,con acercamientos 
y distanciamientos de la base.La idea era propiciar un intercan
bio entre conceptos y hechos,abservaciones adecuadae,accic1n con
creta o práctica para determinar la validez de lo observado, 
vuelta a la reflexión,seg~n los resuitados de la práctica, y plD
ducción de pre-conceptos a un nuevo nivel,con lo cual pod[a rei· 
niciarse el ciclo r!tmico de la investigación-acción indefinida
mente, Otro autor,tomando la acción hacia la teor!a,como un pro
ceso de retroalimentación, y de la teor[a hacia la accidn,como 
la formulación de tácticas,estima que nuevos acontecimientos ~xt· 
gen que se formule este concepto de praxis,considerando que la 
praxis pod!a ser definida como la integración de tres elementos1 
teor!a (ideolog!a),acción (práctica) y los procesos humanos (pr&>o 
cupacidn por la persona)1un modelo tridimensional de la investi
gación.Y otra opinión,se refiere a la 'teorra fundamentada',que 
es la teor!a como proceso1 teor[a como una entidad siempre en de
sarrollo,que puede ampliarse y modificarse,no como un producto 
perfecto,meramcnte para ser ne~ado1 las grandes teorías provocan 
años de trabajo que tiene como propósito sostenerlas y refutarlas, 
r lo que podemos hacer,dice ese autor,es desarrollar una teor!a 
como un proceso contrnuo; 



d) la praxis - entendi.da como una unidad dialéctica,fonnada 
por la teorra y la práctica,en la cual la práctica es cícli
camente determinantle.En el caso colombiano,el punto de parti
da no fue la definición aristotélica de praxis,como acción o 
e_¡crci ci.o para alcan;~ur la bondad y la justicia 0n ln formación 
del caracter, si.no la 'lue la define como acción poHtica para 
cambiar estructuralmente la sociedad.Su fuente es el descubn
miento que hizo !le[jel de que la nctivicbd como trabajo es la 
forma original de la praxis humana - que el hombrCJ es resul
tado de su propio trabajo - descubrimi.cnto que luego elaboró 
Marx como 'acción instrumental',como la actividad productiva 
que rer,ula el intercambl.o material de la especie humana con su 
medio ambiente natural, La investim1ción-acción incluye en su 
concepción cientifica,el aspecto del trabajo práctico1los dis· 
cursos ,desde este punto de vista,no son solo actividades con· 
tenidas en ar mismas (en el pararse de las discusiones de co
munidades cientrficas),al contrario,todos los esfuerzos cien· 
tíficos estrui dirigidos a la elaboración de guías con fines 
prd'.cti.cos,Puedc sostenerse,otra vez.que la praxis tiene fuerza 
definitoria y que vincular la teorra a la práctica,no es ni 
tan dl.fioil,ni tan complejo como parece en nuestro medio (aca· 
Mmico) 1 

e) la validación - en cada uno de los casos se determinó la va
lidez del conocimiento,por los resultados objet1.vos de la prác .. 
tica social y polrtica, y no mediante apreciaciones subjetivas, 
es demostrable que en esos casos,se obtuvo y se creó conocimlen
to cientrftco,cn la propia acción de masas,pasando éste a ser 
patrimonio Beneral de los grupos de base, y particular,de la 
ciencia social crítica. Es necesario indicar que,sin la organi
zación de base no se habrían obtenido los datos con la profundi
zación nccesari.a.La experiencia fue señalando que la validacidn 
de los efectos del trabajo,sólo podía hacerse mediante el cri
terio de la acción concreta,csto es,que la causa última ten!a 
una dimensión teórico-práctica.La investigación-acción implica 
Wla unidad entre investigación y práctica1los resultados 
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cicntfficos se 1or.ran en el proce:;o de la prScticu, y las ope
raciones cientHi.c;:is C!;;t;1n involucradas on la pr¡íctic" misma, 

En nuestra experiencia, la principal crítica que recibíamos a 
·nuestro trabajo de autoinvostic,aci.ón (Venezuela,1968-69),se re
fería a'lá.falta de cientificidad del mismo. Al recoger ahora, 
1979, las experiencias do realizaciones sobre la materia de muy 
diferentes países en dcsnrrollo, y luego de la revisión sobre . 
la ubicación que le cfon lm1 escuelas epistemológicas a la inv/ 
participativa,consider.amos que los criterios científicos anota
dos inicialmente en esta parte del trabajo, se han dado en di· 
ferentes f,rarlos,cn las experiencias estudiadas.Sin embargo, es 
necesario insistirnos en que esos criterios deben ser una cons
tante en la reflexión <le .las catec,orías del nuevo paratligma,co
mo es tu dio pemanente y corno cu fo para la acción, en la década 
de los 30. 



-87-

. 3,3 - La investifu:~EJ-_§n-[>i1!':,!;.iciDj1tiViLY. los 12ar.ad~.r.fil?...§. - En el 

Simposio ~:undi.al ele Cart.1[\r,na ¡;e comentaba que 'no es suficien

te para el Tercer Mundo incorporar un pensamiento nuevo en vie

jos paradic,mas, !lay que crear nuevos paradigmas, basados en fun

damentos teóticos y epistemológiccrn, dl.ferentes' (L.:\rizpe,1978), 

Y agrer,amos, que es necesario, en i\rnérica Latina para actllar con 

pensamientos y ;:icci.oncs propias, de acuerdo n nuestras necesida

des y valores y 110 repi.ticndo fonnas y procedimientos de otros 

contextos. 

El concepto de paradigmn, s ir:,ui.cndo l<ts teorfa.s de Kuhn ( 1), se 

define como 'las realizaciones ciontíficas,universalmente reco

nocidas que ,durante ci.erto tiempo proporcionan modelos de pro

blemas y soluciones a una comunidad científica' .Nuestro interés 

en ceñirnos a los paradir,mas, resicle en ubicar dentro del cono

cimiento científi.co,las cater,orras que nos guíen en aclararnos 

las diferencias entre lo citado como 'viejos paradigmas' y lo 

que llamaremos 'nuevo paradi¡:;ma', Esto sin perjuicio al crite· 

rio de otro ele los au4lores que citaremos (H.Moser,1978) que ex

tiende la noci.6n de paraclir?,ma a todo el conocimiento,en vez de 

restringirlo al conocimiento científico únicamente;como asimis

mo ,a la denominación de 'paradir.,ma alterno' dado por Fals l3orda 

(1978),i.fo¡¡ interesa si,cómo el surr;imicnto ele un paradigma,afec

ta a la estructura del erupo que practica en ese campo. 

En el desarrollo de una ciencia natural,dice Kuhn,cuando un in-· 

dividuo o grupo produce por primera vez,un¡:¡ síntesis capaz de . 

atraer a la mayoría de los profesionales de la generación sigu:la'l

tc, las escuelas más antir,uas desaparecen gradualmente.Su desapa

rición se debe,cn parte,a la conversión de sus miembros al nuevo 

paradir,ma1perp hay siempre hombres que se aferran a alguna de 

las viejas opiniones y cimplemente,se les excluye de la profesión 

que,a partir de cntonces,pasa por alto sus trabajos.El nuevo pa

radigma implica una definición nueva o más rír,ida del campo 1quie

nes no deseen o no sean capaces de ajustar su trabajo a ella,de~ 
berán continuar en aislamiento o unirse a alcwn otro grupo, 

(1) Thomas S.Kuhn.Op,cit, 
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El autor se prcr:,unta, ¡,poraué ele be llamarse revolución a un 

8urnbio de p;:iradicrna? Las rcvo luciones pol i'.t icar; se inician 

por medio da un sentimiento cntb vez mayor, ¡:-cstringido a una 

fracción de la comunidad poli'.tica,de quo las instituci.ones 

existentes han cesado de ;;atisf<icer adecuadamente los proble

mas planteados por el medio ambiento que han contribuído,en 

parte, a crear. De manera muy s i.mi'lar, las revoluciones cientí

ficas se ini.cian con tm sen ti.miento creciente, también a menu

do rcstrine;ido a una cstr,~ch.1 subdl.visián de la comunidad cim 

tífica,de que un parad\.r>;ma c:d.stcnto hil dejado <le funcionar 

adecuadamente en ln exploración ele un aspecto de la naturale· 

za,hacia el cu;-il el mismo paradl.gma había previamente mostra

do el camino, Tanto en el desarrollo poli'.tico, como en el cienN 

tífico, el sentimiento,kle mal ftmcionamiento que puede conducir 

a la crisis ,es un requisito prevl.o para la revol¡.1ción. 

Un ser.undo nspecto ,más profundo ,es que las revoluciones polí

ticas tienden a cill11biar l;:is instituciones (políticas),en mo

dos que esas mismas instituciones prohl.ben.Por tanto,su éxito 

exir.e el abandono parcial de un conjunto de instituciones en 

favor de otro,mientras la soel.ednd no es 13oberna<la completa

mente por ninr,una institución.Como en las revoluci.ones poli· 

ticas,sucede en la elección de un paradigma: no hay ninguna 

norma más elevn<la que la aceptación <le la comunidad pertinen

te.Examinando la naturaleza de las diferencias que separan a 

los partidarios de un paradigma tradicional de sus sucesores 

revolucionarios,puede decirse que cuando los paradigmas entm 

en un debate sobre la elección de un paradicma,su función es 

necesariamente circular y para argi.lir en la defensa de esa pa· 

radigma,fl1:1·ft1neiér1-ee· ca<la crupo utiliza su propio paradigma •. 

La investigación normal que es acumulati.va,debe su éxi.to a la 

habilidad de los científicos para seleccionar rcgulnrmente pro~ 

blemns que pueden resolverse con técnicas conceptuales e ins

trumentales ,vecinas a las ya existentes 1 por esto ,Lma preocupa

ción excesiva por los problcmns útiles, si.n tener en cuenta su 

relación con el conocimiento y las técnicas cxistcntes,puede 
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con tanta facilidad inhibir el desarrollo cientrfico,Al apren• 
der un paradic,ma,el cientrficp adquiere al mismo tiempo tcorra, 
m~todos y normas,casi siempre en una mezcla inseparable.Por ccn
si¡;uiente,cuando cambian los paradi¡;mas,hay normalmente trans· 
formaciones importantes de los criterios que determinan la le
gitimidad, tanto de los problemas como de las soluciones propl.E· 
tas. 

Kuhn señala tres cater,orras de problemas 1 ·la deterrr¡inación del· 
hecho si¡;nificativo,el acoplamiento de los hechos con la teoría, 
y la articulación de la teoría • y considera casi inevitable que 
la mayoría de los problemas de que se ocupan, incluso los mejores 
científicos,paen dentro de ellas.Sin embarco.se ha visto que una 
de las cosas queaqquiere una comunidad científica con un para
digma, es un criterio para seleccionar problemas que.mientras se 

1 

d~ por sentapo el paradic,ma,puede suponerse que tienen solucio-
' . nes,Sstima que estos son los unicos problemas que la comunidad 

admitirá como científicos o que animará a sus miembros a tratar 
de resolver, 

El autor se preeunta, ¿por qué la elección entre paradigmas en 
competencia plantea rer,ulamente preguntas que no pueden ser con
testadas por los criterios de la ciencia normal? Hasta el punto 
que dos escuelas científl.cas que se encuentren en desacuerdo so· 
bre qué es un problema y qué es una solución, inevitablemente tm 
drán que chocar al debatir los méritos relativos de sus respec~ 
tivos paradic,mas. En los arcumentos parcialmente circulares que 
se dan,se demostrará que a cada paradigma satisface más o menos 
los criterios que dicta para sí mismo y que se queda atrás ,en al
cunos de los dictados por su oponente.También hay otras razones 
para lo incompleto del contacto lócico que caracteriza siempre a 
los debates paradicmáticos1por ejemplo,puesto que ningún paradic· 
rna resuelve todos los problemas que define y puesto que no hay 
dos paradicrnas que dejen sin resolver los mismos problemas, los 
debates paradicmáticos involucran la pregunta,¿qué problema es mm 
significativo resolver? es cuestión de valores que sólo pueden 
contestarse con criterios fuera de la ciencia normal y es ese re
curso a criterios cxternos,lo que de manera obvia hace revolucio· 
nnri.os los debates paradir:.máticos. 
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A continuación, trataremos las categorías que deberán ser in
clu!das para un nuevo paradicma (1), Desde antes de 1970,en 
América Latina se venían experimentando dificultades teóricas 
y metodolóeicas1 no satisfacían ni los mardos de referencia, 
ni las cate8orias vicentes en los paradigmas normales de la 
sociolocia que se había recibido de Europa y Estados Unidos, 
Se ha ido a91arando que hubo una contradicción principal en 
las cienctas sociales de lnti.noamérica1 las construcciones tlli-' 
ricas han estado fundadas en los supuestos epistemolócicos que 
fundamentan el paradiema posltivista; se pensaba que el cono
cimtento productdo en los centros de investieación de las me
trópolis, sólo requería ser 'aplicado' al resto qel mundo para 
acelerar el paso de los pueblos con pasado colonial,por la tu• 

ta del 'desarrollo',Por esta situación,trataremos cada catego
r!a1 l) con una breve critica 1.~icial del paradigma vigente, y 
B) secuidamente,los puntos más imporptantes del nuevo paradlg· 
ma. 

A - C.iengia. Social y Cienciµ Natural - Al) Se había sostenido 
que las ciencias naturales proporcionan el modelo más apropia· 
do para el estudio del fenómeno social.Se creía que el mismo 
concepto de causalidad podía aplicarse,así en las ciencias na· 
turales como en las sociales.De esta manera, la investigacidn 
tradicional de los procesos sociales,se ha quedado en un nivel 
descriptivo-morfolóeico de los fenómenos sociales. Además, desde 
el momento en que el ideal de 1a investigación científica se 
determina desde las ciencias exactas 1.como validez formal y ma
terializable, se fija como condición de posibilidad de la lnves
tlgación objetiva,la abstención valorativa, A2) En la experien
cia colombiana (anterionnente·citada),la primera etapa reflejó 
la orientacidn positivista,pero con el estudio de los movimien
tos sociales,seaui• del estudio de los problemas ecoll!Smicos y 
soclales,dejaron traslucir una· red ·de causas y efectos,sóto 

(1) Para tratar los paradiemas,viaente ynuevo,noa apoyamos ~n 
· ponentes del Simposio t:undial de Cartagena, 19781 L.Arlzpe1 

O,Fals Dorda1 B.llallr !U!oser1 U.Ilimmelstrand1 E.Parra;L, 
~1cal1 Fdo.~ojas. 

,\demás,en:P .Freira, 1969;i' .. Pcdler,19761 y J .13.Pinto,1976. 



expUcable a través do análists estructurales que se salían 
de las pautar. mecanicistas y organici.stas acostumbradas y ha-¡ 
c[an vi.slumbrar un universo de acci.ón vinculada a las causas.· 
Evidentemente,no podían aplicarse los mi.smos princi.pios cau
sales de las cienci.as naturales,porque la materi.a pri.ma era 
de una cateeoria ontolóeica di.stinta,con cualidades propias, 
La investieaci6n,como práctl.ca soci.al de conoci.ml.entos!debe 
orieinarse y comprobarse en la acci.ón1 para conocer es necesa-· 
rio actuar.El proceso de conoci.miento es una actividad senso
ri.al prácti.ca y no una mera contemplaci.ón y descripci.ón del 
objeto coenoscible, 

B - ~[a y Práctica - Bl) Las etapas del conocimiento comu
nes a toda ciencia las constituyen la definición,modelación, 
operacionalizacicfo,e~perimentalización,cuantificación y verUl 
ficación o rechazo,ya se está frente a la naturaleza o fronte 
al hombre.El conoci.miento que se loera es una copia reducida 
de lo real que se alcanza mediante la experiencia.Sin embargo, 
la realidad y la teoría son entidades diferentes : la teoría no 
contiene valorcs,exceptuando los 1.nherentcs al método cientr
fico y lo que no influye sobre la objetividad cient!fica1pue
den mencionarse la ética profesional y los valores impl[citos 
en ln selecci.ón de un problema de investigación,o en la especi
ficación de la hipótesis1otros valores no deben influenciar el 
proceso ci.ent[fico y menos,las i.tleologias. B2) En la experien; 
el.a colombiana que vamos señalando, la idea central alrededor de 
la cual cristali.zd lo que pudi.era consi.derarse la base dol pa
radicma 'alterno•,fue la posi.bi.lidad de crear y poseer conoci~ 
mi.ente científico e~ la propia accidn de las masas trabajadoras, 
Tomando en cuenta que 'el criterio de la corrección del pensa• 
miento es,por supuesto, la realidad' el último criterio de vali
dez del conocimiento científico venta a ser,entonces,la praxis, 
entcndi.da ~sta como una unidad dial~ctica formada por la teor[a 
y la práctit;:a,cn la cual la práctica era crclicamentc determinante, 

l 
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La práctica que lmplica tcoría,pasa a ser permanente que
hacer problematizador que incluye a los sujetos cognoscen
tes1probtematización totalizadora que intcera las condicio· 
ncs existenciales de la poblaci6n,de su visi6n cultural y 

de sus creencias. 

C - La reall..dad y el contexto histórico • Cl) Alrededor de 
50 años la investiGación social ha proporcionado ~antidad 
de <latos,pero pocas soluciones a problemas sociales ureen
tes.Los criterios de confiabilidad y Ralidez requieren de 
una clase de investigación que exige una escoaencia de pe• 
queños fr11G111entos de la realidad,porque es sdlo mediante 
arullisls de tales fraementos que se pueden controlar todas 
las variables, Las pautas positivistas han exigido 'cortes 
seccionales' como aproximaciones a la realidad,en 1mitacidn 
de las tdcnicns de muestreo,muy desarrolladas en las cien• 
cias exactas1as!,se derivaban 'hechos' mensurables con los 
cuales se reconstituye mentalmente,pedazo a pedazo,cl mosai· 
ca de tn sociedad.Es una sobre-simplificación de lat reali· 
dad socialiextrae infor¡naci6n de los individuos aisladame~te, 
la información está tomada a travds de entrevistas o cuostio· 
narios que· proveen una estructura para las respuestas y pre· 
senta un cuadro estático de la realidad,sin referencia al pa• 
sado,ni al futuro y esco, lo hacía a-histórico.Lo mismo ocurre 
con los cx~erimentos de laboratorio,que se apartan a menudo 
de la realidad social, la cual no se puede dividir completamen
te en un ~ero de variables bien definidis. C2) No es posible 
quedarse con una percepción parcializada de la realidad,es ne· 
cesarlo ver la realidad cowo una totalidad.El aspecto de rete· 
vancla de ln ciencia social requiere ocuparse con la totatlda:I 
del campo socl.al.Si la realidad es un todo d1al6ct1co,estruc· 
tural e histórico,las vras inserumentales para conocerla deben 
prese;-var el caracter do totalidad concreta de esa realidad y 

asecurar lá unidad esencial de la teorra y la práctica en el 
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proceso del conocimiento transformador.La realidad no con· 
siste en la sistemática· adición de un hecho a otros,o de 
unos conceptos a otros,stno que es un proceso de vincula· 
ción en espiral,con un sentido crítico en el que todos los 
elementos entran en movimiento recí.pr.oco y se dinamizan mú· 
tuamente1 del. todo a las partes y de las partes al to<:lo,de 
lae' totalidad a las contradl.cciones y de las contradiccio· 

. ·:,:'nes a la totalidad ,de l.'.1 teorfo a la práctica y de la prác· 
Úca a la. teorfa .Extrae lo realmente sl.gnificativo como sm
tido objetivo de los hechos ,en un momento histórico de ter·· . 
minado.Los fenómenos sociales no son cosas terminadas y con
clul'.das1son procesos dinámicos f;!n movimiento.La tlimensidn 

·histórica de los p~ocesos sociales es aleo esencial a su ex
plicación y no puede ser puetta entre-paréntesis,o eliminada 
como si no existiera.hay que remontarse a la génesis de los 

.fendmenos.'¡anto yerra el idealismo al afirmar que las ideas 
separdds de la reali.dad·gobiernan el proceso histórico,como 
yerra el obbetlvismo mecanicista que, transformando los hom• 
brcs en' abstraccionés;les nieca la presencia decisiva en las 
transío'rinacioncs históricas.La e:dstencip, humana,al contrariQ 
do la v'ida animal o vee,ctal,es un proceso que se da en el 
tiempo, tiempo del hombre.Hay así,una soHdaridad entre el pie-

. sente y el pasado,en la que aquel apunta hacia el futuro,den
tro del marco de la continuidadhistórica,La relación hombre· 

.. mundo implica un juego dialéctico,uno de cuyos polos es el 
hombre y el;otro,es el mundo objetivo,como un mundo creándóse• 
En la experiencia colombiano,recohfirmaron que en lo~ social 
no puede haber realidad sin historia.La lllición definitiva de 
la historia para comprender ia realidad objetiva, terminó por 
romper el paradigma normal y la vigencia de la sociolog!a po~ 
sitivista y académica.Era una nueva ciencia social del pueblo 
y para el pueblo trabajador, y había la necesidad de integrar 
diversas disciplinas.La historia (en el decir de uno de los 
autores citados)como Bura para el proceso de iJlvestigación
acción,como mediadora entre teorra y práctica,se convierte en 
foco indospensuble do un nuevo paradigma dialéctico de las 
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ciencias sociales.En una situación social caracterizada por 
la alienación de los hombres,la historia llega a ser un me• 
dio para la ruptura de las estructuras sociales, 

D • Su1eto/Ob1eto y SujetoLsu_j!lto.· Dl) Cuando las ciencias 
sociales se preocupan por la mejor integración de los hombll!S 
en sus sistemas sociales,sureen los efectos del control& el 
control de lbs hombres es la función principal de las cien· 
cias sociale~ tradicionales que,cn sus bases metodológicas, 
son una imitación cruda de los principios báados por las 
ciencias naturales;tienden a tomar la población involucrada 
como objetos,como 'naturaleza'.La población investtgada no 
conoce las metas del investigador y está plenamente ~ajo su 
control.Los 'sujetos de campo• no tienen voz propia en el PID' 
ceso y en algunos caess,pueden expresar satisfacción o insa• 

1 
tisfacción ep cuestionarios estandarizados o interpretados 
por el mismo' investigador.La poblaci6n,objeto de estudio,es• 
tá bajo el control del investigador en una dominación para· 
digmática que se relaciona con la dominación cu~tu~al.La cons• 
trucción de los instrumentos y la representación de las nece· 
sidades de la población,los maneja el investigador por una 
set:te de cifras; la ilusión de la precisión,mediante los ndme· 
ros ha sido perpetuada por muchos de nosotros.En la modalidad 
de respuestas de selección forzosa,se refleja una simplifica· 
cidn de la realidd,porque las actitudes,decisiones y co~ducta 

no corresponden a una sola causa (el enfoque de la respuesta 
forzada, llegan un punto extremo en ciertas investigaciones de 
tipo educativo),Resultan instrumentos de caracter alienante, 
dominante u opresivo.Y situaciones similares se encuentran en 
la investiBación aplicada,que además de este enfoque,implica 
una actitud de condescende~cia que~ ubica al investigador ca• 
mo un poseedor de conocimientos superiores,fuera del terreno 
de los aconteclmientos, D2) A medida que se disminuye la distan· 
cia entre sujeto/objeto, disminuye la distancia entre teorra y 
práctica.La investigación y la explicación de los procesos 
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soci.alesldebe incorporar los &ujetos que son parte esen
cial de estos procesos,es decir, los hombres concretos,acto
res y productores de esto proceso.La investigación social, 
para ser una pr<icticn de conociml.ento vcrdadcr.o ,requiere u
na acción conjuntn de los hombres en la misma actividad que 
revela su esencia de hombres 1 en el trabajo. Y requiere de 
la partipipapcr.ón de los trabajadores ,no como una concesión 
que los 'cientifl.cos' hacen a lns mnsns,sino como condición 
necesari<Vfmrn aser,urnr la valiclez de di.cho conodmiento,El 
investigador puede ser,nl ml.smo tiempo sujeto y objeto de su 
propia investir,nci.ón y expcri.mentnr el efecto de sus traba
jos.Relación cntr.c !Sujetos cor,noscentes,mcdiatizaclos por el 
objeto cognoscible,rcconstruyendo permanentemente el acto de 
conocer,es un quehacer rroblematizador.Sl. en la realidad,se 
encuentran en un¡:¡ tar.ea en que ambos son sujetos - investl
eador y población , en el acto no sólo de desvelarla y as!, 
críticamente conocerla, sino tambil§n en el de re-crear este 
conocimiento,como en un proceso de búsqueda. 

::: - Inserción del investi¡;ador - El) Exi.ste un proceso de 
aprendizaje para el investigador quien,por lo general,conoce 
mejor la literatura que la rcalidad1ha aprendido a enfren
tarse a los datos de las encuestas y a los problemas metodo· 
lógicos como la estadrstica,pcro no está preparado para la 
cooperación con sores humanos reales.En la investieaci<Sn !:'m
dicional empirica,cl investir,ador tiene toda la informacldn, 
controla toda la situación m:perimental y no puede ser cri
ticado.Cuando se derrumba esta relación de poder - como co
rresponde a la intención del enfoque de la inv/participat~va 
- todas las agresiones contra la investicación pueden explo
tar, y es que el lnvesti~ador na puede enmascarar su insegu
ridad con el papel de una persona competcmto en todas las 
cuestiones,su capacidad está sujeta a una prueba continua y 

sus temores, rroblemas e insecuridades son obvias para todos 
los participantes. E2) Se había procurado concebir a la 

i 
¡ 
1 
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inv/participati.va como •un ejemplo do ciencia soci.al apll.cada', 

ein embargo, a difcrcncl.n ck ésta, la inv /purticipati.va se refie

re a una inmersión espcctul del investigador en la vida de la 

gente.Este enfoque se desarrolló como w1 método dentro de un 

cierto marco de presupuestos epistemológicos y teóricos 1 es la 

realidad de la sl.tuación o:.:jctiva y de las necesidades de las 

clases populares la que impcnri la tarea del intelectual y la na
turaleza de su inserc i.ón y no, a la i.nversa. Es ta inserción en lo 

popular,que caracteriza a 1.a inv/participati.va ,plantea el dile

ma metodoló(,ico de modl.ficar el nexo 'somcteclor-sometido' ,implí

cito en la rolacl.ón •sujeto que investiea(activo) - objeto que 

es invcst~gado(pasivo)' .Ln fahmula superadora de esta dicotomia 

es que los sectoreo populares involucrado o ,histórica y concreta

mente, sean los únicos y reales sujetos de la acción.La imaGen 

de un hombre parecido 11 un dios ,que sabe todo lo que puede saber 

la humanidad se destruye por unu imaeen realista,de lJn hombre co· 

mo tu y yo,quo debe dar prueba de sus capacidades,antes de que 

sean aceptadas.No ser una especie de profesor, sino ser el apren· 

diz ,mientras qlle los •sujetos de campo• - como los ha cre!do -

son los expertos de los problemas especiales relacionados con 

vivir y comportarse en esa comunidad.El investieador tiene que 1& 

conocer su subcultllra profesional (1) y mantener una revisión 

constante de las variables que lo 11fcctan1 sus valores, sus metas, 

sus percepciones,sus prejuicl.os,su seellridad/insegurl.dad psico~ó

r.lca,su comportamiento,su resistencia a ideas ajenas, y sus p,:o· 
blomas de c.omunl.cación.En los trabajos de desarrollo rural.la pr¡b. 

ti.ca nos h~ permitida constatar que el campesino junto con el in· 
1 

vcstieador,pueden ser al mismo tiempo sujeto y objeto de su propia . . . . 
investigación, y experimentar directamente el efecto de su trabajo 

si.empre que el investigador estimule y respete el rol preponderan• 

te de los campesinos y esté junto a ellos,pero en un rol secunda· 

ri.o. 

(l) En el decir de Geor(je t-'..Foster,oitado en pág. 'lj de este trn• 
bajo. 
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F • El diálor;o E1tos hombres no se hacen en el silencio,sino 
en la palabra,on el trabajo ,en la acción·reflmdón, y decir 
la palabra no es privileeio de aleunos hombres ,sino derecho 
de todos los hombres.El diáloco es una exicencia existencial, 
es un acto de valor, de libertad.Por nuestra formación histó· 
rico-cultural ha sido el anti.-diáloco lo que oponíamos al diá· 
loeo .El anti-diáloco impllca una relaci.ón vertical de A sobre 
B,es lo opuesto a toda la matriz dol diáloco.El anti·di~logo 
no comunicaa hace comunicados.Cómo puede dialogar el que se 
siente participante do un 'r,hetto' de hombre:s puros,duei10s de 
la verdad y del saber? para quien todos los que están fuera 
son esos 'nativos inferiores' ,La autosuficiencia es incompati• 
ble con el diáJ.0130. F2) El diálogo os una relación horizontal 
de A con B 1 sólo en el <lid loco hay comunicación, porque se nutre 
de fé,de coníianza,de amor,clc hlUllildad,de cri.ticidad.No hay 
diálo¡:;o si no hay intensa fé en los hombres1 fé en su poder de 
hacer y de rehacer, La fé en los hombres: es un dato •a priori' 
del diáloc.r,o,lel hombre dialóeico tiene fé en los hombres.antes 
de encontrarlse frente a ellos .Nuestro papel no es hablar al 
pueblo sobre nuestra visión <lel mundo o intentar imponérsela, 
sino dialoca~ con él sobre la visión suya y la nuestra.Tenemos 
que estar convencidos de que su visión del mundo~que se mani
fiesta en las distintas formas de su acción,refleja 'su situa
ción' en el mundo,en el que se constituye.Por esta es que,!Jluchas 
veces, educadores y po U:ticos hablan y no son entendidos 1 su 1en
euaje no sintoniza con la situación concreta de los hombres a 
los que habÍan1 y su hablar es un discurso más ,alienado y ali· 
nante.La contradicción opresor-oprimido se establece en una 
situación concreta (la de opreaión)1la superación de esta contra
dicción sólo puede verificarse también,de.una manara objetiva,a 
·trav~s de una aceptación rnt.ítua que empieza, en el diálogo y con~i

. mfo en el diálogo crítico.El diáloBO .critico es liberador. 
'En el trabajo de campo de la experiencia colombiana ,no se conci· 
bió como mera observación experimental,o como simple obsetvacidn 
con empleo de las herramientas usuales;sino también como 'didlogo' 
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entre personas intervinientes que participahan conjuntamente 

en la experiencia i.nvest:L,r;ati.va,vl.sta como experiencia vital, 

utilizando de manern cornpnrtida la información obtenida y pre· 

parando y autori.zanclo la publicación de los resultados en for

ma táctica y útil para las metas ele lor_; r~ovi.mientos involucra· 

dos .Este entendi.micnto cnt~-e ren:;onéi~ de ótsti.nto orir,en,entre

namiento y mucl1as veces, c:L:J:.wt, sociril, tuvo lur;ar cuando aquella 

que se considcrahn mejor p"."eparada,mol\i.ficó la concepción de su 

papel - como invcstl.G.:idor. • ~, ¿1doptó una actitud de aprendizaje 

y de respctq por la expcdonci.a,el saber y la necesidad ele la 

otra,alistá~dose nl mismo tl.cmpo,par.a dejarse 'c~:propiar' su, 

técnica y conocimiento, 

Y en cuanto a capacitación paro. el desarrollo rural,especialmen

te en organización campesina, si la investigación se entienqe e~ 

mo un proceso dialógico,en el cual los sujetos se enfrentan a 

su realidad social para transformarla, tampoco se puede disociar 

'sujeto·investigador-ciontista' de 'objeto-investigador-campe

sino' 1 la antinomia entre inves ticador y campesino se disuelve 

en una síntesis donde ambos sujetos investigadores,son parte de 

la realidad estudiada,Ln investigación no será entonces,una im· 
('losición de la visión de la realidad que tiene el investigador, 

sino el enfrentamiento de sus visl.ones,ciertamente distintas.pe

ro cuyas contradiciones se superan en la nccl.ón concreta de tra11-

formaci6n,El diálogo asr,no es el reflejo de una actitud pater• 

nalista y de concesión a los campesinos,sino i.ma categoría epiis

temológica y social a la vez. 

G - El contexto institucional - Gl) Las instituciones ,refiridn

donos a las instituciones de servicios (especialmente sectaria· 

les§, tienen estructuralmente un mode1o de relaciones vertical dai

cendente que es reflejo del modelo de la soc!.edad,Esa verticali

dad se manifiesta en dos aspectos; a) el modelo de relaciones de 
la instl.tución1 y b) el modelo de relaciones interpersonales en· 
tre técnicos y población. Ambos se enlazan en los programas de la 
institución,en los cuales pueden observarse: a) la verticalidad 

R1 la estructura de la institución1 b) el 'indivi.dualismo' de la; 
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programas d~ la institución1 c) vertlcalidacl en las funci.ones 
adminhtrativas de la institución1 d) verticalidad en la super-

' visión de esos programas; e) individuaUsmo de los funcionarios 
de esa iristitución1 y f) verticalidad en las relaciones de los 
funcionarios y de los técnicos con la población.En síntesis,el 
modelo de relaciones de verticalidad de los pro¡:;ramas institu
cionales,está apoyado en la est:ructura,en las funciones adminis· 
trativas y de supervisión, y reforzado por las actitudes de los 
técnicos y funcionarios de esas instituciones, G2) La inv/parti· 
cipativa tiene que onfrentarse,en cada situación concreta,a toda 
una red de instituciones sociales,las cuales tienen la posibili
dad de influir sobre el trabajo,de manera promotora o discrimi
natoria.Por esto,una condición'sine qua non' para el desarrollo 
de estrategia de intervención es analizar la estructura institu· 
cional que influye sobre el campo social especifico.Esta tarea 
tiene dos aspectosa uno,analizar la estructura formal de esas EJl' 

tidades1 y el otro, tener en cuenta las reglas informales que, a 
veces,son más importantes que las formales.Al comparar los dos 
niveles se obtiene una imagen de la situación que servirá tener· 
la en cuenta a los proyectos,Asimismo,el análisis debe extender· 
se a toda la red institucional que afecta a la poblaci6n1si un 
proyecto petmaneee aislado y no tiene relación,ni influencia con 
la pU!tica ·social ,ni la, posibilidad de obtener apoyo ,·el pelicro 
de destrucción es una amenaza permanente,Entonces,existe un pro
blema de estrategia y de táctica para realizar durante el proca· 
so investigativo1sin pensamiento estratégico,la inv/participati· 
va serta impotente en el contexto del poder político y de las 
restricciones institucionales. Además,corresponde al proceso de 
la inv/participativa,buscar y establecer la relación con los se
res hwnanos reales en ese campo social,donde se está desarrollan~ 
do. 

H • Recolección de Informac16n i. las Técnicas · 111) La mayor!a . 
de las investir,aciones en ciencias sociales representan el as).11:
to o de diseños experirnentales,estudias de caso,estudios 
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antropolóeidos,o métodos de encuesta de diversas clases,inves• 
tiBaciones que han estado caracterizadas por el deseo de al· 
canzar la objetividad y la precisión científica.A diferencia 
del observador naturalista,en las disciplinas sociales el ob· 
servador forma parte del universo por observar,condición que · 
'debe cumplir los cánones positivistas sobre 1a •objetividad' 
y la •neutralidad' en la ciencia,con la consecuencia que algunas 
técnicas de campo,como la 'observación participante' y la 'ob·. 
servación por experimentación•· tenían que conservar las dife· 
rencias entre el oboervador y lo observado.Para algunos autoll!ll 

·,: .. tales técnicas 'neutrales' dejaban a las comunidades estudia· 
·1·1 • ·. ,·'. ' . . . . 
·d'as,cc:imo_v.!ctimas ele la explotación científica. Il2) Las técni· 
cas de recoleccióp de información y de interpretación de 1a ' 
realidad, son :herr~!.ent¿¡.s de trabajo que no tienen vida propia, 

"sino que. toman el seqtúio que se les da,con sus respectivos e
.•.. ·.rectos; En la experLel;lCia colombiana, no podía haber lugar para 
·~a expc~imen~acióri'·:social. Í::radiciona~ para hacer ciencia e in

"' terprctar ia~ rcalld~d,~i~ que se necesitaba el envolvimiento 
-~crs.onal y l'a' inserción del investigador.Las técnicas quedaban 
subordinadas a las lea,ltadcs a los ¡;rupos actuantes y a las pe
cesidades del Proc~so.No se rechazaron técnicas empíricas de 

. _. .. , . · t.nvcstigacidr'Í,usuairncntc cobijadas por la escuela cldsica,como 
,,• '•,'í• ,,I•.,, '. '; .· .. :\, .l ': ,'' 

· · ·' '.·, :J~ !3ncuesta;el: cuestionario o· la entrevista (sólo los grupos 
· extremiatas confundieron erróneamente el empirismo con el ~sl· 

·: , , · tivismo), sino que recibieron un nuevo. sentido dentro del con- . 

[e' 

· i;exto de la inserción con los erupes actuantes .Por ejemplo, no 
pod!a haber ~uear a la distinción entre entrevistador y entre· 

. vist~do.que dictaminan l~s textos ortodoxos _de motodolog!a1~a· 
~[a que transformar la' entrevista en _una experiencia de parti· 

·. · clpncióny conscns~ entre el dador y. el recibldor de la lnf~~
_ macidn ,en la cual ambos' se -:fdentificaban,en·cuanto a la naces~
' dad y fines ~omr>artidos. de· ~sa experiencia.El esfuerzo de par· 
ticipaoión en el estudio puede denominarse empírico en el buen 
scntido,esto es.busca ajustar herramientas analr~icas a las ne· 
cesiclades reales de los :rupos y no, a las de los investigadorq¡, 
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En nuestra experiencia hemos observado a propósito de esta 
catceor!a,que técnicas e instrumentos pasan a lugar secunda· 
rio,en cuanto a estudio y análisis1 quizás es donde se hace 
más notoria la falta de investir,aciones sobre los procesos de 
desarrollo de América Latina, porque de cualquier modo, tendrfn 
que analizar esa realidad.Nuestra observación reconoce que 
las técnicas e instrumentos que se aplican en muchos de los 
programas de instituciones sectoriales ,no siempre son cohéren·· 
tes con las declaraciones conceptuales de esos mismos proera· 
masa también ha sido fácil reconocer, la estratificación muy 
propia en nuestros paises,de los niveles 'profesional'(nivel 
de educaciór;i superior) y niveles 'técnicos' (nivel de educpa 
ción media),estratificación que es de ordde económico,social y 
cultural, y que se manifiesta en la división del trabajo.As! 
también puede observarse en los grupos pol!ticos,por desestima• 
ción m~tua entre 'teóricos' y 'activistas',Y para completar el 
cuadro, recorda.mos la muy conocida frase, en América Latina, de 
alcún 'experto' que remarcó1 'Yo vengo a este pars para aseso· 
rar, y nólp!ra trabajar'. 

En la inv/párticipativa,todas las técnicas pueden ser utiliza· 
das,sicmpre que el modelo de relaciones del investieador sea 
coherente con el proceso participativo.y siempre que las técni· 
cas y los instrumentos sean compartidos1en cuanto a su conoct
miento,con los grupos, 
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LAS ttNDENCIAS SOCIO-POLITICAS DE LA INVESTIGACION:PARTICIPATIVA 

EN i\MERICA LATINA 

En este trabajo,relacionando el desarrollo económico y 

social de América Latina,las escuelas epistmoló13icas, 

los paracli13mas y las propias experiencias en desarrollo 
de la.comunidad en las décndas 60 y 70,podemos estable

cer tres tipos de tendencias de la inv /participativa en 
nuestro continente: Tecnolór:,ica ,Política-Militante, y 

Promocional, 

4.J - Las tendenci~s en la investi.r;.ación-participativa -

Los tres tl.pos de tendencias los hemos elaborado en base 

a lo manifestado en la mayorrn de las experiencias estu· 
diadas y por nuestras propias experiencias.En un Cuadro 

(pár:,ina si13uiente),presentnmos los énfasis de cada ten

dencia.cuya orientación cs1 a lo Tecnoló13ico,por énfasis 
en los mecanismos de los detalles prácticos apropiados 

para el crecimiento ele la producción; a lo Pol!tico·Mili

tante ,por énfasis en acciones y actividades marcadas idll>' 

lór,icamente n través <le un Grupo pol!t l.co, para un cambi.o 

en la bnne económica de la sociedad; y a lo Priomocl.onal, 
por énfasis en el proceso ele toma de conciencia enfrentm
do ln propi.a reali.dad,para un cambio de actl.tudes y de 

valores. 

El Cuadro que presentamos a continuación,indica1 

a) En relación al contm:to, la tendencia Tecnoló¡;ica da 
énfasl.n al conocimiento del contexto social inmedi.ato;la 
Politi.ca-::ilitantc ,al conoci.miento del contexto social re

dinto (el.obal); y la Pronocionnl, nl conocimiento clel con· 

texto isocial i.nrneclinto y mediato. 



TENDENCIAS 

TECNOLOGICA 

:NF~IS EN1 
, • Conocimiento del contexto 

social inmediato, 

~.- Análisis descriptivo de la 
parte afectada. 

1, • El crecimiento de la pro
duccidn y la productividad. 

•·· Solución a problemas inme
diatos.· 

;,. EVitar el conflicto, 

DE LA INVESTIGACION - PARTICIPATIVA 

POLITICA-MILITANTE 

1.- Conocimiento del contexto 
social mediato{global), 

2.- Análisis crítico de las 
contradicciones del todo. 

PRONOCIONAL 

.. . -
1.- Conocimiento del contexto 

social inmediato al mediato. 

2.- Análisis de las partes y 
del todo. 

3.- Las relaciones de producción. 3.- Organización para la 
producción. 

4.- Señalamiento y acción de las 4.- Procesos de tomas de concien• 
relaciones entre clases sociabl. cia (concientización). 

5.- Promover y utilizar el conflidD,5-Aprender en el conflicto, 
¡ 

1, - Aplicar la Enseñanza. 6, - El proceso Enseñanza - 6. - Enseñanza 'mtltua' y AprendizaJc'. 
•mtttuo• de investigador y pobla•r í 

' •• Lo tecnoldgico y detalles prácti- 7, • Primac!a de exigencias poUti-7, - Análisis hist6rico (biográfico 
cos,con primacía a principios y cas sobre exigencias cient!fi- y social). 
tei:>das. cas,morales art!sticas,reli

giosas,etc. 

I,• Cunplimiento)de metas (objetivo 
cuantificado • 

8.- Compartir posiciones. 8. - Resultados, generalmente sin 
sin continuidad. 

¡ 
IOTA1 Designamos 'tendencias' en su significacidn psicoldgicaa'caracter!sticas de ciertos movillllentos,cam-. 
>.los de curso de acontecimientos ·o masas de datos de cualquier !ndole,por la· cual muestran una línea defi· 
1ida o direccidn de progresidn o un acercamiento o algún Qunto o meta,que los fendmenos o datos observado~ ; 
•ueden no lograr•. En1Diccionario de Psicología. F.C.E. Mi!xico,1968. ,_ 1 

:~ 1 
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La diferencln en relélclón al conte::to ,en las tres tcnc1encias 

estar[a,en éllslar un fracmento de lo social,o en tomar el to

do de lo!f soeial,o en tomélr conoci.miento de una parte para, 

desde ella rasélr al conocimiento de lo 1',lobal. 

b) En relacl.ón al anéllisis, la tenclencla Tecnolócica da énfasis 
al anúli.sis descri.¡itivo de ln parte afectada; la Política-Mili

téll1te al análisis crítico de las contradicci.oncs clel todo r y 

la Promoeional,al análisis de las partes y del todo, La dife

rencin estaría en dcscrl.bir sólo la parte afectacla.,en ser en;. 
tico para las contrac1icci.onef; del todo, y en analizar la parte 

involucrada y así,alcanzar el análisis del todo. 

e) En cuanto a la ¡iroducción, la tendencia Tecnoló3ica da 1fafa

sis al crecimiento de la producción y a la ¡iroductivi.dad; la 

Folítica-l•iilitunte a las relaciones de producción; y la rromo

ci.onal.a ln,or¡~anizaci.ón par.1 la producción. La diferencia es

taría en corislclcrar primacía a lo económico (tasas ele creci
miento ,etc,) ,o a la soci.alizaei.ón de los medios ele rroducción, 

o a. la orr,nniu1clón ele los r.i:·urios para la producción. 

d) En relación a los problemas,lu tendencia Tecnológica da ~n
fnsis a la solución ele prohlemas inmediatos; la Política-MiU

tnnte nl seííalaml.ento y accl..ón ele las relaciones entre las el& 
ses sociales r y la Promoci.onal, al proceso ele tomas de concien-. 

cia al enfrentar el problema. La diferencia estaría en central~ 
zarse en el problema mi.srno, o en buscar las causns principales, 
o en la promoci.ón humana. 

e) En cuanto al conflicto, la tendencia Tecnológica pone énfasis 
en evitarlo; la Politi.ca•t·:ili.tnntc en promoverlo y utili~arlo 1 
y la Promocional, en aprender ele ese conflicto, La diferencia 

estaría en mini.mizarlo; o hacerlo evidente para demostrarlo, o 
aprender a desvelar las premi.sns subyacentes, 
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f) En cuanto al modo ele relacionarse, la tendencia Tecnolózica 
da dnfasis a la enseñanzas la Política-Militante al proceso 
ensefianza-aprendizaje1 y la Promocional,a la enseñanza 'mútua' 
y al aprendizaje'mútuo' de los sujetos (investigador y pobla
ción) ,La diferencia estaría en un modo de relacionarse entre 
'el que sabe al que no sabe' ,o en un proceso de runbas partes, 
pero uno da al otro que recibe, o enseñanza que se dan ambas 
partes (mútuamente),y el aprendizaje lo hacen conjuntamente in~ 
vestigador y población. 

g) En relaci6n a los procedimientos, la tendencia Tecnolóeica 
da énfasis a' las reglas técni.cas y los procedimientos prácti· 
cos ,sin detenerse en principios y teor!as1 la Poli.tica-nUtan· 
te da primacía a las e::ir,cncl.as politicas 1 y la Promocional bl.8' 
ca el análisis histórico,el cual se inicia por la población(ca
paz de autobiocrafiarse como seres históricos),La diferencia 
estaría en lo puramente mecánico,o en la fuerza de la ideolo· 
gía aplicada,o en la b~squeda de identidad,conjuntamente pobla· 
ción e inves!;icador. 

h) En cuanto a los resultadon,la tendencia Tecnológica da énfa· 
sis al cumplimiento de las metas establecidas; la Política-Mili· 
tante a compartir posiciones 1 y la Promocional a los resultados, 
generalmente.sin continuidad. La diferencia estaría en la direc· 
clón y el control,o en la formación de plataformas, o en la frt,l& 
tración en los resultados. 

Estos tres tipos de tendenclas,bien pueden señalarnos dentro de 
cada una de ellas,un hilo conductor que indicaría prioridad !le 
la en.ciencia (técnica) en la Tecnolór.ka1 la movilización (pol!
tlca) en la Política-t,:ilitante1 y la participación (soclal) en la 
Promocional,las cuales,bifurcán<.\osc a grandes líneas,podrían apun
tar a1 una sociedad tecnocrática, a una soci.edad política, y a 
una sociedad civil,respectivamente.(1) 

(l )Tomamos socl.edad civi.l y sociedad poli'.tica,con primacía rela· 
tlva 'en el sentido de que nunca e~:cluyen totalmente el papel 
del otro término y sólo pueden definirse en relación a situa· 
cioncs concretas' .r-:n:Teoria,Acci6n Social y Desarrollo,por A. 
:;;olüri .:~. =·'rnnco y J '.!ut:~rn .. j t z. ~el.::; i c1o ~:::1 ,};é::5 co .197r•. 
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Establecidas las tendencias,nos proponemos relacionar con 
ellas, los do'cumentos estudiados.Aunque los 115 abstracta 
no permiten un análisis tal como lo hicimos con los 60 do
cumentos, por tener un caracter descriptivo-informativo úni• 
camente,podemos (con esta salvedad) uoicarlos en la tenden
cia Tecno16gica y no asr,en la Política-Militante,ni en la 
Promocional.En relaci6n a las tendencias, la ficha de inves· 
tigaci6n aplicada a los 60 documentos nos revela los siglien· 
tes resultados 1 

WLA 7 
Relacidn de:los 60 documentos con las tendencias1 

TENDENCIAS FRECUENCIA % 
de OOCUMENTOS 

''. ·-
Tecno16gica 8 13 
PoUtica·MÍ.litante 21 35 
Promocional 31 52 

Total 60 100 

Puede observarse que el mayor número .de los documentos estu· 
diados;corresponde a ta tendencia Promoci.onal,seguida de la . . ' 

PoU:t~ca·Militante.La menor frecuencia de documentos se ob· 
serva en la tendencia Tecno16gica, 

, ~AYLA 8··., . '., ... 
'. 

· 'R:elaci.cSn ·de .1a· nacionalidad de los autores de los 60 documentos, 
con las tendencias, 

TECNOLOGICA POLIT/MILITANTE PROMJCIONAL TOTAL 
Frecuenci.a Frecuencia frecuencia Fr.-1. 

Amtfrica Latina 2 9 20 31 • 52 
Europa .. 4 .. 3 6 13 • 22 

· Norteamt!rica o 5 3 8 13 
·. tr¡lca . . 8 J ~ ~ . ~ · s a . "· .•.. • 

Oceanra 1 o 1 2 3 Oriente. AsUtico 1 o o 1 • 2 ~ 

Total 8 21 31 60 ·100 
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IABLA 9 
Relación de los países donde se realizó la experiencia,con 
las tendencias. 

TECNOLOG IA PO LIT /MILITANTE PROMOCIONAL TOTAL 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Fr.-% 

América Latina 3 7 24 34 ·- 56 
Europa 3 1 1 5 • 8 
Norteamérica o 3 1 4 - 7 
Africa o o 1 1 - 2 
Asia o o 1 1 - 2 
Oceanía 2 o o 2 • 3 
Oriente Asiático o 1 o 1 - 2 
Indias Orientales o o 1 1 - 2 
'Tercer Mundo' o o 1 1 • 2 
Sin mencionar exper/ o 9 1 10 - 16 

Total 8 21 31 60 ·100 

Puede observarse,que tanto la nacionalidad de los autores,como 
los paises donde fue cumplida la experiencia (agrupados por con· 
tinentes)indican la mayor frecuencia para América Latina.Es se
guida por Europa y Norteamérica,y el resto tiene mtnima frecuen· 
cia,'Sin mencionar experiencias',significa que corresponden a do• 
curnentos de discusión téórica,únicarnente. 

4.2 • Las tendencias X las definiciones de inv/participativa • 
Las definiciones de inv/participatlva dadas por los autores,ee 
fueron registrando textualmente en la ficha de investigacidn, 
De los 60 documentos, encontramos 27 definiciones ,·las cuales a• 
grupadas de acuerdo a las tendencias.corresponden aa Tecnoldgi• 
ca e 21 Pol!tica·Militante = 101 y Promocional = 15, Un resumen 
de ellas,uniendo contenidos textuales,nos dan los siguientes 
resultados a 
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Definición correspondiente a la tendencia Tecnológica1 La 
investigación-acción es una técnica para lograr cambios, 
cuya p110pósito inicial es identificar problemas y desarro
llar soluciones,con miras a un nivel de vida más alto para 
todos,en forma cooperativa con el cliente que se investiga, 

Definición correspondiente a la tendencia Polrtica-Militan
te1 La investigación-activa es el método dialéctico funcio
nando en procesos reales,como un instrumento de producción 
del conocimiento social y como instrumento de desarrollo so
cial y poder popular,(que piensa la relación teoría y prác
tica) y está destinada a actuar sobre la vida de la comuni
dad, y las seres humanos son considerados como sujetos ac
tuantes para transfo!illarla. 

Definición correspondiente a la tendencia Promocional1 La 
investigación-participativa es un proceso de estudio, inves
tigación y análisis (piensa en la relación de teorra y prác
tica), donde los investigado'rh y los investigadores son parte 
del proceso que modifica o transforma el medio sobre el cual 
interviene. 

En estas definiciones encontramos un elemento que es común a 
las tres tendencias1 trabajar juntos investigador y población. 
En dos tendencias,Politica-Militante y Promocional,es comt!n 
la relación de teoría y práctica.En cuanto a las finalidades, 
las tendencias se bifurcan1 1a Tecnol&gica,a elevar el nivei 
de vida, la Política-Militante al desarrollo social y poder 
popular1 y la Promocional,a modificar o transformar el medio 
~obre el cual interviene. 

Dentro de este estudio,damos a las definiciones una importan
cia relativa,ya que complementan lo antes señalado en cuanto a 
las tendencias,pero de ninguna manera le damos un caracter 



definitorio,porque si bien las finalidades toman lineas di
ferentes, a la vez podrían relacionarse en situaciones con-

·-cretas .Lo interesante radica en lo consistente que son en 
relación a la tendencia.Por ejemplo,en su denominación1in
vestigación-acción,investigación-activa,e investigación
participativa,respectivamente1asimismo,el signifi.cado del 
términos una técnica,el método dialéctico,un proceso de es
tudio,respectivamente. 

4,3 • Las tendencias y la participación en la investigación-
_,,_participatlva - La serie de preguntas que nos propusimos ha· 

cerle a los 60 documentos, se refirieron1 a) la relación de 
las tendencias con proceso1 b) la relación de las tendencias 
con Modelos Educativos1 e) la relación de las tendencias con 
tipo de participación1 d) la relación de las tendencias con 
roles en la parti~ipación1 e) relación de la participación 
con el tipo de trabajo; y finalmente,f) relación de la par
ticipación con las diferentes fases del proceso investigativo. 

a) La importancia que damos a la investigación como proceso ,nos 
llevó a relacionar este concepto con las tendencias,obtenien
do los siguientes datos1 

IA!JLA JO 
Relación del proceso con las tendencias 

TECNOLOGICA POLIT/MILITANTE PROMOCIONAL TOTAL 
Free.- % Free.- % Free. - % Free,-% 

Aprueba 6 10 11 18 31 52 48 - 80 
Desaprueba o o o o o o o - o 
Sin/referencia 2 3 10 17 o o 12 - 20 

Total 8 13 21 35 31 52 60 -100 
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Era importante conocer si en el documento,se 'aprueba' o 
'desaprueba' que el trabajo investigativo se desarrolle 
a través de un proceso.Puede observarse en la Tabla 10 
que las tres tendencias 'aprueban' el proceso,que ni11Bu
na lo 'desaprueba' y amgunos documentos no tienen refe
rencia a proceso. Dentro de la categoría que lo aprueban, 
los documentos de la tendencia Promocional lo hacen en su 
totalidad1le sigue la Político-Militante, y la menor fre
cuencia la acusa la tendencia Tecnológica. 

b) Los •modelos educativos' definidos como Tradicional, 
Modernizante, y Liberador se registraon de acuerdo a la 
propensión (inclinación) de la definición elaborada en la 
ficha de investigación,sin estar considerados como tales 
en los documentos,excepto en los autores del sector educa
ción.Nuestro interés reside en que estos tres modelos,son 
clara manifestación de un modelo de relaciones interperso
nales y,como tal,los hemos tenido en cuenta en nuestros 
trabajos.Asr,consideramos Tradicional y Liberador como mo· 
delos de verticalidad y horizontalidad,respectivamente, y 

entendemos Modernizante,el que utiliza la tecnología para 
cumplir fines tradicionales o liberadores.(l)Los datos ob-
tenidos son los siguientes1 

T~bA ll 
Relación de los modelos educativos con las tendencias 

TECNOLOG !CA PO LIT /MILITANTE PRONOCIONAL lOTAJ.. 
Free,- % Free, % Free.· % Fr/ ,-~~ 

Tradicional 1 2 o o o o 1 - 2 
Modernizan te 6 10 3 5 8 13 17 - 28 
Liberador o o 9 15 23 38 32 - 53 
Sin¿referencia 1 2 9 15 o o 10 - 17 

Total 8 14 21 35 31 51 60 ·100 

(1 )Resultado de reuniones de discusión con el equipo del IICA-CIRA,, 
Bogot4,Colombia. 1973, 
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En la Tabla 11 se puede observar, la ausencia del modelo Libe
rador en la tendencia Tecnológica y,a su vez, la ausencia del 
modelo Tradl.cional en las tendencias Político-Nilitante y en 
la Promocional.Es coherente que el modelo Liberador tenga m& 

yor frecuencia en las tendencias Político-Militante y en la 
Promocional.En cuanto a 'sin/referencia' a modelos educativos, 
en el caso de la tendencia Político-~lilitante,corresponde a 
contenido de tipo teórico,exclusivarnente. 

e) Otro interés de este estudio era obtener datos sobre los 
tipos de participación (actiVa,pasiva o ninguna) y en quiénEB 
de daba (investigadores 1 líderes formales e l.nformales,y la co• 
munidad),Los resultados fueron los sigui.entes: 

IMLA 12 
Relacidn de los ti.pos de participacidn,los erupos y las tendencias. 

TECNOLOGICA m 8 documentos 
... 
~~TICIPACION ACTIVA PASIVA 

GRUPOS -.............. .... ..._ Free, Free. 

llnvestigadores 7 o 
Líderes Fo:nnales 5 1 
Líderes Informales 3 3 
Comunidad 2 2 

POLITICO·MILITANTE 21 documentos 

Investigadores 11 o 
L!deres Fo:nnales 7 1 
L!deres Informales 6 2 
Comunidad 5 2 

PROMOCIONAL .. 31 documentos 

Investigadores 29 2 
L!deres Fo:nnales 31 o 
Líderes Informales 29 1 
Comunidad 24 2 

NIN3UNA 
Free. 

1 
2 
2 
4 

10 
13 
13 
14 

o 
o 
1 
5 

OOCUMENTOS 
Total 

8 
8 
8 
8 

21 
21 
21 
21 

31 
31 
31 
31 
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La Tabla 12 nos indica que,en la tendencia Tecnológica, la 
participación activa se da con mayor frecuencia en el in
vestieador. Los lideres formales tienen más participación 
activa que pasiva,mientrns los líderes informales se dis· 
tribuyen en activos y pasivos.La comunidad tiene una míni
ma participación activa y pasiva,aurnentando su frecuencia 
en ninguna participación.También puede observarse que en 
la participación activa, la frecuencia va decreciendo de :!n

vestieadores a comunidad,mientras que en ninguna participa• 
ción,la frecuencia aumenta de investieadores a comunidad, 
Es decir 1 la mayor participación se da en los investigadores 
y la menor participación,en la comunidad, 

En la tendencia Político-Militante, la participación activa 
se da con mayor frecuencia en el investigador.Los líderes 
formales y los líderes informales acusan mayor frecuencia 
activa que pasiva.La comunidad tiene mínima participación 
activa,aumentando su frecuencia en ninguna participación.Se 
puede observar la más alta fr~cuencia en ninguna participa
ción en los cuatro grupos,con la salvedad que la frecuencia 
en ninguna participación de parte de los investigadores,co• 
rresponde a los documentos de discusión teórica (que hemos 
señalado en las Tablas anteriores), 

En la tendencia Promocional,la participación activa se da 
con mayor frecuencia en los líderes formales,seguidos por 
los líderes infomales y los investigadores,con igual frec\8\• 
cla,La comunidad,aunque con menor frecuencia que los otros 
tres grupos, tiene alta participación activa,mínima pasiva y 

sube algo en ninguna participación.Es posible observar,dos 
casos de investigadores en participación pasiva, lo cual de· 
be ocurrir al impulsar a una mayor participación de líderes 
formales.También se observa que investigadores y líderes fa.-
males,no acusan frecuencia en ninguna participación, 
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d) Con la misma distribuci6n de r,rupos que relacionamos con 
la participaci6n,nos ·interesaba conocer los roles que se da
~an,en relaci6n a las tendencias.Los datos obtenidos son1 

TMM 13 
Relación de los roles en la participación, los grupos y las 
tendencias, 

ROLES EN 
RTICIPACION PRINCIPAL SECUNDARIO NIN:JUNO IXlCUMENTOS 

GRUPOS Free. Free. Free. Total 

TECNOLOGICA = 8 documentos 

Investigadores 7 o 1 8 
Uderes Formales 4 1 3 8 
Líderes Informales 2 3 3 8 
Comunidad 1 2 5 8 

POLITICO·MILITANTE 21 documentos 

: · Investigadores 10 1 10 21 
~íderes Formales 6 2 13 21 
L!deres Informales 5 3 13 21 
Comunidad 4 3 14 21 

PRONOCIONAL· = 31 .documentos 

· lnvestigacores .. 26 5 o 31 
· Líderes Formales · · · 31 o o 31 
Líderes Informales· 28 3 o 31 

·Comunidad 21 4 6 31 

En la eendencta Tecnol&glca los roles en la participación pre• 

s_entan 1~ 111ayor, frecuencia en el rol 'principal' que lo cwn· 
·' plell los·· tnves tlgadores, Los Hderes formales acusan menor fre• 

cuencia en ese rol,micntras los l!deres informales disminuyen 
en el. rol principal y aumentan en el 'secundarlo' y en no c1.m1· 

· plir 'ningdn! rol.La comunirlad cumple un mínimo rol 'ppincipal', 
aumenta en el 'secundarlo' y su maJPO frecuencia está en 'nin· 
BIIn' rol. 

:Eri la tendencia Polit~co-Milltánte el rol 'principal' lo 
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tienen los investigadores.Disminuyen la frecuencia en ese 
rol,los líderes formales y los informales,siendo aún más 
baja la frecuencia en la comunidad.Los líderes formales, 
informales y la comunidad tienen la mayor frecuencia en 
'ningún' rol.En cuanto a la frecuencia en 'ningún' rol en 
los investigadores,corresponde a los documentos de conte
nido teóricó,exclusivamente. 

1 

En la tendencia Promocional,los líderes fonnales cumplen 
el rol 'ppincipal' ,absolutamente¡ le siguen en frec4enoia 
los líderes;infonnales, y en menor frecuencia que éstos,loo 
investigado~es.De esta manera, los investigadores aumentan 

1 
la frecuencia en el rol 'secundario' ,Los tres grupos cumplm 
roles y pue~e observarse ausencia absoluta,de frecuencia,en 
'ningdn' rol.La comunidad,aunque menos que los tres g:t\Jpos 
anteriores,cumple alto rol principal,disminuyendo en rol 
•secundario' y en 'ningdn' rol, 

Puede obset":'arse consistencia en las Tablas 12 y 13,relacio
nando las frecuencias de participación activa con las fre· 
cuencias en el rol principal ,en cada una de las .tendencias. 
De la misma manera, las frecuencias de ninguna participaci6n 
con ningún ro l. 

e) La importancia que damos en nuestro estudio a la partici· 
pación,nos llevó a· interesarnos por la relación que ella te· 
n!a con los tipos de trabajos que enfocaban los documentos, 
ya que eran evidentes sus orientactones1 teóricas,emp!ricas 
o teóricas/emprricas,refiri~ndose las dltimas al enfoque de 
teor[a y práctica como una unidad, Los datos fueron los si· 
guientes1 
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ItlJ.6 t4 
ltlacldn d~ la partlclpacidn con el tipo de trabajo1tedrtco, 
111pfrlco o 'tecfrlco/empfrico. 

i 
1 

ARTICIP¡AC ION 
PRINCirAL SECUNDARIA f{)/CX>NSIDERA TOTAL 

TIPO Free,- % Free. - % Free.· % Freo,-% TRABAJO 

Ttdrlco 3 5 o o 10 17 13 - 22 
Empfrlco 20 33 o o ·2 3 22 - 36 
Ted~lco/Emptrlco 24 40 1 2 o o 25 - 42 

Total 47 78 l 2 12 20 60 .. 100 

11 puede ob1ervar que loa doC\llentoe,cuyo enfoque fui 1 tedrl· 
. 11. 

co•,t\O 11 refirieron a la partlclpacldn,La frecuencia que•• 
encuentra ~n la categorfé •no/conaidera• de loa trabajos ttd• 
~loo1,oorre1ponde como en las Tablas anterlorea~al gt\lpo di 

· dOc\lllentoa de dllcustcfn tédrl.ca,ab1olut8118nte.Lo1 docuaentoa 
1 ' • 1 ~ : ' ' . . . ' 

dti tipo •pfrico y de tipo tedrlco/11Ípfrlco,conaid1ran a la 
Partlalpaclcfn como prinoipal4Sdlo algunos doCU11ento1 de tlpo 
;¡ptr'lco,no consideran lé par~1clpacidn, y un dOC\llento dJl 
tlpo ~edrico/empfrlc~ consldera la partlclpacicfn,cOlllO 11~ 
rla. . . . . 

l \, . 

f) O~HS"Y•d~1 1011 datos de 111 tendenclaa en 1u relaol4'n oon 
· . •1.P.J'OGllO,c~n 101 modelo• ·~·~~vo1,~n t1po1 di P•~lolP.· 

,Cl~dl\'/ CIC>ft rol11In11 pa~tl.o~paoldn,no1 uateHH t•ll~t 
· ..-1iaar 1a pta~tlclpaotdn de. \a pobtacldn tn 111 dlferent11 
fa111 dtl proceao lnve11ti&atlvo,S1ta1 fa111 l•• tt.aio1 dlter• 
alna~o tn bité a loa procédlml1nto1 convenalona\11 glÍltrall ... 
do1 y a nueet~a expertencla1d1tet'llllnando 1•.• 1lgulent•a11:.,0 , . 
·~"t' 2 . • .. . . l ["" •11oó 'I 
ftJ1ll 1o8li de Nece11ldades1 • Ert.iné1oado del problema1 3· aa a• 
fLabttlU 4- Dhef\O (o Pl'081'alllAOldn) 1 S• a:tabóracldn et. lnttN• 
~•ntoae &• Procesamle~to de datoe, 7~ ANClials de dato• y bit• · • 
w1tdftt B• 'lntetpret11Ci.dn de ttt1uttado11 y 9· Doctmnto flnal, 
lb¡ diitós ~r.lstrados de 1os 60 docUillentos1st>n loa ilautent .. e 

1 . 
! 



NllMERO DEL DOCUMENTO 

1 
2 
5 
6 
7 
9 

12 
13 
18 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
43 
44 
48 
50 
8 
3 
4 

23 
17 
19 
22 
24 
34 
52 
39 
41 
42 
35 
16 
10 
14 
20 
21 
38 
40 
53 
37 
55 

. 49 
56 
11 
15 
31 

. 36 
45 
46 

. 47 
'51 
'54 
'57 
: 58 
! 59 
¡60 

TENDENCIAS 

PoHt/Mllltante 
PoHt/Ml lltante 

Tecnoldglca 
Polft/Mllltanto 
Polft/Mllltante 
PoHt/Milltanto 
PoHt /Ml ll tanto 
PoHt/Mllltanto 

Promocional 
PoHt/Ml Utante 
Polft/MlUtante 
Polft/Ml lltante 
PoHt/Mllltante 
Polft/Mllltante 

Tecno ldg lca 
PoHt/MlUtante 

Prorooclonal 
Polft/Mllltante 

Tecnoldglca 
Polrt/MUltante 

Promoclonal 

6 7 8 9 

Polrt/Mllltante X X X 
Promoclonal X X X X 

PolftlMllltante X X X X 
Promoolonal X X X X 
Promoclonal X X X X X 
Promoclonal X X X X X 
Pronoclonal X X X X X 

PoUt/Mllltante X X X X X 
Tec!loldglca X X X X X 
Promoclonal X X X X X 
Promoclonal X X X X X X 
PromocloMl X X X X X X 
Promoclonal X X X X X X 
Promoclonsl X X X X X X 
Tecnoldglca X X X X X X 
Promoclonal X X X X X X X 
Promoclonal X X X X X X X 

Polft/Hllltante X X X X X X X 
Promoclonal X X X X X X X 
Tecnoldglca X X X X X X X 
Promoclonal X X ll X X X X 
Tecnoldglca X X X X X X X 

PoUt/Mllltante X X X X X X X 
Prorooclonal X X X X X X X 
Tecnol~glca X X X X X X X 
Promoclonal X X X X X X X X 
Promoclonal X X X X X X X X X 

Polft/Hllltante X X: X X X X X X X 
Promoclonal X X X X X X X X X 
Promoclonal X X X X X X X X X 
Promoclonal X X X X X X X X X 
Promoclonal X X X X X X X X X 
ProClloclonal X X X' X X X X X X 
Promoclonal X X X X X X X X X 
Promoclonal X X X X X X X X X 
Pronoclonal X X X X X X X X X 
Pro111oclonal X X X X X X X X X 
Promoclonal X X X X X X X X X 
Promoc1~1..__.._x __ x_x __ x_x_x..__x"...-x.._x--. __ 
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En la Tabla 15 encontramos en lus bO documentos, 39 casos 
que señalan la participaci6n de la población en las fa
ses de la investigaci6n, (39=65~'..) ,y 21 casos (35".~) sin Pa:'" 

ticipación. Los 39 casos corresponden,en cuanto a nacio
nalidad de los autores y a paises donde se ha realizado 
la experiencia,a lo si13uiente1 

TABLA 16 
Nacionalidad de los autores (por continentes) y ubicación 
de las experiencias (por continentes). 

Continentes - Frecuencia - % Continentes - Frecuencia - % 

América Latina 24 62 América Latina 30 77.0 
Europa 7 18 Europa 3 a.o 
Norteamérica 6 15 Oceanía 2 5,0 
Oceanra 2 5 Nortemmérica 1 2,5 

A frica 1 2,5 
Total 39 100 Indias Orientales 1 2,5 

'Tercer Mundo' 1 2.5 

Total 39 100 

En los 39 casos,13 de ellos cumplen todas las fases del pro

ceso inves~ieativo con participación de la poblaci6n, y co
rrespondenl por continentes: 

' 

T_ABLA 17 
Nacionalidad de los autores (por continentes) y ubicación 
de las experiencias (por continentes). 

Continentes - Frecuencia - % Continentes - Frecuencia • % 

Am~riéa Latina 
Europa 
Norteamérica 

9 
2 
2 

Total 13 

69,0 América Latina 
15. 5 Europa 
15.5 Africa 

11 
1 
1 

100 Total 13 

Puecle observarse la mayor frecuencia de América Lati.Qa,lo 

84 
8 
8 

100 

cual es consistente en todo el análisis (de los 60 documentos). 



Ln frecucnbia de los 39 documentos que s~ñalan la partici· 
pación en las fases investicativas,presentan la si5uiente 
distribuci~n1 

TADLA 1JL 
Relación de la participación en las fases de la investiga• 
cidn y frecuencia de documentos. 

F1\SES CO!·i'fENIDO DOCUMENTOS 
Frecuencia % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
9 

Análisis de Necesidades 37 
Enunciado del Problema 39 
Hipótesis y Variables 33 
Diseño (o proBrrunación ) 27 
Elaboración de Instrumentos 19 
Procesamiento de Datos 13 
Análisl.s de Datos y Discus16n39 
Interpretación de Resultados 37 

Documento final 24 

95 
100 
85 
69 
49 
33 

100 
95 
62 

Las fases que con mayor frccuenc!.a se realizan con partiolpa· 
ción de la población,corresponden a 'Enunciado del Problema• 
y Anltlisis de Da.tos y Discusión• 1 están seguidas en frccuen· 
cia ~or 'Análisis de Necesidades','Interpretación de Resul· 
tados' e'Hipótesis y Variables'. El 'Diseño' (que equivale n 
la programación en los pro~rarnas de acción social),acusa me• 
nos participación,y las menores frecuencias están dadas en la 
'Elaboración de Instnunentos', el 'Procesamieeto de Datos' y. 
el 'Documento final' ; 

De manera que en la Tabla 18 pueden distinguirse 1 

l • las foses más asequibles a la partl.cipación, y 

· 2· lns fases menos asequibles a la participación, 

En la primera se encuentran las fases 1,2,3,7 y 8; y en la se· 
cunda,las fases 4,5,6 y 9, Se puede reconoccr,por tanto, que 
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estas últimas - Diseño,Elaboración de Instrumentos,Procesa
miento de Datos, y Documento final - son predominio de los 
investigadores, 

Lo participativo en las fases investigativas lo relacionatt!
mos con las tendencias, y obtuvimos los siguientes resul
tados1 

TABLA 19 
Relación de lo participativo con las tendencias en las fases 
investigativas. 

~ TECNOl..OGICA POLITICO-MILITANTE PROMOCIONAL TOTAI. 
A Free. - % Free. % Free. - % Fr.- % 

...... 

Con participación 5 8 6 10 28 47 39 -65 
Sin participación 3 5 15 25 3 5 21 -35 

Total 8 13 21 35 31 6Q 60 -100 

Puede observarse que la mayor frecuencia de participación la 
presenta la tendencia Promocional y la menor frecuencia, la 
tendencia Tecnológica.La Política-Militante acusa mayor fre
cuencia sin participación,en la cual se incluyen los documen-· 
tos de tipo teórico que hemos señalado en Tablas anteriores. 

Podemos concluir que la participación,en la inv/participativa, 
es su factor esencial1 t- las definiciones de las tres tenden
cias tieneh como denominador común, trabajar juntos investiga
dor y poblkción; los tipos de trabajo emp!ricos y los que unan 
teoría y práctica,consideran lo participativo como •principal'i 
las tres tendencias aprueban que la inv/participativa se desen
vuelve a través de un proceeer el modelo educativo 'liberador' 
que requiere del diálogo y la participación, tiene la mayor fre

cuencia; el tipo de participación acti.va tiene lugar preferente 1 
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y el rol principal lo cumple el investigador en la tendencia 
Tecnológica,mientras que en la Política-Militante y en la 
Promocional hay una propensión a que el rol principal lo cum
plan los líderes fonnales y los lideres informalcs,con par
ticipación de la comunidad.Aún más,en la Promocional el in
vestigador toma el rol 'secundario' que estimula a la comuni· 
dad ri tomar su papel de agente de su desarrollo,apoyado en la 
producción de conocimiento surgida del proceso investigadivo. 

Finalmente,se hace necesario destacar tres aspectos1 a)nues· 
tro paso de la tendencia tecnológica a la tendencia ~romocio
nal 1 b) la conservación monopólica que mantienen los investi· 
gadores de algunas fases de la investigación; y c) la mayor 
frecuencia de documentos sobre teorías que sobre Pr~cticas, 
en la tendencia Político-Militante. En el primer punto,en ba· 
se a nuestra revisión (y autorevisión),podemos reconocer que 
en la década de los 60,en América Latina,nuestros trabajos de 
campo estuvieron en la tendencia tecnológica, y por largo 
proceso que fue romp••ddo esquemas con pasos de avance y re• 

troceso,iniciamosAos años 70,en una radicalización a las ten
dencias Pol!tica·Militante y Promocional,respectivamente,(Na· 
da más apropiado que hacer nuestro el comentario de un exper· 
to latinoamericano (1)1 1 Las dos últimas décadas han sido tes· 
tigos de un fenómeno histórico importante para nosotros1la pdr· 
dida de nuestra inocencia tradicional.Antes de ellas,de manera 
acr!tica y superficial, interpretábamos los eventos atribuyendo 
sus causas a individuos e instituciones y no,a las fuerz~s es
tructurales que actúan poderosamente bajo la superficie de la 
sociedad.Eramos también inocentes e ingenuos en la aceptacidn 
de las nociones que sobre el desarrollo,la participacidn y la 
comunicación nos ller,aron del Occidente desarrollado y del Es· 
te totalitario.En la actualidad,nos estamos volviendo más exi· 
gentes en nuestros diagndsticos y estamos haciendo lo posible 
por tornarnos m~s oriBinales en nuestro pensamiento' 

1) Juan Diaz Bordenavc,1980 (IICA,Brasil) 
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El segundo aspecto,sobre la conservaci6n de algunas fases 
de la investigaci6n,como monop6lica de los investigadores 
(y t~cnicos,en general),apunta a la necesidad de una revi
si6n de nuestras actitudes para lograr un cambio en ellas, 
Anotábamos,anteriormente,que un tipo de dominación paradig
mática se relaciona con la dominaci6n cultural, y agrega
mos que,además,es una desestimaci6n de clases,más fuerte que 
las diferencias econ•!micas y sociales, poqque se sos tiene 
en una diferencia (espúrea),'del que sabe al que no sabe', 
En los procesos de desarrollo (y de cambio social) es ne• 
ceaario el saber humano,complementario en sus diferencias, 
aportado por todos los involucrados y empeñados en ese cam
bio. 
Y el tercef aspecto,apunta también a una revisi6n en sen
tido de balance de prioridades para nuestro continente,en 
los grupos Político-Militantes.La década de los 60 finali
zd con dos omisiones1 del componente polrtico y de la tea· 
rizacidn,y por ello se inicid la de los 70 con una arreme
tida de politizaci6n y de teorización,especialmente en los 
grupos intelectuales, Al finalizar la década de los 70 nos 
preguntamos a¿ todavía se hace necesario,en América Latina 
teorizar en desmedro de la acción? 

·.,,,,.' 

' : . . ~ 
•'.,. 
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FACTORES ESENCIALES QUE DEBE TENER LA METO['QLOGIA DE INVESTIGACION 
PARTICIPATIVA EN AMERICA LATINA. 

Hemos detectado las condiciones que estimulan la partici
pación,como también,las que com~nmente la impiden, y por 
esto,nuestro interés se dirige a elaborar una estrategia, 
teniendo en cuenta principalmente,las fases que han sido 
menos asequibles a los investigadores para realizarlas, 
conjuntamente con la población.Esta estrategia consistirá 
en considerar algunos 'factores esenciales' que debe po
seer la metodología de la inv/participativa en América La
tina. 

5.1 - ~factores esen2iales ·Estimamos 'factores',las 
fuerzas que cooperan con otras fuerzas para producir re
sultados determinados (1), y 'esenciales',en su signifi
cado más común y genérico,de importancia.Estos factores 
esenciales deberán centrarse,conccptualmente en lo organi
zativo, y o~eracionalmente,en las organizaciones de base(2) 
porque los..--procesos de desarrollo tienen que desenvolver
se a través de grupos de personas y no individualmente. 

\Esos r,rupos podrán,con otros grupos,lograr sus propósitos 
\\ndividuales y sociales. 

\',, ·1 
Cas oreanizaciones de base,conjunto de individuos que se 

• ag~pan por interesE!s comunes ,de acuerdo a sus necesidades 
y J las necesidades del lugar,pueden ser de orden social, 
cui:tural,económico,religioso,comunitario, y en áreas tura· 
les' y át'eas urbanas.Pueden corresponder a cooperativas,aind1ca• 

1 

to~,lig~s campesinas,centros de madres,centros comunales, 
aso;ciaclones de vecinos,clubes deportivos,clubes culturales, 

1 1 

l) !Diccionario de Psicolog!a.F.C.E. Néxico,1968, 
2) : '.denominados 'grupos de base' en algunos documentos , 

.1 

., 



u otras denominaciones.Para la población,una organiza
ci6n de base es la célula representativa,vocero de sus 
'imágenes' cognoscitivas,afectivas y motoras.También, 
son su genuino agente de desarrollo y es,gracias a e
llas,que recibirá una auténtica educación polrtica, 
como canal de participación ciudadana.Aaemás,la organi
zaci6n cumple funciones de enlace entre teoría y prác
tica en cuanto a contenidos a tratar, y en cuanto a las 
relaciones entre agentes externos con agentes internos, 
Es la estructuración social de abajo hacia arriba,en 
sentido inverso a las turoridades,que vienen de arriba 
hacia abajo. 

Estos grupos,con finalidades aparentemente distintas 
son marginales específicos,es decir,grupos rezagados ca
racterizados por su falta de participación y su situa
cidn de dependencia hacia el gobierno (e instituciones) 
y hacia los líderes formales.Son marginales en los dos 
aspectos más importantes de la vida nacional1 en el go
ce y aprovechamiento de todos los bienes espirituales y 

materiales, y en el proceso de decisiones que afecta la 
vida del país (l),Los encontramos,claramente estratifi· 
cados e,nicampesinos ,poblaciones marginales suburbanas, 
grupos ~tnicos y otros,relacionados local y/o regional-

' mente.Al considerar este universo,no tomamos en cuenta 
la dismlnuci6n de poblac16n rural que se va produciendo 
en los países por el proceso de industrializac16n,tanto 
porque en nuestros países latinoamericanos siempre es 
alto su porcentaje,como tambifn,porque es aún más aguda 
su situaci6n de dependencia en el desequilibrio entre lo 
ri.iral y lo urbano. 

1) 'Integración nacional y Marginalidad',por A.Mattelart 
y M,Garret6n. Santiago ,Chile, 1966, 



Esta población que hemos situado estratifi.cadamcnte,es la 
'clientela' (si utilizarnos una expresión de tendencia tec
nolcSeica) ,de la mayoría de los pro~réunas sectoriales de 
nuestros parses y naturalmente,la base de l;i pirJmiclc po
blacional.El fenómeno de no-participación,que puede ser 
llamado marginalidad (como categoría opuesta a la integra
cicSn social) (1),sólo puede superarse en la interrelación 
con otros grupos y por aproximaciones sucesivas,estable
ciendo una red de relaciones.La primera aproximación es 
directa con los técnicos y funcionarios de los programas 
sectoriales y,volvemos a repetir,básicamente con agricul• 
tura, salud y educación1 si tan sólo estos tres sectores 
trabajasen con metodoloeras participativas,estamos seguros 
que el pri~er 'despegue• de resultados estar!a dado.Además 
y a ese nivel directo, también están las autoridades loca
les y los líderes formales de instituciones del sector prl.· 
vado,un universo poblacional muy capaz de ser sujetos de 
los procesos de desarrollo.Si recordamos la clara conclu· 
sión de este final de década,que 'a mayor crecimiento eco
n6mico ,mayores desigualdades sociales',se revelan los ca
minos para un trabajo conjunto que,sin salir en su btlsque·· 
da,está en lo que nos rodea.Asr,algunos tendrán la respon• 
sabilidad de la distribución equitativa del producto del 
progreso técnico (el Estado) y otros, los que tenemos una 
labor profesional en nuestro caso, la obligación de cambiar 
la flecha de verticalidad de relaciones.porque si bien es 
reflejo de la sociedad,nuestra acción estaría ayudando a 
perpetuarla. 

Los datos de la relación entre las. fases de la investiga· 
ción y la participapción de la población,puede servirnos 
de retroalimentacicSn ('feedbaclt 1 )1¿hasta qué punto estamos 

(1) Mattelart y Garretón,Op.cit, 
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dispuestos a la apertura,si condicionarnos la participación 
sólo a ciertas fases y a otras no?,¿hasta qué punto estas 
otras,las tenemos que conservar para mantenernos en un pla• 
no de superioridad en el saber? 

Las organizaciones de base,o más bien,lo organizativo re
quiere de la Psicología Social muchas respuestas.Todo el 
quehacer de las organizaciones en su campo de acción1la CQlo 

frontación de las percepciones ajenas con las propias, las 
aspiraciones comunes, la identificación de valores regiona
les y nacionales,la posibilidad de cooperación y de lidera'!" 
go,las obligaciones mútuas,la solidaridad de grupo,las ac
titudes,las expectativas,la responsabilidad en toma de de
cisiones, la toma de conciencia como ciudadano,en fin,son bo 

das situaciones de estímulo que afectan la situación grupal 
e intergrupal.Entonces,el camino está abierto1 la realidad 
que afecta al grupo (comunidad) es el objeto de conocimien
to concreto, y las relaciones sociales (intergrupos) el objet 
to de conocimiento teórico.Los sujetos1la población junto 
con los investigadores ,El requisito 1 un cambio ele actitud 
(y de modelo de relaciones) del investieador. 

Fijado lo orggnizativo como condición 'sine qua non' para 
trabajar cooperando (1) en procesos de desarrollo en América 
Latina,determinamos los factores esenciales que debe poseer , , 
la metodologia de tnv/participativa.Ellos son1 

a) la participación1 
b) el análisis1 y 

c) la elaboración de instrumentos, 

(1) Cooperar (de lat.cum-operari)obrar juntamente con otros 
para un mismo fin.En1Real Academia Española.Diccionario 
de la Leneua Española. Madrid, 1970. 



·J 

-12'i-

Estos tres factores los seleccionamos por las siguientes 
razones1 1- ellos se reflejan en déficit en la Tabla de 
las fases del proceso investieativo que analizamos¡ 2-
afectan directamente la relación sujeto-objeto que hemos 
analizado como análoca de la contradicción opresor-oprimi
do; y c) por nuestro propio convencimiento de la necesidal 
de un cambio de actitudes de los intelectuales ,en general. 

a) La participación • Como factor esencial de la inv/par• 
ticipativa definimos la participación como un derecho de 
los individuos de intervenir en las acciones que son nece· 
sarias para su desenvolvimiento individual,familiar,veci· 
nal y nacional.Como fenómeno social es un proceso dináml· 
co y en ese movimien~o manifiesto,canaliza una serie de 
factores significativos en el proceso de desarrollo perso
nal y social de los individuos.En la inv/participativa, 
que est4 orientada a procesos reales y concretos de trans· 
fonnación,es fundamento del proceso educativo desallenante 
para todos los involucrados en ella, 

Lo participativo co~o fenómeno social,es una condición ne· 
cesaria en la inv/participativa.Al reducirse la diferencia 
entre sujeto y objeto en la práctica del proceso investil• 
tivo,los sujetos se manifiestan por su participación acti· 
va en el diálogo,a través del cual aportan sus percepcions 
y sus conocimientos experienciales que han ido recogiendo 
por sus caracter!sticas de personalidad y por la influencfll 
social,en el transcurso de sus vidas.Al mismo tiempo,el in· 
tercambio entre sujetos en función del objeto concreto de 
investigación,y gracias a una pennanente reflexidn-accidn· 
reflexidn,es una suerte de est!mulos para las positivas 
consecuencias de esas relaciones dinámicas, 

1 

Las contradicciones que hemos conocido (y reconocemos en 
· nuestros trabajos) radican en la dicotomia entre lo concePo 

tual y lo operacional.a que ya hemos hecho referencia.As!, 
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la 'participación popular' como elemento esencial del desa
rrollo de la comunidad,ha tenido una trayectoria muy zigza
jeante,que no está siendo superada con los años.En base a 
esas experiencias,anotamos tres puntos de estrategia1 uno, 
estar permanentemente conciente que lo válido de la parti
cipación está en el pensar (razonar) de la gente,y que el 
proceso en la inv/participativa es la producción de conoci
miento en la gente (independientemente de la 'esoritura'que 
equivale a grados de instrucción)1 segW1do,abrirse a la bll!
queda y reconocimiento de las formas de organización pro
pias del grupo, teniendo presente lo auténtico de ellas a 
diferencia de las nuestras,aprendidas de otros cpntextos(¡po 
neralmente de países desarrollados) y tantas veces mal tra· 
ducidas,por añadidura,(Se trata de evitar la 'invasión cul• 
turar,en el decir de Paulo Freire),En el quehacer operacio• 
nal se irán mejorando funcionamientos viciados,gracias a 
una permanente acción·reflexión1 y tercero,tener presente, 
al desarrollar esas acciones,el contexto nacional en que se 
está ubicado (tipo de regímenes,más,o menos flexibles),Ya 
anotábamos anteriormente,que a mayor centralización de poder 
menor participación popular (y obviamente, la descentraliza· 
ción de poder incrementa la participación popular).Sin em• 
bargo,atln en los regímenes más flexibles, los pequeños centJQI 
de poder en cada uno de los niveles de la estructura insti· 
tucional,se van 'apuntalando' por los mismos que lo detent~ 
y es,en esas coyunturas,que se frenan las posibilidades de 
la participapdón,La estrategia,entonces,es sortear inteli· 
gentemente estas circunstancias epistemológicas,culturales 
y políticas. 

En cuanto a la relación .de la participación con la Psicolo· 
gía Social,ellas coinciden en todos.sus puntos1 actitudes, 
valores,percepciones,cooperación y compañerismo,pertenenci~, 
identificación con su grupo,aprendizaje m~tuo mediante la 
reflexión-acción en el proceso de la inv/participativa, 

' . . 
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,.b) El análisis - Como factor esencial de la inv/participati· 
va,definimos el análisis como el estudio de las partes de 

.. los hechos sociales,distinguiendo elementos,relaciones,la 
''., ·relaci~n del' hecho y el contexto,del hecho en lo histórico 

·del hecho y los conceptos, las consecuencias del mismo, y la 
sustematización de los resultados del estudio, 

El análisis es una condición necesaria en la inv/participa
tiva,siempre que lleve el diáloco como constante y se acom
pañe de alcunas cualidades1 1- que sea descriptivo,es decir, 
que revele un conocimiento válido del significado y que és· 
te,sea fidedir,no y verifica~le; 2- que sea dialéctico,es de
cir,que con razonamiento dialéctico siga el ritmo de refle
xión-acción1 de la observación reflexiva pase a la acción 
práctica,vuelve a la reflexión de esa práctica y continua 
enriqueciéndose al continuar el ciclo y al relacionar con
ceptos y hechos¡ 3- que sea crítico 1es decir,que tomado el 
procedimiento dialéctico,en cada contradicción se haga una 
preBunta de alternativas1 4- que sea~ histórico,es decir,En
tender los hechos en el pasddo y en el presente,ubicando la 
realidad actual en la historia.Operativamente ésto puede 
realizarse a través de una reflexión histórica,biogrdfica1 
la persona y/o grupo reflexionan la historia (de su grupo) 
y del entorno del grupo,en un recuerdo biográfico que retro
cede en el tiempo.Es posible entonces,en coyunturas deter
minadas en espacio y tiempo,atravesarle un análisis ~. 
El análisis histórico,asr trabajado facilita la comunica
ción por el lenguaje común y si la coyuntura es acertada(di 
cnice de lo biográfico y lo social)habrá un encuentro de 
percepciones importantes para la interacción de los miembrs 
del erupo y la producción del conocimiento.Además,elimina 
diferencias y conduce directamente a una ubicación en el 
contexto actual; y é) que sea autoevaluativo,porque hemos 
aprendido muy bien la lección de ser críticos,pero con 'les 
otros' y muy rara vez,con nosotros mismos, 
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Laa contradicciones que pueden presentarse radican en la 
omisión de las cualidades del análisis que anotamos1 o es 
culturalista (del cual hemos hecho uso abundantemente), 
con el que se acumula conociml.entos ,pero se queda al mar
gen del proceso de desalienación que se pretende1 o es 
sectario (y entrega una 'lectura parcial' de la realidad) 

- que rechaza prejuiciadarnente lo descriptivo,entregando só· 
lo lo interpretativo, La consecuencia es una barrera al 
proceso de desalienación y los grupos quedarán tan aliena
dos como antes,sólo que bajo otro discurso. 

La estrategia estará en aplicar al análisis,las cualidades 
señaladas,concientes que sólo se alcanzan por un proceso 
permanente de revisión. (Es lamentable en nuestros paises, 
el descuido que sobre estos aspectos tienen l~s partidos 
pol!ticos en eeneral,en la formación de sus activistas1g«no 
te joven,valiosa,inteligente,que repite categorías clási
cas 'al pie de la letra' y se cierra a escuchar a los otrs 
excepto a sr mismos} .También es necesario insistir,que lm 
evaluaciones y autoevaluaciones tienen que ser ~ y 5<Q!! los 
sujetos de la acción,hasta adquirir todos,el hábito de hae 
cerlo.En este sentido, las técnicas de revisión de los Labo
ratorios Vivenciales y de los Grupos Operativos nos han 
enriquecido,especialmente en el análisis del 'aquí y ahora', 

En cuanto a la ubicación en contextos nacion!es de regimellll 
menosflexibles,la estrategia se adecuará a las posibilida
des y circunstancias,con la salvedad que una cosa es el tr& 
bajo en terreno y otra,el contenido del infoITI1e que debe 
llegar a las autoridades.La estrategia se dará al tener pre• 
sente la percepción del lector del informe y sus objetivos. 

El análisis encuentra en la Psicolog!a Social tantas respues
tas como variables se interrelacionen1 la motivación la per
cepción, expectativas ,valores, idcntidad cultural,nuevos cono
cimientos ,nivel de aspiraciones individuales, familiares y 
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comunitarias,aceptación y rechazo, y estúnulos a la ense· 
ñanza mútua y al aprendi.zaje mútuo,a través del análisis. 

c) La elaboración de los instrumentos • Como factor esen
cial de la inv/participativa,consideramos 'instrumentos! 
al conjunto de procedimientos que se incluyen en las deno
minadas técnicas de investigación social.Desagregamos 'tlé
nicas' ,estimadas como los procedimientos que corresponden 
a la interacción humana,y ubicamos a 'instrumentos',como 
las herramientas que se utilizan en el desarrollo de esas 
técnicas.~~~ interesa la elaboración de los instrumentos, 
porque los hemos encontrado en las fases que estudiamos 
anteri0It1tente,como monopolio del investigador,y también, 
porque incide en la relación sujeto-sujeto del nuevo para· 
digma.Para el caso distingui~mo: elaboración del cuestio
nario,procesamiento de los datos, las evaluaciones y el do· 
cumento final. 

Nos fundamentamos en que uno de los aspectos más importan
tes de la inv/participativa radica en la condición de su
jetos de tnvestigadorés y población.Encontramos similitud 
de la relación sujeto•objeto (cuando está dada como inves
tigador-población) en el análisis de Paulo Freira sobre la 
contradicción opresores-oprimidos,en la cual uno de los e
lementos básicos en esa mediacidn,es la prescripción1 las 
pautas de los opresores.Los oprimidos,como objetos,como 
~cosas•,na tienen finalidades y éstas son las que les pre& 
criben los opresores (entre otrds,la propaganda,la manipu· 
lación,el dirigismo son ait1tas de dominación).Pero si en la 
realidad se encuentran en una tarea en que ambos son suje· 
tos,lo serán no sólo en el acto de desvelarla y cr!ticamen• 
te conocerla,sino también en el de re-crear ese conocmmm~e
to como un proceso de búsqueda. 

Las contradicciones que podemos ubicar,se encuentran• 



i.W 

-131-

1- en el modelo de relaciones tradicional,entre investiga
dor y población,que equivale a 'del que sabe/al que no sa
be' y de lo cual,ambas partes están convencidos1 2- en la 
división del trabajo para la acción que puede, fácilmente 
provocar una recresión al modelo tradicional,porque la pi> 
pia comunidad (o grupo),pedirá al investigador que se en
cargue de las tareas de tipo intelectual. 

Las estrategias estarán básicamente en las actitudes del 
investigador, las cuales pueden manifestarse estimulando, 
inicialmente,el análisis histórico (que también puede ser 
geográfico,del lugar),es decir,las situaciones donde el 
grupo (o comunidad) tienen que informar a los investigado
res 1 se romperá el modelo tradicional siempre que,por el 
análisis del 'aquí y ahora' vayan todos sistematizando so
bre quién enseñó q_uién,y as! cambiar la dirección 'del qte 
sabe al que no sabe'.Cambiar el sentido de la flecha,segdn 
el decir de uno de nuestros profesores. 
5.2 - !a autoinvestigación y la Encuesta Ob.D!~~.i..~ 
Para nuestro estudio (y afán) de considerar como sujetos 
al investigador y a la población, la superación de esta con
tradicción puede manifestarse de manera objetiva en todos 
los momentos del proceso investigativo,y uno de ellos es 
la elaboración conjunta de los instrurnem2bs.Asumimos que 81 

los 60 documentos existen muchas experiencias sobre la ela
boración conjunta,pero como pocas fueron detalladas, trata
remos de sacar provecho de nuestra experiencia y una rela
ción con la Encuesta Obrera,de Marx,aplicada en Francia,en 
1880. 

Nuestra experiencia en esta linea,que denominábamos auto
investigación, la consolidamos en una pequeña comunidad ru
ral del Estado Mo~as ,Venezuela ( 1) .Fue un trabajo experi
mental descriptivo,en el área de la autoinvestigación1 se 

(l) 'La autoinvestigacic5n1una técnica de promo~ión' .Op.c!.t, 



-132-

asumía que una comunidad puedo srr estimulada hacia una po-
1rtica de acción cuando comienza,por si misma a examinar y 
analizar sus propios problemas.El trabajo experimental con· 
sistiria en el proceso de probar la realieación de un estu
dio en el cual, la comunidad no fuese el objeto, sino el agen
te o sujeto,que examina y posteriormente puede provocar el 
tipo de reacción que es necesaria para una participación má; 
efecti.va de los miembros de la colectividad en la solución 
de sus problemas más inmediatos, y la planificación y ejecu
ción de los elementos necesarios para su desarrollo, 

Los investigadores tomamos contacto con la comunidad,a travái 
del prom.otor del Orr,anismo de Desarrollo de la Comuhidad que 
trabajaba esa zona (el promotor era alumno de un curso dado 
por los investigadores,y esta intervención en Caripe,era ex
tensión del mismo).Se relacionaron con el grupo campe•tno 
que estaba construyendo la escucla,se involucraron en esa acctin 
y comentaron la posibilidad de ayudarlos a realizar un estudio 
de su comunidad.La percepción de los campesinos fue realizar 
su propio •censo' ,y la de los investigadores,que la comunidad 
podía lograr un conocimiento racional de sí misma.Se los con· 
sideró un 'grupo de estudio' y pertenecían al único organismo 
de base de la comunidad1la Asociación de Padres y Representan· 
tes de la escuela El Banqueado de Caripe.Gracias al diálogo,se 
rompió la forma tradicional de los campesines,de presentar i.in 
listado de pro~lemas a los técnicos,porque dialogando se fue: 
reflexionando sobre las experiencias ,conocimientos ,aspiracionq¡ 
y por consecuencia,se llegó a los problemas de la comunidad.En 
primer lugar,hubo que discutir la necesidad de realizar el es· 
tudio (qué se estudiaria,para qué,por qué,cómo,con quiénes,etc,) 
y una vez decidido,se dedicó el tiempo para elaborar el cues· 
tionario: pensar en cada punto (ítem) ,pensnr en los objetivos 
de ese punto, discutl.rlos por diálogo abierto y decidir sobre e· 
llos.De esta manera,se constituía en un aprendizaje rnútuo de 
todos los participantes,ieualrnente campesinos e investigadores. 
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Tambipnfl. llevaba a fusionar el conocimiento práctico(popular) 
con el conocimiento teórico (intelectuales).La relación hori· 
zontal establecida entre campesinos e inves.tigadores, tendría 
que repetirse en la relación de la comunidad con las institu
ciones de servicios,y el anális!.s,elaborando el cuestionario, 
les daba a los campesinos la se~uridad para ese enfrentamien· 
to, Las discusiones en las cuales, también las dos maestras erm 
part!.c!.pantes (y muy interesadas), hizo comprender que había 
que adelantar otras relaciones1 una,con la institución educa· 
tiva para lacrar apoyo autorizado para las maestras en esta 
nueva labor1 y en las aerícolas,para dejar establecida la re
lación de comunidad/institución.El procedimiento para relacio
narnos con esas instituciones,fue interesarlos en el cuestiona
rio y,de manera especifica,en el s!.enificado de los datos, 
El aprendizaje del sienificado de los datos (1) se fue dando 
por enseñanza mútua,al analizar dialocando;de esta manera,e· 
~ercen las imácenes,las expectativas,y las críticas a otras 
situaciones,pero básicamente, implicó ~n esfuerzo intelectual 
que se fue completando con la formación del esquema lógico de 
los datos y éste,vino a representar el conocimiento general de 
esas relaciones.Luego de probar el cuestionario para comprobar 
su correspondencia con los objetivos (y en el caso de las ins
tituciones,para involucrarlas),se trabajaron las modificacio
nes y,para aplicarlo,se autoseleccionaron los miembros de la 
comunidad.(Fue delicado el momento de autoseleccionarse,por el 
alto índice de analfabetismo,pero la división del trabajo per
mitió a cada uno tener una función importante que cumplir,en 
relación al trabajo totaU.Por 'sociodramas' se dió un entrena
miento conjunto, 

La recolección de los datos se realizó de acuerdo a las fomaas 
------------
l)Zigmunt Slawinski. 'La Participación de la comunidad en la 

econometría y en la programación del desarrollo',Seminario 
Regional Latinoamericano sobre el papel del Desarrollo de la 
C9m~nidad en la aceleración del desarrollo económico y so
c1al.CEPAL. Santiago ,Chile,¡ 96t1, 
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oq~anizativas de trabajo, acostumbradas por la comun.idad, 
(diferentes a lo que los investieadores hubiéramos heclo), 
para lo cual la Asociación de Padres y Representantes 12-
vó el liderazeo,secundado por los investigadores.La tabu
lación de los datos se realizó,posteriommente,en la misma 
comunidad,por suggrupos de a dos personas,trabajando los 
cuestionarios en fonna rotativa.Una vez tabulados los da
tos, se tuvo en cuenta lo indicado por S lawinski 1 'Para lo
erar el propósito fundamental de educar a los grupos comu 
nales y formar una nueva mentalidad a base de hechos y me
tas concretas del progreso de la comunidad,el perrodo de 
tiempo entre, a) la toma de datos, b) la publltación de e
llos (aunque sea en forma fragmentaria), y c) la discusidn 
publica de ellos con la formulación de postulados concre· 
tos para el futuro,debe ser lo más breve posible,• 

Los investigadores preparamos un 'borrador' del infonne A· 
nal,documento que fea corregido por el grupo de estudio, 
en larga sesión,El erupo fue corrigiendo y discutiendo el 
cambio de términos,su significado,etc. y,naturalmente, la 
mayor corrección fue al vocabulario utilizado, Cuando fue 
necesario,se dejaron los términos de los campesinos y de 
los investigadores,ya que este estudio serra posterionnen
te,trabajado por la comunidad en relación directa con las 
instituciones.Los resultados del estudio se presentaron 
gráficamente (con dibujos) por el grupo de estudio a la a
samblea comunitaria.Este documento final quedó mimeogr.:i
fiado y en manos de la Asociación de Padres y Representan· 
tes.El trabajo se realizó en ocho visitas a la comunidad 
y dentro de los gastos fijos del CIADEC,sin demandar pre· 
supuesto especial.Posteriormente, la comunidad utilizó su 
estudio para una relación directa con las instituciones de 
educación y agricultura y,posteriormente también, los inves· 
tigadores escribieron el documento publicado por el CIADEC, 
'La autoinvestigación1 una técnica de promoción' que inclu· 
ye como An·.ixo ,el 'Estudio de la Comunidad El Banquedado de 
Caripe'. 
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Para la Encuesta Obrera, de l·larx, nos basamos en los trabajos 
'''.,de Hiitle Weiss(1936),Darío Lanzardo(1965),Raniero Panzieri 

(1965), RodoHo Quintero (19G~l), y de Y. ílodemann(l 978). 

La Encuesta Obrera de Carl }'.arx,aparcció en la 'Revue Socia
liste' del 20 de Abril de l880;alcanzó un ti.raje de 25.000 
ejemplares,enviados a tocias las asociaciones de trabajadores, 
r.rupos y círculos soc iali.s tas y democráticos, periódicos frm
ceses y personas independientes que así lo ridieron.Debía ser
vir como una descripción de los trabajadores rnismos,sobre su 
situación social (descripción que sólo había sido elaborada, 
hasta entonces,por los representantes de la clase poseedora), 
Marx pretendía como tarea principal del movimiento obrero 
francés,constituir un Partido de los Trabajadores,que se ba
sara en su propia fuerza.Para ésto,en el sentir de Marx, la 
Encuesta no se limitaría a presentar una colección de datos 
sobre la clase obrera,sino a partir de la comprensión de sus 
relaciones de trabajo y de vida,esta clase clebfo engendrar 
la fuerza y el saber para resolver las tareas que conducían a 
su emancipación.Se trataba de un momento de encuentro de los 
obreros con el socialismap científicos la explicación teóri
ca de condiciones que ellos conoctilan muy bien. 

El cuestionario va enlazando las cu;itro partes que lo compo
nen y que lo hace homogéneo y funcional a los objetivos.En la 
primera partE!, los obreros describen la fábrica en la cual tr& 
bajaban1 descripción estática,pero esencial para comprender el 
mecanismo; el análisis y la descripción se desarrolla a trave5 
.Je tres erupos principales de preguntas& la composición de la 
fuerza de trabajo, la estructura técnica de la fábrica y las 
condiciones de trabajo .Con el primer grupo ele pregllntas ,el o
brero descubre la relación jurídica que lo liga al patrón y se 
facilita hacer cualquier comparación entre derechos y deberes 
que derivan recíprocamente del contrato estipulado. En la se
gunda parte,la descripción de las formas desp6ticas,aparece 

dinámicamente en el horario,en jornadas de trabajo, las leyes 
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sobre el trabajo de los niílos,orcanización del trabajo, 
control en el trabajo,el uso capitalista de las máquinas 
y del progreso técnico. En la tercera parte,el obrero ana· 
liza el costo de reproducción de la fuerza de trabajo,cs· 
tableciendo una relación directa entre salario que deberiá. 
corresponder al valor real de su fuerza de trabajo,pero 
una compaILCión que es políticamente más importante y pue· 
de llevar a una inmediata comprensión del punto fundamen· 
tal del análisis,de la tínica razón del sistema despótico 
de la fábrica: la riqueza del patrón (la plusvalia).En la 
c11rxt'1 part.e,el obrero rcn<lrá unn cli.rcct:. comp;1~·01c' ·in 1 .n 
diversos aspectos del funcionamientu de la socieda• capi· 
talista,la ciencia aplicada a las máquinas,el progrcso;la 
relación entre ctesarrol 1 o tecnolóp,ÍC'o y dcsocupnc ic'n ( :1 
;1nálisir.; cientil i.co) .Es el r.10mcnto 1'.t~ L1 lutlia tra: la cb

se obrera que intenta organizarse y el capitalismo que ya 
es mucho más oreanizado.Y tambiém,la relación eobierno· 
patronos. 

En cuanto a la recolección y el procesamiento ele lo!; d.c1tos, 
las 1~ospucstas debían ser enviadas a la 1dmi.nisLt·a1 '.cí11 .e 

de la Revue Socialiste, las respuestas serían clasif ·1.cadas, 
v d:lrían elementos de mrinor,rafras cr-:pcci ·.les qur· :.r •'.ar 

J '!JI !'°i .. 1 ' ~l 

púes,recu¡;idas en un volumen.Pero ln Encuesta nu tuvo,p~·ác

ticamente una conclusión,dado que las respuestas llegadas 
a la Revuc Socialiste fueron un ccnlonar sobre 25.( O cjen~ 

plares difundidos en toda Francia.Esto tenra una importan~ 
. cia relativa,porque como resultado era el hecho que los 
cuestionarios llegaban a .los obreros y con ellos,se abr!an 

• • i •. 

pos_ibilidades .;de conoci,miento sobre el fUncionamiento del 
modo capi..tali'sta . . ,', :· ' .... 

: .::·n', Eritre ~uest!:'.ª1> experi~néias_,y'..la Encuesta Obfera;de Marx, 
.... ericontr~iitos ta~:· ~'tg~~.~ntcd~::'C~in9idencias 1 . . . 

, •.·:i.,.. ~ . r '· . ' ', 
. '. 

· •. -\ 

''! ;, .. • '¡ ,¡. "'. 
;'. 
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a) la Encuesta Obrera buscaba afectar las áreas co;·niti· 

vas y afectivas de los trabajadores,para promoverlos a 

las tareas que los conducirían a su emancipación. La ex· 

periencia ele Caripe,buscaba afectar amb.'.ls ñreas,para que 

la comunidad lar.rara tener un conocimiento racional de 

si'. misma ·además del vivencial que tenían • a través de 

datos concretos de su propia situación; 

b) se buscaba que, los obreros en Francia,y los crunpesinos 

en Venezuela, fueran los sujetos ele su pro ria promoción, 

aracias al conocimiento ele ellos mismos,en su conjlmto; 

c) el propio instrumento ,en vez de 'extraerle' el conoci· 

miento a la población, se convierte en P.stimulador para 

producir el conocimiento en la pobl.::tción: en la Encuesta 

Obrera por el tipo y la distribución de lns prc;~untas, y 

en el caso de Curipe,en el proceso .\e elaboración del ins

trumento; 

d) en ambos casos se confía en la caracidad de pensar de 

la población - obrera y campesina - y en la fuerza de su 

saber popular,sin detenerse por los Brados de instrucción, 

cumplidos o no cwnpliclos en el crupo; 

e) se pretende que el obrero • y el campesino - piense y 

ese pensamiento sea retroalimentado por el elato: es el 

'dato' que lo hace objetiva su situación (de la misma ma· 

nera que las codificaciones y descodif icaciones del método 

psicosocial de Paulo Freire); 

f) en ambos casos ,se elimina el modelo educati.,vo tradicio• 

nal,de 'dar pensado' ,para confiar en el verdadero proceso 

educativo,que se da en el descubrimiento por si mismo . 

En cuanto a las diferencias,encontramos las siguientes: 
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a) en. la Encuesta Obrera, la respuesta a preguntas espec!fi
cas ~s la que los hará objetivar su situación.En el euestb
nario Caripe es elaborando el cuestionario y en el análisis 
de cada ítem, de manera que al analizar y discutl.r los ·resul-, · 
tados,convertidos en datos por la tabulación, se da un segun
do paso,en sentido de internalizaciónr 

b) el cuestionario fue elaborado por Marx; en Caripe,fue 
elaborado por la organización de base, los líderes formales, 
los líderes informales y los investigadores.Fue relacionado 
en lo específico,con las instituciones sectoriales,pero sian
pre estuvo centrado en la organización de base.Los investi
gadores,cuando asr: se acordaba,·11evnban 'borradores' que 
eran 'correGidos' en reuniones de análisis y discus idn de 
cada punto1 

e) el cuestionario de Marx,está estructurado en base a las 
exigencias del movimiento obrero francés (condiciones rea
les de la clase obrera,grados de orcanización,etc.) ;está co~ 
tru!do porHarx en forma tal,que los objetivos del movimien
to· obrero francés se· sobreponían a los objetivos de la Pri
mera Internacional,y de Marx mismo, El Cuestionario Caripe 
quedó estructurado en base a objetivos definidos por el gru
po de trabajo y. diricido a los problemas de la comunidad1paI"' 
ticS .de los propósitos genuinos .de la comunidad1del pensar y ·. 
sentir de los miembros .de la comunidad, y nd del pensar Y. 
sentir de los miembros del equipo técnico1 

d) en cuanto a la finalidad1la tarea principal del movimien
to obrero francés era constituir un Partido de Trabajadores, 
que se basara en su propia fuerzai y de la propia clase tra
bajadora debía surgir la fuerza y el saber propio.En Caripe 9 

.. era 'para que .la comunidad tenga las vivencias de un proceso ... , 
·de aprendizaje en asuntos comunales' y 'quede capacitada pa· 

1 
, , ra relacionarse con las instituciones recursos de la zona, 

·· .. 
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con datos concretos par::i fines concretos'; 

e) desde el punto de vbta de las tendencias de la i.nves
tigación-participativa,pueden observarse claramente ubi
cadas,como Política-Militante en el caso de la Encuesta 
Obrera, y Promocional,en el caso de Caripe,Venezuela. 

Y.Bodemann hace notar que en el Preámbulo de la Encuesta 
Obrera,el objetivo del cuestionario es totalmente explíci
to, a diferencia de las introducciones de la mayoría de los 
cuestionarios contemporáneos y,agreGa,que nos provee de un 

modelo lúcido de investi r;ación social como praxis .Nosotros 
hacemos notar de ese Prcámbulo,el punto en que,hoy,insis
timos en la inv/participativa: 'sólo los trabajadores pue
den describir con todo el conocimiento de los males que 
soportan;sólo ellos y no, sus providenciales salvadores pte
den aplicar enérr,icrunente los remedios a los males que su
fren.' 

Finalmente,es preciso reconocer que la Encuesta Obrera fue 
pensada y elaborada en 1880 y en ese contexto la respeta
mos ,como se respeta a los maestros. Pero en 1980 y en nues
tro contexto latinorunericano,necesitamos factores de acele
ración para los procesos de desarrollo (cambio social).Astt 
mimos que los logros sustantivos para las comunidades,po· 
drán obtenerse por la conjunción de población e investiga
dores ,partiendo del pensar y sentir de la comunidad (no ya 
como las 'necesidades sentidas' a que nos referíamos en la 
década de los 60,sino como necesidades pensadas,analizadas 
e interpretadas),y combinándose con el pensar y sentir del 
investigador,en un compromiso conjunto. Es obvio que dato 
no podrá darse partiendo de planes y programas ajenos a la 
s!ntesis,que formará el pensar de ambos. 
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~:encionadas las experiencias sobre elaboración del cuestio
nario y el procesamiento de los daO<tts,nos referiremos a las 
peculiaridades que las evaluaciones y el documento final de
ben tener para ser coherentes con la metodología de inv/ 
participativa. 

Consideramos la evaluación como un elemento - componente • 
de la acción investic;ativa; coherente con la teorfo que se 
sustenta y en función de los resultados de esa acción.liemos 
encontrado en Guy Le lloterf (!),refiriéndose a la 'encuesta• 
participante' ,un enfoque de evaluación que responde a una 
metodolocfa de este tipo.El autor se fundamenta en que todo 
sistema humano tiene,bajo ciertás condiciones,la posibili· 
dad de percibir su situación,de evaluar y de modificar en 
función de metas que él se fije, y de condiciones nuevas que 
modifiquen el estado inicial (2).Esta regulación se realiza 
por intermedio de procesos de 'feedbact(' (o retroacción), 
que pueden ser definidos como la re-introducción en el sis· 
tema,para avances en la acción.La comparación de los resul
tados reales con los resultados previstos,permite utilizar 
este conocimiento con fines de corrección del programa para 
las etppas siguientes.De esta manera,el término 'evaluación' 
ya no significa el control de resultados,sino que es el pro· 
ceso cont!nuo que acompaña y guía la acción.Para Le Boterf, 
la verdadera expresión es 'evaluación fonnadora',en sentido 
educativo.Una caractedstica esencial de ella es la comuni· 
cación d8 doble sentido, sea vertical u horizontal y el pro
ceso de retroacción puede existir al nivel de contenido y/o 

1) 'Fonnation et autoeestion'.Ed.ESF,Par!s,1974. 
2) He aqu! una coincidencia con Carl R.Rogers,quien fundamm

ta la 'no-directividad' en que el individuo es capaz de 
dirigirse a sr mismo, tiene capacidad de autodire.cción,de 
percibir de la experiencia,de reorganizar su personalidads 
significa que el ser humano, sin que se ejerza presión so
bre él,es capaz de modificar su sistema de valores,en fun· 
ción de su experiencia misma,a medida que él se desarrolla. 

E. Esto es.un proceso de 'crecimiento personal' o de 'actua· 
· lización de s! mismo' .En 'Psicoterapia centrada en el clim- · 
te'.~d.Paidos. B.Aires,1966. 
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al nivel de comportamiento,es decir en el sentido del au
tor, toma lugar una estructura de autoanálisis permanente, 
La cvaluaci6n progresiva de etapas de cambio social es una 
condición necesaria de un progreso,concientemente llevado, 
y no se pueden separar en dos etapas,absolutamente distin
tas y sucesivas,la investigación y la acción. 

En nuestras experiencias hemos verificado dos tipos de eva· 
luaciones1 una,donde el énfasis fue dado a la participacidn 
de los grupos involucrados en el trabajo,más que a medir 
resultados,como puede observarse en el trabajo con orr,aniza
ciones de base (Chile,1963)1 con el equipo técnico (Delta 
Amacuro,Venezuela,1972); y en el Trabajo Experimental Tagua
les (Colombia,1976).El otro tipo de evaluación fue realiza
da por equipos técnicos,ajenos a la institución del trabajo 
y específicamente contratados para ella,y donde el énfasis 
estuvo en la medición de resultados,sin proceso participat~ 
ve.Si bien con la primera adelantamos un aprendizaje de téc
nicas e instrumentos,especialmente en sentido de autorevi· 
sión,estimamos como una deficiencia lamentable no haber cent 
probado con medidas objetivas y válidas, los logros y ifirca
sos de las acciones. 

La característica en nuestros trabajos fue la elaboracidn 
de los instrumentos de evaluación que,funcionando como tépe 
nicas de promoción,fueran regulando contenidos y comporta
mientos ,de manera que el trabajador de campo,de cualquier 
nivel, fuera por sí mismo controlándolos y reajustándolos (1) 

Para que esto funcione,es necesario a su vez, incidir en el 
rol y función del 'supervisor' de campo que,generalmente 11&
e.a con otras percepciones y parámetros a 'juzgar' los traba
jos que se están realizando.Ese técnico que parte del nivel 

1) Para el Trabajo Experimental Taguales (Colombia,1976), 
elaboramos en equipo un 'Preguntarlo de Reflexión',que se 
referra a los procesos de motivacidn,participación,pro· 

.moción,organización y coordinación,para los equipos de 
de desarrollo de la comunidad del procrruna Concentrnciones 

<le Desarrollo Rural. 



nacional tiene que cumplir el rol de 'supervisor' ,pero la 

función que le~~ encarean es de 'fiscalizaci6n' ,por lo que 
su actitud y comportamiento es contradictorio, para los tra

bajadores ce campo y para él mismo,en sentido de relaciones 

hur.innas .En nuestros trabajos denominamos • asesorra en la 
acción' ,esto es.que el técnico lleea a insertarse a las ac

ciones que se están desarrollando en terreno y,en vez de 
interrumpirlas,se incorpora a los equipos,y en la acción, 

en conjunto,se demuestran y comprueban validez y eficacia 

de técnicas e instrumentos.Hemos comprobado que este cambio 
de actitud y de comportamiento del 'supervisor', es fun<lamen

t-;1 '. en los 1:rat'.:1jos '"" '~amr0. 

;·~!: esto:; antecciücmtes!i:omsi..dcr.amob que es neccsauo elabo-
(: rai· un sistema·evaluativo.,que comprenda los factorcs'esen

ri.'"lcs de rartici..pación,análl.sis y 0.lahornci6n rle 1 nstr.umen
":i; i.11<1: t'adcs <:>n es te ei; tucl Lo, y qt.:" arlic;:do . 'es'1· el l.ni

ciu y peri6dicamente, durante el proceso de la acción inves-

.¡ .. 

·.¡ 

•',' 

. tir,átiva, locre obtener comprobacione.s sobre la marcha, para 

la reelaboración y generación de nuevas hipótesis.Para este . . . . 

s~stema serái:i importantes algunos propósitos de·ln denomina

da. 'lnvest~gación-.evaluativa' ,siempre que ella sea llevada 
peman~i:itemente en el proceso y no,realizada.sólo 'post· 
facto', 

En cuanto.al doctirnento final de todo trabajo de inv/partici

pativa,nos rarece proce<lent~ señalar los siguientes puntos1 

.. :.. a) que, al inicio. de las acciones de un trabajo .de campo 1 se 
>t;(;:':; el'.E'.bOre:e~'.; e~ct\l~ma} P,i,Qyi~io~al,o prc•esquema~de ese doClJmen• 

to:, para e:·(.c~á~. ya;'.;se'..'úen~Jl var.ios ~Úmentos1. 

b) que ese pre-esquema ~ea cstudiado,elnborado y discutido 

por quienes llevarán la acción, y comentado a nivel de asam
blea comunitariar · 

·11 · 
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e) r¡ue los puntos del pre-esquema sean distribuidos entre 
los miembros,en razón del conocimiento del asunto,más que 
por criterio de intelectualidad; 

d) r¡ue desde el inicio también,se consideren los diferen
tes nivel,es de Brupos a los cu;:iles ~;crá necesario llegar 
por medio de ese documento final, y ésto sea analizado y 
discutido por los involucrados en la acción; 

e) que se elaboren diversos documentos,de acuerdo a las 
percepciones, intereses y objetivos de diferentes r,n.1pos y 

entidades,relacionadas directa o indirectamente a la acción; 

f) que se estudi.e ( y no se deje al azar), la divul¡_;ación de 
esos documentos,especialmente en cuanto ae refiere a medios 
de comunicación masi.va. 

Finalmente,nos resta subrayar la relación de la Psicolog!a 
Social tal como la seiialamos con los factores esenciales de 

la inv/participativa, y que en la evaluación muy especial
mente, tiene una tarea de indudable importancia para los pro
cesos ae cambio social. 

•¡ 
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. 2 - Modelo de la metodolor,ía nronues ta - P-rcvio n las 
líneas ¡;,encrales del modelo que prcsent;unos (en sentido 
de 'pre-modelo') ,es necesario detenernos en una rcfle· 
:d.ón sobre la relación del método con la dinámica: 

L.:i 'comunidad' vive dinámicamente su q}1et1acer diario, con 
todas las variables que se le entrecruzan a ese quehacer. 
El investir.ador en su trab<.1.jo, lleva un método a la comu· 
nida<l. La coyuntura donde se encuentran dinámica y método 
podrá ser: a) una interrupción (que le hace el método a 
la dinámica), o b) una aceleración (si el investigador se 
inserta a la dinámica y aporta su método fil! y para lo que 

sea necesario).El punto crítico se ubica en la coyuntura1 · 
en cómo se combinan dinámica y método. 

Gráficamente lo percibirnos: 

Interrumpe el ritmo 

En la experiencia colombiana que ha sido sefialada varias 
veces en este tnabajo (Fals Borda,1978),se comenta lo sl· 
~uiente:' Cómo combinar precisamente lo vivencial con lo 
racional en estos procesos de cambio radical,consti.tuye 
la esencia del problema que tenernos entre manos.Y éste,en 
el fondo,es un problema ontológico y de concepciones ee~ 
nerales,del que no podernos excusarnos'. 
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1 , - Primer intercambio en t: re invcs t iBador ( i.nv. ) Y 
Orr·.anización de r:ase ( O/B ) • 

a- reconocimiento mdtuo y posibilidades, 
b- análisis de las riosibili.dadcs de labor conjur1ta, 
e- análisis histórico (biográfico y social) de la O/B, 
d- aclaración de objetivos y ele disponibilidad de tiempo, 
e- retroalimentación mútua, 

2.- Colaboración del investi[\ador a laCrr.,anización de 13ase. 

a- percepción de la O/B de sus problemas y de los proble-
mas ele la comunidad; y percepciones del inv. . 

b- percepción de la o/n del contexto instituciona~ que los 
afecta; y percepciones del inv. 

e- colaboración del inv .. en las acciones que est.in desarro
llando, integrándose a equipos de trabajo, 

d- equitativa división del trabajo,()vitando estratificaciones, 
e- retroalimentación mútua y aut:oevaluación. 

3,- Reflexión sobre el,o los,problcmas (necesicladei;) 

a- asamblea comunitaria 
b- por subgrupos,análisi.s de problemas en relaC'lón a la O/B, 

a la comunidad y a ln región, . . . 
c- distribución del trabajo en comisiones idcSnc>as, 
d· inicio de la elaboraé::ión de documentos y de los indicado-

res de una evaluaci6n constante, · 
e- retroalimentación mútua y autoevaluacicSn, 

q,~ Acción~ reconocimiento _de los problemas ea la comunidad 
.. ¡ 

1 

a· reconocimiento físico (elaboración de inapas, !)lanos ,etc.) . 
b- reconocimiento de las instituciones ,directa1vcnte relaclonada:1 
c- contactos e interrelación con imlividuos ,grt1:-ios y/o l.nsti-: 

tuciones y sus prioridades, 
d- retroalimentación mutua y autoevaluacicSn 

5,- Reflexión mútua sobre el reconocimiento institucional,en rela· 
ción a los problemas de la comunidad 

a- nn.:iliHis de percepciones previas ,actuales y ·ais comprobacio
nes en el reconric imiento, 

b- <'labo'.·aci.<1n ele ·nstrurnentos pnra sistemnt:;,::ac'cín ele la 
~nf(lm. :ción, 

; ' 
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c- análisis de prioridad del problema y de sus variables, 
el- intercambio do información y discusión,con las comisiones, 
e- estudio de las estrdll.egias adecuadas al problema y a la 

situación 1 pro¡~ramación, 
f- determinación de acciones y distribución del tra~bajo 
g- retroalimentación mútua y autoevnluación. 

6.- Acción= desarrollo de la programación 

a- trabajo conjunto con organizaciones o institucioned espe-
cificas y pertinentes a la programación, 

b- tipos de acuerdos con esas organizaciones o instituciones, 
c- formación de comisiones de trabajo,interinstitucl.onal, 
d- conocimiento de estructura y funcionamiento interno de · 

grupos e instituciones,de lo local a lo nacional (1) 
e- reconocimiento de nuevas variables 
f- retroalimentación mútua y autoevaluación, 

7.- Reflexión para la elaboración de instrumentos 

a- asamblea comunitaria con trabajo de grupos, i.ntergrupos y 
coordinación de los mismos, 

b- elaboración de los instrumentos de registro de infomacl.dn, 
por análisis y discusión del sicnificado de los datos,por 
subgrupos que infonnan a la asamblea, 

c- análisis y discusión sobre procedimientos, y distribución 
de funciones,por autoselección, 

. d- retroalimentación por datos preliminares de evaluacidn, 
e- evaluación y autoevaluación. 

B.- Acción= recolección de información. 

a- trabajo indl.vidunl,por suln'upos e intergrupos, 
b- autoselección de funciones (cada uno se ubica donde se si.en•. 

te más capacitado y percibe expectativas) 
:• 

1) En zonas rurales,cualesquiera que sea el problema.siempre será 
. necesario estudiar,analizar e interrelacionarse con las l.nstl.tu· 
clones de servicios (recursos institucionales) del sector,par· 
tiendo el conocimiento de lo identificable por el grupo,desde el' 
nivel local a los niveles superiores,sucesivamente.Tamblln es ne• 
ces~rio promover un trabajo de relaciones de los campeslnoa con · · 
los técnicos tactl.tudes) y de la comunidad campesina con cada ins·· 
_titución (comportamiento social),buscando mecanismos para romper, 
E.-specialmente la mentalidad de dependencia del campesino.Pero el · 
trabajo tiene que hacerse par.alelo y simultánco,¡1r¡ra que ambos se 
encuentren en .otro modelo de relacione!. del tradi.clonalmente c~udo. :. 
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e- tareas concretas y coordinación de ellas, 
d- retroalimentación mútua y autoevnluación, 

!), - Reflexión en el procesrnniento de datos, 

a- trabajo por comisiones en tareai; concretas, 
b- adecuación de tareas rotativas y sucesivas,donrle todos 

los inteerantes de comisiones adquieren el conocimiento 
y la experiencia, del contenido y de los procedimientos, 

c- por comisiones,primcr análisis y discusión de los datos, 
d- preparación de los datos para trabajarlos en asamblea, 
e- retroalimentación mútua,autoevaluación y evaluación. 

1 O. - Acción con la Organización de Base y con las instituciones 

a- asamblea comunitaria para el análisis y discusión de los 
datos, 

b• discusión sobre uso de los datos, 
e- continuación de la elaboración del documento final,por 

comisiones, 
d- autorevisión de todo el proceso, por las comisiones y por 

la totalidad de participantes, 
e- discusión sobre la estrategia para comunicar el estudio 

realizado a otros orüanizaciones y otras instituciones, 
f- discusión sobre la evaluación del trabajo, 
g- retroalimentación mútua. 

11. - Documento final c\el estudio realizado 

12.- Nuevos planteamientos,nuevos análisi.s para nuevas tareas,· 
('t se repite el ciclo). 

·' ···. 

. i·, -''.I 

: .::' ... 
. : / 
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La conciueldh de rtuE!'tifra i:esi.!I ~!I la rEUi(1Uéatlll 1 ÍDI ln• 
t•rrogantes que rltis fohnti1atnoe,lnicla1mente. 

1.li lhves\:tf;ilci.¡~n·rtá:i:t1clpattvs surgld en Anldtloa Latlna 
a1 lnt.cio dti 13 ciécádtt 70. suretd en tonditH.one1 ht.ltd• 

''". ; 

.i'_LCl~I d.t•itll~ti~~tie1. ~l (l~,.cdtlt)J· • táa t~,r• .. •·•~ ,., ·. '· .. 
· IÍaí:'t'OÜo (y 1110.dettiizucldn) 1 b) con\o r@.11ccldtt contr• 111 
ct.~no~aa ~ocia1es tradlclotthiea1 y o) .tomó pArte CS. ia .. 
Püit.dir:acidli ~tié JrrtJniptd ~h todds los setitorH1. ~. W~ 
autgld en. rtlaci.dn ~ Wla dpooa hh'tdrltm,pt>Utlca,HO*'lt• 
ieil~i y loéito~cultUtlli de!I Nidrltla Llltlthl i 'Oon· '1nto• . objei~ 
·üvos ,en ta· inhlliá 4~oá, tlil'llbi~rt emergld ett 1ott paf1il1 ..,.. 
sat:rqlladou d~ ~uh;pa y Norteamdrt~a. se puéd••i>or tlllto 
áfltmat que ls t.nveeUgao:i.dn•pardclpatlva hll jtdquirldo 
lmpurtanct.a (ttopi.á eollló t.h~trt.lllehto lil~to~ldgt.eo, y 1• 
utlttzartC P•ta 1os procésos de déa~rto1101lndtiltrlal•• o 
tt0claiea1en 1Q dtfcadn l!fi itis 80. 

lia lo• parae1 desarrottados ~' oolioctt ót>illó • 1ctlon··l'IJiaeh' ; . . , 
t si apllca c;oat Híi~ei dé ~a:ti~tet' sactodat,bttjo aa1 .. UH.ol· 
i0ad61lcó1 • unlveratdades y centtos de lnveitt.aecldn,lft 

' Allltlca tAttna¡bajo 1a dendmlnac1dn de • lítv•ett.s.aldn• 
part:ict.patlva•,se de~arro1ta con Wt enfoque sbclo•polftl• 
co•hl1tdrlca y cuitutai,bajo auspol•u de prtt3r11111 .. aool .. 
•aal•t •de c•ratiter ltttfír11ctol'l..t. 

,:: .. . _·.::. 

tn111 partee Üü:lnoamerlt:anos 1 a pesar de au heterog•ntldad1 

,¡' ;: 
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tfonen un denoriltnador comt1h par:a la ihV!?stlr;ac:l.Ótiwpartici~ 

p1.1tiva 1 ser paÍBO.<> cicpendiontes, en de1mrt·o1lo, Y arrastrw
clo un tniamo problemn Ellos han crncido econ&1111cament:Et1PG1'.'0 

para benef1ci.o <lo un rmqlteiit\ grupo y sin extetísldn de esos 
beneftc:l.os pnra la lnayorfa do la pob1aci6n; lo cual cquiva'" 
el a indicar quo,a mayor creci.miento econdmico,111ayores sm 

la~ ddslBuulda<les sociriles, 

En los ptimeron ;;u'ios rlo hí décmda 70,por lo inénós1t1oa gratt
des motivucioties s»n claras i !fof¡qsis en el factor. idéoid" 
gi.oo (y poll.tl.zación), y énfasl.s (m la teorlzactdn. Los El* 

factos de abmos fncton~s afoctó las úreas acad~mlcás ;est>S• 
clalntente, y tuvo. cb1113ecuencias eil los estudiantes ,quienes 
se res latieron n las prácticas en terrehci 'Ótt laa discip11 .. 
has soda.les. E:l resüitado consecuente ·es. que.• at bien hubo 
enrl.quocitntento etóricó y polrtico que· era nece~arlo, hubo 
E!Íllpobreoind.ento par11 lu 1{cddn; y la a~ción. algnlfi<laba . 
11egar a ia 111ayor.l.a de ll\ población r¡ue confiabií en aar a• 
yt.tdttda én tos cambios f,ocialos urgentes. La cast t1nica tÍont
tanté pára 1Ma Jttayorfa,hn si.do la posioid'n de ia Iglesia y 
ios Elfetitoa de las .comun!.dacle/3 Cristinnris do Bltsé 1 1'ri'UltipU~ 
<itÍndoile en Aniér.ica Latina, 

En esta déoada,~1 empobrecimiento para ia aocilSn dé tas pl)o 
lrtoHoMe profes:lonales,puede observarse eri iosprogramas 
tieotod.aÍea de nuestros pal'.sea,que reflejÉUi Ía cohtt'adioctfl 
eri ei nivel ü1dtvi.dual, de comtmrtamie~tqs ~~. coherentée cott 
e'.1. diBcurao, ":! en oi ntvei cie programas ,por Írls tdcil.icas e 
inot'tunéntos no cbherentés cofi iaa deciaratilones cohaeptua. 
lea de los mismos. Esta contradiccidn,aeeún algunos auto~ 
se puno dé iuanifl.esto desde fines de los afíoa 60 ,y mU)' poédé. 
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profesHma1es lnti.t'lorill1eric11rtoa, de las ctemilas soctabi!I ~ 
t¡uédaron fuara de una situaclón p0culi.ar1 la hi.bi'tdaoltfn 
de una ideología poHti.ca. de 1.zquí.erda ,con una e¡;htemo .. 
logra di'.! derecha, ( Qtii jMo, 1978) 

Nuestras exp~riet1clati reconocen que la lnvesti.gacldn-par .. 
ti.otpadva emerBe .en la difoada de los 60,de 1M acicl.oneit. 

del. déMrroiio de lti comurtidad,cbtno uri procedimiento fut&~ 

damentado en bás~s soci.nles y polttlca61con argUllléntaalo• 
nea epiateme11óe;ic!i.s sufid.Eíhtes pnra eláborar fas oategd"' 
rtaa de un hUevo paradigma para Arndrlca Lati.nn, Da eti49 
surge el problema ciue estudi .. runos 1 ia poblt10i.dn,a\ quedar 
situada como objeto da tina investigacion,queda a1 margen 
del prc;caso de aptendi.zaje que prilporcloiui 1a tnve11tiga· · . 
oió1t"'pat'tlc1.pativn, Aaumimos que ,por di.sousi.onH dlatdsi• 
Óál:i,puade reduotrae la cliferenci.a entre atijeto y objeto. 
fuslt;nando ei coriot:?ltni.ento papuldr de 1.Ll poblacldn.con 
él conocimlento c1ent[fico det lnveattgador1 ~stl bagaje 
tedd.co y prdctlco, debe quedar en manos de la poblaoldat 
estudiada para sus declaiohea eri acciones rutut~•• y qu• 
no sdlb apropie ioa datos que le pertenecen, sb<o t¡Uei por 
~tlos,se organi.ne y movllloe en lá b~squedn de réls~tJeé•. 
tasia sus intereses y rieoesldados. 

+ + + 

lor,i furtdalilontos de 1ti iiWestigación•parti.ci.patlva 1011 
busoamoa en Us el!clielaa epletemológlcna1en loe oriterb 
cl~t!ftooo; y en 1oa paradigmas. Segilii un estudio sobre 
~1 téma (O~utatiÍ97B)tei posittvls~o idgteo y el 
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estrudturaHsmo rechazan ia lmféstl.gaol.Ón·partici.¡:iaH'l/li 
y consideran que la toorra y la pr~ctl.cd son esferas se• 
patadae1 el empirismo ia considera como actividad prdc
tlcareln ninguna relacl.dn con la tnvestigactdn clenttrt~ 
~4¡ y no reláoiona la teorta y la pr~cttca con 1a pro~ 
duocldn de1 cohoolmlehto~ Et prágmatlsmo y el materl•il• 
1110 tÜ.!i1'4ci t~i:io 'cdns i.dorart que lá inves tigab ldn .. p•rtlct.pa
tlvn as in~astigaoi6n cient!ftca,respaldada por ta tirtldfi 
dl!i 1a teort'.il y 1a [lrdctica,pero ee dtferenc1art,en el 
ptágriiatlsm0, porque ºeí co110Ciml.é1Íto allt~e de lá accldn hü 
milná1 y ~n ei rnateriallsmo,que es un tteunto aoclo•hletd• 
rl.co, 

ta inv~stlgacidn·participatlva;sefi~lan aigulllis autore1. 
tto es necésadatntlrtte. progresista (reformista o revnlualo• 
nada) y coind todli invaátigácl.dn¡constituya 1slt1Pl• lne• 
tnuaen~o.• que pu~dó ser utiilzádo para flnE!s progr .. b· 
tdll o teaoolon11ri.os. s ln áinbargó; los lns trumentoa cUijan 
de 13er 1 slmpi~a • desde el níornénto que eon utUi.zados .b' 
lé accidn,donde no ádto adqulereri los valor~s e ldeoloit• 
dei Írivestlgador;sirto ~úa atl~mde 1 pueden con~titUlre• en 
W\ facitor d~ eFittmltio o tle rtifUerzo para 1é Pi:'OllOC:tldn ió• 

. tlat. 

1.4 lrtv~stlgttcldrt·pártlclpativa es lnvestlgaoldn clentttl· 
qa,Clomo nOs han délnostrado 1as axperienolaa ana1l&atdal en 
101 60 dé>oliltlentos;espeóla1mente d~ ios oasos de -'-'rlcl 
Lattna. tas colncldenclas de ainbas investigaclone1 1•• 
encontrGlllos en los cr1tertos,por una parta. bdsquedá aota• 
tahté dé idea$,otierpo de conocimientos claros y preéllOI• 
base metodo1dgica1desoubrimlentti de relactones e1peclfl~a1 
éntre ios fendmenos1cdnoepto descriptlvo,obsei:'\/atildn y 
c~noeptue11:Bci6rt en loe procesos sociales1 y por otra partir 
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en 1as t10otortea dé va1idez,áutocorreg1b111dad1ptt>bablli
dad de repe'tioldn, y generaitdad, Las diferetto1as pro
vienen ~e que la inveatigdcidn-part1clpatlva tnbtuye en 
su bontiepcldn cíentíflcá;~l aspecto del trabajó. p~tl• 
co,oünjugánd~ comti unld~d;1a teorta y la prdctiea. al~ 
güiendo el tltmo de reflex1dn/accldn en un ciclo qUit obh• 

. Hni.ili y que va ettvoivlenélo n la teorra y a la pHctlca, 
súéeslvamonte,Pot esto es necesario señalar que ta pro• . 
duccidn de1 conocüntento se produce en los l11vuiuctado1 • 
én e'L proceso de la acci&n investigativ11. · 

Fat ~1 nuevo patad1gma,la lnvestlgacidh debe o~lglnarae 
y c:o111probarse en la aoc idn 1 la tao da ;y la prdot1ca •• 
fW\aén en la praxls1 los fendrnenoa socia1es sort Ptoe••~• 
din.tnltoos¡ ho c~rresportde aplicar ioe mlamoe prlhcíptoa 
causales de tas oienclas natu~ales a 1as cienclas aocla• 
i.el!l f ,\.á lnvostlgact.ón de los pttit.iéSbs soot.ales debe qut• 
dar eh manos de todos 1os sujetos a los cuales afectan 
1~01 PE'OoH0111 en 1o 11ocLal no puede h•ber raaUüd 1in'' 
hl1torla1 el investigador ~ambla su tai ds eujeto·~••• 
tl&lllldo á 1ujeto•lheert•ndo1é en ta c011t.tnld1dt 11 l1We1• 
tla•oldn •• entiende bomo un proceso dtatdgtco doildl •1 
dt•to&o •••• ta veE1tinn ~atégorra eplstembldaica ~ aaattlí 
1 ~á1eequlera de las t~cnldas ~naeñadas y ap11oad11 en 
et paradis~a Vi8énte,puedén ser utlll~adaa;slempre que 
ial atoMpafie Urt modeio de relaclonea de hor1~ontatldád 
(t'OiÍiptando ~sf,la ru1acldn de dom1nacldn/dependenola tn• 
'tiÍéctud aC:ostüfubtl!dtt). Pór tarito 1ástllltitnós que et nut1vo . 
paradigma exige a ios pJ:ofesionalea·y t~cntco$ 1un o .. bt~ 
d• actituda11 en aua relaciones lrtterp~rsonttléa é thtlt• 
Utatl tuctona1e11. 
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tn base a lóa docum<:mtos ostudiatios y a nltaatras pt'Opi.ll!I 
~xper1enc1.ae, deter.ininnmos tres tlpos de tendencias 1 teo
nulóglca,roirti.ca~Mi.Htruite, y Pronioclonal. Lll Tecnold~ 
sloa enfatlza la eficiencia técnlca1 la Polttlca·Mliltait 
té enfatiza ~a movtitzacl.ón poU:ti.ca1 y la Pt0111odlbna11 
enfatiza la.promoción humana y la participaoldn s~l•1• 
En grandes trneas, ellas poddari apuntar a t tina 1!1otiled1d 
techocrática111 tina societlád ¡:ioll.tlc11, y a una l!locledad · 
oivi.1 ;t'espectl vamente. 

Éll ios documentos estudiados ,mi.oontrrunoa 111 111ayor f'retlUtl'l
óla en ld Hnaa Proniocional ( )2%) ,y la menor frecuenclá 
en 1a tecn01dgi.Ca (1~%), En cuahto a la nac;lonalldad de 
tos autorea,1a mayor frecuencia correspohdld d Alll~rioa 
Latlrid ( 52%) y tambl~n a es te contl.nente ¡la tnayor fí:'ff\Mho 
dla dl':I patsés donde sb han teriit!o 1~s expertertciaa (56%). 

.Í.tle prt!gunt11s de hues ti"o planteamiento 1niolal • encontr•• 
ron las siBÍ.llentcs reaj>uestas en las ej(pe:d.~nclaé eatud» 
das1 Ufia pobiaoidn ~ede pa~tlci~qr gcttvwnentg en el ea• 
tudio de ar misma y loe miembros de s11n pueden hacerlo. 
a t~áVds da gt"l.lpos y subgrupos do baao,ind~pendlente a 
sus grados de inMtruccidn esco1ar. Las vent;Uas de carat• 
ter peioológico,socia11culttiral y polrttco que obtten~ 11 
P,~blabldn con 1~ lnvestlgacidrl-part1o1pativa 1son tartt~ a 
n~v~i individuai como a ntvei oolsotivo1 cunoce~ &U pat.,. 

. citt1 y sus ddftcit, los promusva a sltpArar 1a depeMenola 
tradto1otiai y a adquirir un mayor grado de eegutidad •n· 
bU!I dáoislones. Laa deeventa.iaa j:i1u:•a la pob1Etoldn1pueden 
darse ouaudo el tistudto se limita en un caraoter dé!sodp
thto y no se !l.naliza suficiente y crtdoan1011te ia situacth1 



E1 estudio de una 1Jobl11cl.dn deb!>'! 12art1r d§l elta 111S.01n1, 
de sus gr1.1poa organizados y de su terndticn de lnterds 
oo1eotbto. ~~. s;cinvenieht!t.Jiue ltnn poblaoi.dn se 1:1studh1 
a 11r rnh11h11é!i.lando los motivos {>ara hacerlo ,protnuevtn • 
1ae orgliÍ'tl.~aol.onea de base y al mayor nthneto PÓ•lbi• 
de personaé de la comUnidad1 podrd ser lnoonvtblllltl.. 
este tfpo dt"I es tudlb 1 pata loa agentes el{tE!i'ttOl'I 8 lhttll' 
nos ~ue desarrollan acciones manlpuládoraa y ptetáhdan 
mantenor;en mayor grado dci allenacldn a la pobtacidn1 
ya que B1 adqul.rlt' t!ata el hdbÜo de pat•ttclpar 1 ana
ti~ar cada sttuaoldn y adernds,habetaa comunlcado dlreo• 
tamente ton las t.nstltuolonee qué se te teiablonan.ta 
poblaoldn se pe~catatd rdotl~ente de qut~nes pretenden 
marttensr1cs bajo su tlepdrtdertcla, Trunbidn pódrd ser 
tntorlYpiÚ.smtl'ucunndo haya un tt¡:io efe oonflltitci t¡úé l'Aitt• 

tenga separados a 1oa e,rupos entr~ st Y1de estü 118ílera, 
el estudlo 1.o h'ia1barra un pequefio grtipo sola111ente1 
privando del proceso de prodtioci.t5it de bonoolh1lento.11 
l:'e!ito de la ¡;ob1tttliót1, Memd11, la 1nvestiBaoldrtMlJ•t'tlbl•'' 
l'ltl.Va puede aclarar otro tl¡fo de ct>nfilcto1bolita l>Ut:' 
ejemp1ti,ttstud1ar ioá ~ntacedetttea hlstdttcoe d4l 1a te~ 
tiéitl:!La tia iá tierra eri una zona determt.ttEtda, y aclarar 
i1 eonf1leto i;or ~1 amCltsls del ~ls~o. 

Lá i.nv11tl8at'ildfi·partlcipaÜva tui. c:io lbt blao' 1
' ,¡·:.· 

•ff4tillll!JtÍI que dt patHr e1 ~studlo dti to• -~l· · ~ '.: ·" 
~U. ett•1 t•h&áh,dtt sus t>éhiel'tilonH • lhtelltljj1tiiilf-'. 
aotiítatill~ttt de ·lius ¡;ropt..alf i;oaibllldildeli,dl' ti~)'illi'iU:•··i · 
ti'i.tHttl. ~· t.11 'lltktlrt ;;daftt\iü ti tttlg~hvu.fft,.'· ~ 1!Mt .1~111 

ft~lá •'ta ltHilcft1tlntagt11lltdb dtter~ttbtll• 1rid'Lvl.lii11i~~ 
~lltidar 1d4't 'lllOtt~" ·"óntdn. tbli ·er .. ctolt . .,!~Cio1~t'.i1•M)~~tiii'.·:.¡ . 

. ~r b lnvHtt~atitJn~parttclt'•tlva pu1den d•tH ~· 1wwt"· t.,.' 
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de diálogo y discusión, y las instituciones pueden estar 

seguras del fiel cumplimiento de los objetivos del estudio • 

La inv/participativa afectará al modelo de relaciones que, 
explícitamente establecen las institucione2 con la pobla
ción: directamente,en cuanto a romper la verticalidad de 
la estructura institucional,para hacer que se enfrente la 
insititución a la realidad que vive la población; indirec
tamente ,en cuanto a favorecer la realizáción de programas, 
siempre que coincida~ el programa de la institución con las 
prioridades que se ha establecido la comunidad. 

La inv/participativa afectará al modelo de relaciones que, 
explícitamente establece el profesional de esas institucio
nes con la población: dire~~.en cuanto a las actitu
des y la abertura al diálogo, lo cual dependerá del tipo de 
personalidades y de las experiencia> anteriores que,ambas 
partes,tengan de este tipo de relación; indirectamente, en 
cuanto le dará al profesional nuevas experiencias favora
bles a un cambio de actitudes de su parte (en el mejor de 
los casos). También en la relación 'tú a tú' entre institu
ciones de servicios y organizaciones de base,se da la in-· 
terferencia por el tipo de personalidad de los funcionariCB 
y por las experiencias anteriores que tenga esa población 
de relaciones semejantes. 

La inv/participativa tiene diferen~es interpretacionesLse
gún sea el contexto socio-político en la que se desarrolle, 
Así,dentro de regímenes menos flexibles,sólo cabe la ten
dencia Tecnológica; dentro de regímenes más flexibles,podrál 
darse las tendencias Político-Militante y la Promocional, 
como también la Tecnológica. Sin embargo,algunas experien
cias confirman la relatividad de las circunstancias, como 
por ejempb,realizar investigaciones bajo ley marcial,en más 
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t>bb1éotdnw tnd1te0Úmentt!¡én oua11tÓ a ravórecet' .lil rilla• 
tt~aóldn de prog~e111aa.stempre quo oolnclda ~1 Pr08tlitia· 
de 1a tnst:Hutiidn coh 1aa ptioddades que s~ ha e11tabt• 
cldo 1a.comúnldad, 

t.a.itt~~Ítlgaoldn~parttoipativa a{qotar4 ª1·i!!Odtlo di . 
ritlgipnei.c:tue 1explÍ'.CitÍ1lllente establece el t.?toflllpML 
da esas lnstltuctones odn la pob1~ol~n1 glr.cctlllOSl•lh . 
ouanl:tJ a tae a~tltudes y 1a apertura at dldtogo;to wat · 
dapertdürd del t1t>o de personalidades y da experlencl11 
bnterloliis ~ue,lllilbas parte~,t~ngari dé este tlpo d1 rt• 
laoldit. 1nci1ret:tam~itte,eri cuanto to dard ti1 proteelonat 
ht.le~•• experiendias· f~vorÁbtes tt un camblo d• i~tltude1 
de su 1>arte1 t~bltfn tin 1a telE!cidn db:ecta ettttt iftt• 
tltuclomas de eerviotoa y ot:Sanliaclbnes d~ b•ee,11 da 
i' lnte~ferentla por et tipo dé ~ere~há1ldédftde 1~1 ~ 
oiunat'l.o• y ptir tali experlen<Jl!ls anterloreii que tenga 
eda poblaoldn tle ré1aciones séméjantes. 

: ... 
Lé . ltt\'eetlgacldtt"'p11i:'tlblpi:ittva tiene dlferentH · lilt1r.i ·. 
pi:!s!dt.bls•eésdh sea et tle>nt~tó eo.cle> .. s;oírtt.ao en {¡ 
que •• dHérraue~, Ad1áet1tr«t de·. r1rn.ne111 ....., .... lltal~ .. : · · 

. · i , , . , · •. , • 1 ' •-, ~. ¡ . . 1· ' .. • ··., 

bt .. 1edto babé. ta tendenctil Tetinüldglc'i!it ttlt lol ottti•, 
l>Odr:bi daraé tÜdas ta·s ttii'ídenol~s • b Ft1ttfl~d .. Mt.Út.rit11t · 
.ti& l»Z'OlllOclonat.o 111 teonoidgt.011; sln einbai'éoi~lsun..'··.-,. 
~•rLettt!la1 cortrittitáh 1a tettii:l'Vi.dad° de. Íli~ '"l~•tih• .. · ·. · 
dl.i~il• pór eJst11~io1teituiér 'thvesHgatildit.e~ .. IJ~)i·ti1 

. ,., .. 11arct•Ütm bilis dtt, Uito de tos casds '. listüdt.¿fió~·.;,,·'; ;i\:'o· ! :'. :¡_: .. · 
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ta su~tantan1 una·ori.eiltación pól!tica hacla la d~~ohi 
trlid1dond,deaatr:o11ará ia tendencia Tecnoldgl.cat una 
órtenta~idn pól!ti.ca hacia la izquietda,desarroll~rd tlbo 
d•ncÍ.a t'ol!Ücd•Miiltanté y/o Promoclonati una orienta• 
~ldn polttlcá radi.calmeritá de tzquierda,desarrollsr• ad~ 
10 ia ténd~pciu roHtlca.~Hi.Utattte. Pero es neceaatlt> 
tener en cuenta ln$ 'coritradloclones' que se ha~ dade:f (y 
ef:I eatitn dando) en /\mérlca Latlna,y a las ct1e.1fl!i H hd 
hecitW 1.nal.etent'é reíe'rE11tcia en esta te!lts. 

lba Pa.!!08 metodold&iQos segt.Ü.dos en una 1.nvestlgacldtt• 
partl.cl.~ativa estdn en i:t!laqtd~ directa to.tl ías t•Nhtn· 
iaJla, t.89 tr~s téndenclas presentah como denominador do· 
1Íld11', trabajar juntos ihvesti.gador y poblaoldn, y en do• 
tandenolas ,foUtlrio-MÜLtarite y l'tomodon111 •es comdn ta 
unidad .. de teorta. y prdctitá. Ld p11rtlcUU1cid.p efi ltl (A· 
•i• !mt11tlsatJ..Y.u relild.rinadas con llis tendenola1, lndl• 
ca ~Ulil la tendericla Pró~clonai presenta la máyor partl• 
clpat!ldn ttn todas tas fases, y b Tecnoldgt.ca111l ••not ,, 
pattlcl1>aol.dn.ml.élltráS 'QUEi 1á roittlM•HUltante PNllb• 

t~ el ~ayor ntillero de do~tmlentoe de e&io dle~Ulldn tede~ 
éa 1en 101 cual&!! l'lo se conSÍ.dE!ra tfl parl:ldi:;acldn. · 

w• PASAS in@tP..do.l@Lcoa eatdn en reladdrt dlrectacoll 
t1 tfoo dí PArticipaci.dn1. Ert ta tendanc:La tectwldglé•• la 
R•ftlpi.pacldo lótlvá la ti.ene e1 Lnvestlaador._l1le11l....,ea. 
do ell tos itderes ftirmatas e lnformalea1 Y. ~•DI n1ft· 

· · ah J)ahlolpaHdn lá comunidad¡ en ia ~oirtlta~Mltttan• 
t•1tat1bl•n 1a pEirHgt.o.act~tt tictJ.va e§ .mID'ot en el lmtfl• 
tlsldot X..l!lfnt.ma.en la comun!dadLteniendo ~de Plrtlolpa• 
ctdia activa que 1>asiva, it>!I 11'.deres fortnaies a lnfomálHt 
•h lá Promociona1,1a maydr partlblpacidn actlva e1 dt 101 
1tdea• tpr;ales.seguldo por tos irderes lnfolftldH y ld1 
tnve1tlgadoras bg( lgyales Dartea 1 teniendo ta111bl4n ta 
sglypldld una al.ta P~ttloln~cldn actlva 1 
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k tQ1iw1dn a; ios ro.J.ru¡,e11os abh coherehté~ con e1 tlt>tt 
de pattlolpao1dn, Asr,el rol prtn~-1 lo cUitlp1en 1!2LJ.b• 
yt.tuadqrfs en. la tendentlia Tatnotdglca y Potrtlco·HlU• 
tilnt•t y eri 1ii Prümocl.onal ,el. rol prl.nclpá1 io c1.1111pt1n 
101 1fderes tbrina1és é lnfOt111ales1segutdo en !tecutncl• 
poi' 1cu¡ 1.rtv·e.auiüidótes v la cólJ!unldrut. En esta u1ndittel•• 
ll'lc!lUsO ee bbeervd a l.OV!)stlgádl>rea.en tól a.ecU«iliSaS:iP• 

$o telagldn al ptocésd qi.te debe darse en ia 1nve111tlgatt>i.dn· 
partlclpatlva,las ttes tendencias .lo gonalderao l•pórt1Qt1 
teatlendo. 111 t11a)'cti' írecueno.111 iil telldenulá l'ranoc:1lona1 "/ 
la láerittr1la tenden~la te~ttoidglcd. 

LA ptrtlglpatLvQ en 1a lnveatigacldn,puede darse eh eual•• 
~uilira de lt>ti piatv:11f qu~ se trabáj'31 sea pglfi.JJlg t 1.l'd!ül• 
gyttygal,§.Contfml~ o ecQldf..lJt.!! y aar.encontrlilllOs slsnlfl· 
catlv•• •xperlenolaa en toé dótUllletttos estudlados. Ello 
puad• d4ree tn · &lieü~tia'1...%/a...e~1LQU:alt11.t.Mtnque 
111 ~-pe~lahctaa eh dreas rurales presentart Mayo~ frtcúin• 
cta. liwide tambtt!n tÍiit1Ú!! to i;iittlclpaÜvo en euale1Clúler• 
d• 1a1 JBotgreg qui:! áe trabaje. setth é11cie' agrlou1tur4a.td&a• 
a•aldn.1alud,blens8tar1vlvlehda,1ttdu~trta~ y cOlllUftlaaaldft. 
$in e11biargo.puedé obsetválo!lé eh ioe datós que.ttn lo• PIC• 
dt1Arm1l•dpa .ld prl<>rldad de loa sectores se da en 1wlYa:.. 
tfl•••QQlM11saiud y edücaQL&n,mientras que en l~ll&..lfl 
diMgisa11Q,1a i>i.'lot'ldad éstif dad11 ert ~i:i.J4rt....dL.ldJitl.tu.t. 
urüu1t:Mr••••1i.Jd.bianeatat spoiol. 

U1 li;tparlenolas dé lnvef3t1gaoidn~partlclRatl.v11 lndlcah. 
r~d ... ntatmente,qUo ln aceptqctdn o recha~o,tanto por et 
ltW~ltlBador cOblo por la tiobiacldn,tlanu.J:~ll~Malo,.1 icteo
.lddcis; e lncldt:!tt _!ga prejuldo!'.i ¡esterept:l!,!~, y cot1pro11l• 

· so• polttlcoe del ~omento, La confianza n da11Cnnft1DJA po~ 
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eáte tipo do acciones ,r;eneralmente M_Jmto de exj>~dgn• 
clas euterio~s. 

+ + + 

. ' . 
ta metodo1011tf\ de ta investieacidn-partici.pati.va para 
Am~rloa Latina 1 fuildan1entnda en la condición de los suje .. 
l:os 1 investl.gador y poblaci6n 1debe incluir algunos 1 f'at: .. 
torea esencialea 1 qúe,como estrate51a,propohemos en ea· 
i:1:1 tests. Ellos !Jon1 a) la partic1f;lacl.on1 b) e1 andHele1 
y e) la elaboracicfo de 1.nstrt.unentos. Es tos fac to:i:'es debeh 
csi:ttrarse,conceptwiimente en lb organt:tativo, y operaalu· 
rtalmehte en las organizaciones de base, La organtzacldn 
curnr>le tuncfones de enlnce ehtre teorra y prt1ctlv1:1. y 
bnti:lii ágenl:éa e~tert1os e iriternoa 1 es el genuino Bgertte 
de desarrollo,dentro de la ostmctúracidn social. 

a) La particlpacl6n os un derecho de los irtdividuos;da lo 
tervGnlr en las acciones que son necesarias pata $u deeen
voivt~lentb indlvidual,fam11íar.veclnal•comutu:t1, y aaclo• 
1181,Como faotrir osenclai de la investigacidtt•partlclpati• 

·va,ea .tundálnentb del proceso educativo desállenant~ para 
loa involucrados en elia, 

b) 11 and11sis es e1 estudio de iaa partes que ae retaclo
han en los fiatihóa socialesí ea una condición necesaria ett 

1a'1nveetigaoidn·parttcipativa,siempre que lleve et dli· 
.logo como consb1nte y se acorttpaíle de algunas cuaHdadea 1 

talés oomo1 lo déscrlptivo,io dinbfotico,lo cr!titio 11o hitt
tdrico (b!.ogrltfloo y aociai) ;Y io at.1toevaluatlvo, 
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o) La elaboraeicfn <le los 1.ns t1."timel1tos es une. tcfoni.oa de 
promocl.dn1y se conGti.tuye en factor esortci.111 que1 afoo~ 

ta a iii poblaciid1isuperando de manera objel:i.va su condi· 
cldn de obJeto a sujeto de la inveatigaoi.dn, y afecta 
111 investigador, riurct un cambio de actitudes en su reia .. 
ctdn de 1 prel1domt.nib' Últeiei:tuul con la pobladcfo, J>én .. 
tró de este factor esencial, incll1rmos el procaslillli.éttt(; 
de dutos 1la evaluación, y el docllmento final,consi.detan
do qUe (!11 el1os debori darse los factores de partloi.pa• 
cldn y de análisis anotados,como ~ni.ca manera de tener 
cohorsnoi.a y consistenci.a,dentro ele lu n1etodolog!a par· 
tlclpatlva. 

En ésta tesi.n,tnclu(mos un niodelo de la metodologl'.!1 pro• 
put!lata1e.l but!~ hicimos una ref1.oxidtl previa sobre 1@i re .. 
láoldn entre el mdtodo que ilova el i.ttvesti.gádor, y b 
d1ndntioa de la coi\tunl..dad ¡ 111 cliyuntura donde se -anoueat .. 
tran d1ndin1oá y mdtodo pddrd sor1 o una 1ntorrupo1dn 
4i.ie le. hace el mdtodo a la cÜilámica ,o Uria '1celerac1dn, .. 
81 el investigador se inserta a la dindtnlca y apu~ta su 
nidtodo !'U. Y; para lo que sea necesnri.o ,comunibitllilllente, 

Pát'a corrobt>rnt 10 ahtetl..óh l:o111a1nos dos trabajos, tu ela· 
boracldn del cuestionado e11 una comunidad rurai de Ve• 
~~uetá,en 1968; y ia Encuesta Obrera dé Cili"loé Marx, 
apilclida en t"ráticili ,ert iaao' E:li.contra:il\os las a1gu1éht91!1 
ct>ittoLdenoih~i a) ambos buscabarl afectar las áreas oog• 
hc)oiti.vas y afectivas¡ b) campeslnos y obreros 1en cada 
ca:sci,fUaron sujetos de su pro¡:la prt11nocidn1 e) en vet de 
1 a~traer 1 et conocimiento de la poblacldn por preguntas 
Y raepuastae;ee estimuló a producir el conoolmiento en 
la ~obldcldn¡ d) en amboa caaos 1 aa confiaba en 1~ 



~apadi.dad de pensar de la población, y en la fuerza de 
su saber popular1 e) se fue eiirrtinando el modelo educa· 
t!Vo de 'dar pensado 1 por ei verdadero proceso adUcati
vo qt;ie adlo puede darae en c1 deacubri.miento por at llll& 
inot f) se &retendid qüo ol ['ensar camtiesino - y obréro, 
ruase retrbnli1hent11t1o por ;el dato' (que le httol! bbjatiii 
va 1.a si.tuacidn). 

Las diferencias las encontr<11nosi a) entre un cuest1ul1aw 
rio elaborado por la organizáclón da base (loa l!derés 
tonnaleé,loa lrderss infortnáles y los 1.nv~stigadorae}1 
y el t:U~stio'nado elaborado por el investlgadot (MarJt), 

con. preguritaa aspecíflcné que les haría objattva su al· 
tuac1.dttt b) entre estructurar el c\.iest1.onar1.o en bnee ü 

objetivoa def'foldoa pór ci [jrttpo de trabajo y di.rlgldo 
a ios probletnns de la comt.ih1.dadi y estructurar f:ll oues• 
ti.oiuido Ein bnse i1 las exir,encia9 dol movimiento ob~ro 
!raho~a.los cuales se sobreponíati a los objetivos de lá 
l'Hmern Internadondi y <le Marx mlsmo1 e) entro la rlru.t: 
itdad de 'que la comunidad tenga las vlvenclas de un 
proceso de aprendizaje en asuntos comunaleé, y quede Oü~ 
tiaoit.adn para preMni:ár a 'Lrts instituciones de la zo.t'üi, 
datua concretos para fines oonct'etos 1 , y constituir un 
~artLdo dé Trabajadores. 

Se estima que la Bncuesta Obrera,pensada y elaboradá en 
tsao riontiene,ailit a la fecha,uha enseñanza de to ouatl• 
tatbto de loa inatrtícti1e11toe ,cuándo eilos son pensados• 
l:!studtados y elaborados desde lás necesidades de la po
blacidn, Pero en i9BO y en nuestro contexto latil'ltlamert• 
cano,neoesltt:Urios faotorea que aceicreh los procesos dé 
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deearro11o y cambto social. Astunimos que 1os logros 
au~tantlvoa podrdn obtenerse por 1a conjunoldn de 
pobtn~ldn e investlgadores,partiendo deÍ pensar y 
sentl~ de la c~nuntdad, no como las 1 necesldade1 
i.entldasi a que rtos referramos eh décadas t>aeada111 
111\b como rieéijslclades pertsadas,analizadas e lnterp~ 
t~d•i;c0mblnilridoée con el pensar y sentir del lhYel• 
tl.g•c:lor•«in un ·comproflllso cohjunto. Ea obvlo que cf1to 
rMJ Pódf4 darse¡partiertdo de planes y prógrálllél aje• 
rtoa d esa s!nt~sls que,sdío se fortrtard cbn el pen• 
11iu: .de ambos¡ . 

+ + + 

th 91 transcurso de ias dos ~itlmas ddcadas,en Ala'• 
rlca .Latina sé fue recohodiendb el campo de ta Pal• 
bota'~rü Sbtila'.l,di'!fi.nldo como o1 encuentro de la ln· 
tetllctldn de fa ¡Hn'.-sonalidad,e1 grupo 1a1 rnedlo iJo• 
clal y el ti~ntexto giobal; 

Ei'l el de1mrrol10 de lEi comunidad se e111pezd recotió• 
~lendo ia !~portarwla de 1ás 1 actltud~s 1 y ~o~o t'e• 

~Uttlmlento,un 'oamblo d~ aétitudea• para 1á 'cWca• 
da da1 de&Etrro11tJ' , Se despertd Uttetds por tas •ax• 
P•Otattva~• d~ 1a pob1aoldn y ae aefiald ei rendnleno 
de_ las ·~~pectattvaa areoiente9 1 ;po~ efectos de 1o• 
lledlo• mast~os.de cdmunlcaoldn y loa procesos da 
llddernbaddtt,i.os •cornportamlentoa soohtles 1 !tie º" 
t::ta Vlidabls peleb8óeidt, que inte.resd en 1os tnovl• 
11lentbs poltttoos que pasaban de ~oblernos autoorjtlao1 

··.· 
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a démo~r,tt~os¡y vlce~versa, Sln embargo,pocae ªº" las 
t.n~esi:t.gaclones qi.le se conslt~uen oh América Lati.M lid• 

bre estos i otros fehdmenos de la competencla de 'la 
Psi.colog!a SociaÍ y reÚcl.onados don ios procestls de 
deaar~11o y cambib social. De manera geherat podentos 
ttloonooer que,en las dos dlttmas décadas,húbtl u~ enfd• 
que 11oclol6glcri explrclto y \in enfoque ~sicoaoclnl l~· 
pU:olto, 

1.os trabajos da Psi.c:iologi'.a Social con oaracter de ln·· 
'Veathacl.dn"'ptirtiÜpad.va que tnclu!inos en esta tesl.81 
rá\'elan dos puntos comunes~ dentro de su dtversidadi 
1 • dr\fasia eri. la autotevlstcSn dél equipo profeslo&L 
fo cual faVt>recerá ei cambio de abtltud de los mlSlll()Sf 
y 2~ ut1.Uzac1.dn de técnlcas e 1.nstrtilllentos ,mlÍs eh 
runoi.c.Sn de. auto'promoci.dn de ios grupos ,que l'!h fUnoldn 

·de ta l.twesti.gacldn prop1.smente tnli Adetniía 1Ü\ lnves~ 
tlsaoldn en t'si.co10~i'.a Soclnl, segtln Kurt LewS.n (UilO 
dé. lbs precursores de la •oc tt.onMtesearch • ) 1 debe ser 
iJna acoidh abcta1,y su conciusidn metodotdr,tcn indica 
qui para sér vdii.da toda ex~itcact&n clent!fl.~a de 
pl'()b1emue qtlé procedan de la Pstco1oBra Socla1,debe 
18t4r ~n retetencla constante de la sociedad g1oba1. 

· tfü~11traa exparleri~las gn trabajos comunltatlos recono• . 
olet:on domo prl.nolpales verti.entea de conoc1.n1tsnto& ' . 
pata U.egár a b P~l..cologta Sool.ni,eh 11llesb.•o .oa&ol: .. ·• · 

. f.;: ~1 mtftodo paí.coaÓctal de éduoaCldn de, adultos·. (t'au• ' 
lo Frei.re) 1 y 2~ loa· Laboratorios Viverictal~e; d~ ·ta·::·· 
Conducta Humana (It\stttuto de R:elnc1ones H~att.ll.' 1 ..•• . , 

PU.rto Rico) 1 · • . • • :· 

; " 

··" ., 
¡,' .· . ', .. , 
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., 
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Ai. biu.ul.Mr 1a ~it.iestrta srí Pai.coiog!a Soolat,vhUáU• 
s:all\09 dos tlpoa do trttbajoa por retÜ1.zar1 i~ h ,¡;.a~.: .. 
.ttt ltlmedlatg1 eet~dtoa en relacldtt il1 !aotoi:' partlol• 
pacldnfsobte percepclohes y sobre nlvei de üeplraolo• 
MI lndivlduiales ,de grupo ,de autorldádes Üldai11 '1 de 
ln1tltüt!lones1ett deternilnadas dt'Elas looa1est Y 2· di 

· (;~,g:act,!.t' .medl.!lto ,e11 ~1 tttvei i11t:el'it1edlu, •ta rqldn' -
d~ndt dabetCán entrecruzarse las ttneas v~ttloale1 
ffltiitndentet ~f \ietl:le'i1ta~ áli!ll'Ufetiteli 4• 11 111Pl'41d• :. ~:: 
con.ldar8nloa ta po~tbUld~d · dt! ro~Ü1úir tu~ ~11tÜciloi ··. 
dfJ C!Aratitfir lntnedlnto tm ~1 llilctó~nl\iel 10illllO f.11i P• 
potitgrla,paru tlévar a cabo tl coritlnuttdldn.urta J.mc.11• 
.tlucldn·1)Att:itlMt.t.va a .ni\lei tl;)isfon1l¡que lawolucn 

·a organtiaolohes de. base y a ínstltucl.ones 1eototla• 
l•••por lauatas partea, 

+ + + 
' .. 

. Ai lnlclat: esté eistudlh, 131 pt'obtema prlnolpat qua no1 
~ttocupabai.se réf't3rta a la sttuiiblcht de un4 pablaeldn 
ai quecbit" slttiada l:i01110 bbjeto d.e Uhli lnvustl9aaldn1 . 
~lh ttprove~hat ios logros da1 procaao de apt:ettdl11Je 

· qut oriul'r. tu11ndo e11ti e~ sujsto y objetu de ~ ... ln .. 
~e1tlg4oldn, Ett ~i estudio de loo 6ó dóot1111anto1 y de 
.loi 115 •abatracts',noe en~ontrl1tllos bólll~tt~tl~ndo uiül 
f)NOcürJallldrl quEl ds domdn ett 1ós profoslCIMÜtl de lo• 

', .. ,, ~1tie¡ tin d~aarrollo y,111uy sapao1a1menta,de Wrlcia , 
t.atlM, Nos ruafttinatttos «!!ti la vdldi!Z tlentftloa dti 11 
llWtltle•oidn,doride 1é Clondicldn de suj1tct1 ClctHWIPGb• 
d• a 1oa lnv1iltlgadÓt't!e y a ilt pob1aoldn•aonjuntlllentet 
ttarid• e1 objeto de tiotlCJtllrnlento · contiréto H 11 ·teat.td8d · 

,'·.:' . ~. . .... . 

-·- .· . ,:, ', 
. ·.·!·: 

.. , 
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que afecta á esa poblat:i6h,en ~ll cónjunto1 y ei obj~to 
de conocilntieni:C> toórtct> son las relaciónes sociales, 
t.ntergrttpos, da ln 1ioctednd blol,1a1 que los envuelve, 

si. comparamoe ésta préocupac1ón comt1n lat1noamer1canu. 
actuallcon la carencta de material sobre el tema en 
nuestra e'cperiencia de autoinvesttgación,en 1968, so 
podr.'ta suponer que los latinoamericanos astamos mds 
ubt.cadoa en nueotras néoe~l.dttdes. Sin embatgo1al obeer .. 
v¡¡r 1tHJ 81."aÍldes. recursos - hUlllánoa profe!ilonalss 1ntat8• 
rt.ales y econóiniobs - que cá<la para di.apone tiara sutt 
proatamas 1iectorlales,en áreas torales y urbanae¡dltl• 
gtdoe todavra,cori ilicideio tla relaolones pnternalhtall y 
por ·actividades de carne ter paliottvo, sentimos 11ue 11e 
Mlnlmt.211n1en lo ctiantilatt.vo;lós resu1ta~o~ alentádo~e 
que encontramos en los datoo. Frente a asta attuacidn¡ 
ttiíémol'i que darnc>"s a lit tarea de daanftar 111 despropar .. 
ctdn;ptofunditahdo en to cuaittattvo de·ios trabajos 
ijue hetnc>s prClpliesto, y colmirtlc11r11os llille Mtrech1M1Gnte1: ;, 
pará lntercBl!lblo dé ~studlos y expet'le11t:ltu1 1tion quienH 

. eétin ci>lllprotl\etl.dt>s ell 16s procei;os de de~arro11o 't Cd• 
bi.ó a~i;al ;en húbstt'o!t (;Ül'.efis di:! Amdr~t:ll! t..atiruh 

., ' ' 

~~ra t!sa t.nteroambio, téndremos prer:H~nte lCI tttW Só1arl 1 

irdMo y Jutkowlt~;arl •teortrt,Accltfo sobtd y Desatto• 
110 en América Lat1ha 1 ,hacen rlotar sobrá·lós t.ntent:O~ de 
Utt enfdqt.te inteÚ'ado i '"MÜiiltras hayá hlátotln ltitlnt>llllil~ 
rlcjina y hombrea tfue qui.eran entenderla y, sobra todo ,con .. 
ti:'lbu lt' a hader'l.a 1 habd Btrtndes discrepnnctas 1 dlstlnta11 
perspeotlvas y fuertes controveratas en 1n oienoia aoolal. 
Son Urt signo ittecuaab1e de la vtdn miarna de lo ciencia· 
socia1•. 

·' 
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tRABAJOS l!:N DESARRóLlO DE LA COMUNIOAtJ (de la autora) 

t1) "Una expedoncia en el Estado Portuguesa", Consl!ljo VeneaotMO 
dét Nif\o, Venezuola 11960 (lillliléo), . . 
.Trabajó p11o~o en desarrollo de la comunldad,dlrlfldo a 1'81•· 
blón~r 1a8 inatltucionea y los programas de ateno dn al 111nor 
cdn tas comunldadoa urbanas y rurales,en el E•tado tortuaue1a. 

b) 11.1.a autotnve$dgaoidn 1 llita tdcnica de promooldn11
1 dJ:ADEC (l) 

Stlde Dlddétloa. No.107. Venezueil!11971;(107 p.), . 
Trabajo en e~uipo en una oomunldad rural1apllcando experlenolae 
anterlot'fis sobre parttcipacldtt da 1n poblacldn en el .. tudlo de 
lif llihnia, 

t1) "Organlzatlld~ .Y particlp11cltSn1 una evaluaddn de tlcta1cH di 
pí:'Umobtdn", Dlvi~ldri.de ~aarrolio de la Comunldad,dt la Ofl· 
oli\ll Central de Coordirtariidn y Planificaoldn, \1enes-..la1l972, 
(33 p.) . .. . . . 
Una expérlenoia de capacltacidn centrada en Jae ...,.tllllK'lla• de 
tra~jo,como enttenamlento ett autoihveatigacldn1al tcU,tlpo del 

· Ot'81inlitn0 RegioMl de Deearroilo de 1a C<>lllinldad~dttl -rerrltorlo 
Dtiltá Alaacuro. . 

d) ~trabajo E>eperilllental ragua,lea1 un ensayo de partlcí.paoldft 
comunttarla y de coordlnaoidn de servloio11", Mt.nleterlo di Edu• 

· racldn Naolónal. Concer:itravionea de Deaarrotfo Rural, Cotmbla·1 
. 975 (137 t>,) y seriart:tta del mletno trabajo t . . 

"Matodológra aplit!ada .en la proinocid~ cornunltat'la d91. Trabajo 
t1e~rliDental taguale11 11 .1Jócumt!nto de Trabajo,CIJR·DC.004,Colalllblllt 
1976 (3lp,) En el Pí'Oyectu Cot.72/033 (UNESC()), 
Un traiba:io dü desarrbllt> rural en lllíi comuntdade1 de la una dt 
lntlueriol• de la Concentractón •san Joalf• ,La Vlotorla1Valle,aptl· 
cando Metodologías participativas en laa comunldade1 1 9ft 101 
equipos de trabajo,en la relacld'n de e1:1tiuela/cammldait, · 

•) e•ntro de Capa~ltabtdn e Inveatigacldn Aeltcada para et beta• 
tróllo de la Cohlt.lnidad, Proyecto VEN/13 (PNUD·ONU), 
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a) tttá fioordl.Moi.tfü e 1ntegraci.cfü de eervlclos 1 una apllc.Ctdn 
.in Concentradones de Desarrollo Rural", Mlnht.rlo dlá Edúea• 
cldn Nacional 1 Concentraciones d~ Desarrollo Rural, Pt'OJMtO 
tol./72/033 (UN~OO); Co1ornbia¡l976 (65 p.} ··. . 
Un IUMl111ts d• doclinentoa de Amdr1cá Lutln1 y de Co1Clllbl1,1obre 
ºtorctln•cidfi y la áp1lcao1dri de lnstrt»néntos an 111 tona1ntra• 
a on .. ¡. • · 

.' ', ,i: .'· 

2• RRNMtüS sobre_ cavMltac1dn en t>gsarn>Uo dt 11 Cqw.mt.414. 

1) ¡¡~ dt.*"nll<íá de. grupo . como proca!Ío aoel•t-ador d•l aprendlNje•, 
· OIAl>EC, .V•nezueta,1961 (34 p.), . · 

Una ~•rt.CJ~cjli. d$ eritrenamlentti en servt.olu1ton et ,~l."_ del 
OqUllillb lttgloild de t>utd:tollo de lti Co11wudadtd9l ltMD 
FlllCdn¡ 

b) llQUf1 de Adieetrialnlento de petsotta1 \lo.luntarlo pan .detllftllo 

n ta ~ollimldad•1 , CIAl>EC,Vene:11ue1a,1970. (Serle DlUatlea No94) 
7 p.). .. . . 
ta .aul:1 .contlén~ lo~ . tafl\as, l~s ttfont.ods, ta blbUoaratr1 r la 

dHbt'lliGldn de las tforti.Cas tiue utUill!Mltii1aü bul .. tu UI*• 
l:'lenclail d• ettttenamientoe én setvlclo11,en Ven11ueta. 

·o) .. M.funo' Hh9a111ientos del mdtodo P•lcoMsodal Wl el d91untlo 
de 1 élollUrttdad"; CIADEC,VenH1,.&e1a11970, 
Urilá. IXPtrlenct.a.dé t'lntrertamlento en 1érvlc:l.c; .ti tqUlpo lntei'• 
dleolpllnatlo d• de1arrollo de la oohllll\ldad,de1 Mlnl1ttrlo de 
Sllildad ·y Asl•t~ncta Soola1,áplloando el m•todo P•loolOlllt .,. 
IUt trabajo• en oamunldadea rura1ts¡del E1tad~ Moftilal¡ 

d) "Una ~ptlc1cidn de tdchioas da Lt1borátorlo1 Vlvenalal11 en la 
bapaoltacldn ~ara desarrollo de la comurtldad ... ClADIC1 S•rl• Dl• 

· dl!atlca No,1101 1/ene~ueiá,1~71 (136 p.) · 
Trlibajc;l •xperlmental1Lntroduclondo t~cólcas de LaboraMltlOI Vl• 
venolat11,an el tl curso Modlo del C!ADEC. 

•> "txpior11cldn de ltnág~nes y experieno las 11 • CIAl>EC ;V•iWIUll•t t 971. 
(127 ¡;,) Mimeo, 

~
U.c•ctcfn de t.Sottfoas de D1ndmi.ca t11!! orutio y de Laltontorio1 

V v~lal•.fJe•n lt>Pi Cuhus V ,vt 1 y VU ,de capaclt11l.da de profe• 
Oftll•I fh déaarro11o de 1~ vomunldad, 
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Revisión de la literatura. - Con el fin de optimL:ar la revisión de la 
l Ltcraturil sobre invest ir,aci.ón-árticipat iva, 

nos propusimos elaborar una biblior,r<1fi'.n comentnda, la cual seria de ma· 
yor utilidad posterior que la sola referencia biblio~ráf Lca. Consulta·· 
mos una especialista en la naterla (1) y nos fijarnos los siguientes ob• 

jetivos inmediatos1 

1- Reunir el contenido de la documentación sobre invcstir;,ación-partici· 
pativa 1es decir,el 'corpus' de la materia a estudiar. · 

2· Agrupar,además de las referencias biblioeráficas,la ubicación del 
documento,el contenido de sus partes,los elementos importantes,los 
nuevos enfoques,las experioncias,métodos y técnicas aplicadas y las 
diversas tendencias y diver[)encias sobre la materia. 

El obje~.ivo mediato. fué 1 proporcionar a los técni.cos i.nteresados en la 
investigación-9articipativa, los antecedentes que les permitan analizar. 
su's propios traba jos ,en cuanto n la pnrtici.pación de la noblación en 
ul ei;tudi.o de su 1iropi< ccimun V1;!d, 

En la· búsqueda del procedimiento más adecuado,revisanos las técnicas 
de investigación documental y encontramos (2): a) la noticia bibllográ~ 
fi.ca, b) la nota ;ii.blio:~ráfic .. , c) b rcsc::ia bilbl io¡"":ífica e:-:posiLiv;1 
o informativa, el) la rescfia oibligcdfica crítica, e) el resumen, tanto 
de una exposición como de un cuadro sinóptico. Descartamos las dos pri· 
mer~s y el último,por su brevedad que no permitiría cumplir nuestros 
objetivos y,finalmente,seleccionarnos las reseñas bibliográficas,como la: 
adecuadas. De las dos formas,la infonnativa y la critica,optamos por la 
informativa,porquc si bien requiere del juicio crítico para apreciar lo 
fundamental y ponderar lo más original o diferente respecto a la mate·'.. 
ria,presenta todo ello clescriptivamente,a diferenci..'.I de la reseña bi
blioeráfica cr!tica que a la exposición sumaria del escrito,se añade el. 
comentario del mismo,registrando juicios y valorando el escrito en t:om• 
paraclón con otros. 

~. r 

(1) Comunicación personal de la Mª'Gcorgina Ortiz. 
(2) En.a 'Lecturas y Lecciones sobre Mctoclologfo ele 111'; Ci.encias Sociales'· 

Ce.otro de lnV8stigacionoc; y :~ervicios Educntivos.lrNA· .Cur!.O 1'•78, 
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Elaboramos una muestra sobre uno de los documentos, lo. cuo.l consisti.ó en1 
a) un resumen de aproximadamente ci.ento cuarenta palubras, y b) l.lna reseña 

del mismo documento de, nprox i.rnadamcnte trc~;c i.cntas p;i labras. En ambas 
ar.regamos las pal;:ibras y las frases claves y completamos la muestra con 
un instrumento para el registro de datos (la ficha de investir.ación), 
Consultamos esta muestra en el Centro de Jnvestigacicín y Servicios Edu
cativos de la UNAfé,estudi.ando las neccsi.dacles y objetivos del trabajo 
documental en relación a la tes is, y lleca1?1os nl acuerdo que lo más re
comendabie era elaborar un 'Compendio de Reseñas Bibliográficas sobre 
Investip,ación-participativa' .(1) 

Procesamiento de los datos,- Las normas para la elaboración de reseñas. 
constituyeron nuestro procedimiento de 

trabajo y cumplieron las necesidades indicadas en nuestros objeti.vos. 
Desarrollamos las siguinntes etapas: 

Primera etªJ2a1 

a) Leer atentamente todo el documento, subrayando lo pertinente al estu
dio que realizamos. 

Segunda etapa: 

b) Registrar descriptivamente lo que el aut:or señala,poniéndose en el 
lugar del lector interesado,de tal manera que sin leer el texto,pue
da reestructurar el contenido. 

e) Anotar. a continuación de la referencia bibliográfi.ca,los datos que 
permitan identificar el documento,el caracter de la obra y el aspec
to de la materia a que se refiere,aunque el título ya lo indique, 

d) Destacar la idea central del documento y mantener una visión clara y 
objetiva del contenido en todo el curso de la reseña;dc la misma ma· 
nera,las psoposiciones e hipótesis principales y los razon.:unientos y 
datos que tiendan a probarlas o fundamentarlas. 

Tercera etapa1 

: .. · ·e). Anotar los datos que fueron determinados en el instrumento de regia
·'· . ':. tro (ver instrumento en páes . / ) • 

.1.' 

"'' ,•'l 
. ". . ¡ 

.r· (1) .. Comunicación personal ele la nª·susana '.'.ernandez . . '. •;. '·, , ... 

·.·: 



Cuarta etªpa1 

f) Evaluar el documento con el siguiente pLJtrón: cuáles ~on los objeti" 
vos,método,datos,valor de sus resultados, y naturalez;1 de las reco
mendaciones. 

g) Escribir la resefia definitiva para el Compendio, 

De esta manera,el procEID de investir,ación documental consistió en la 
selección,lectura,anotación,análisis y síntesis de los documentos,lo 
cual permitió tener las resefias y organiz;ir el' Compendio de Reseñas 
Bibliográ6icas sobre Investir,ación-participativa• .Para completar este 
trabajo era necesario or¡:;anizar los fndiccs 1 por autores y co-aotlores, 
por países, y por materias;al llegar a esLe punto,considerarnos que en 
cada materia era necesario desglosar subtcmas de cada tema y como este 
tipo d.e trabajo minucioso,requiere de mucho tiempo,dejamos pendiente 
la elaboración de estos índices del Compcndio,para realizarlos lllla vez 
terminada la tesis.El trabajo realizado nos ha permitido conocer el te
ma desde los distintos puntos de vista ideológicos,científicos y prác
ticos y por ésto,estimamos que las funciones más imporptantes que cum
plirán las reseñas,serán a) colaborar a los técnicos latinoamericanos 
interesados en la investigación-participativa¡ b) valorar las expericn· 
cias en sus circunstancias contextuales; y e) divulr,ar las discusiones 
de esos distintos puntos de vi.sta. 

Con el instrumento de registro llevado parnlelamente,se dispuso de los 
datos para efectuar el análisis cuantitati.vo y cualitativo de ese con
tenido •. determinando asr características del fenómeno de lo participati• 
vo en la investigación,los tipos de tendencias y las posibilidades para 
América Latina.El análisis se realizó desde dos perspectivas 1 una hori- r · 

zontal,referida a la participación en el proceso de investigacidni y la 
otra,vertical,referida a la unidad de teoría y práctica.Nuestro análisis 
lo representarnos1 

lo participativo 
en a nvest gaci n 

proceso de· 
inv/participativa 

, .... A continuación presentamos el instrumento de re3istro de dntos con la 
' explicacicSn pert innnte. 
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Los i.nst rur:,entos de r.c;_.,i.stro del contr.11 i.do de lon doc1 :!:lentos, 

los elabor.r:mos con el fi.n de recor-,cr y :tc1unular l ;1 seri.e c\e 

datos que i.ndicarán lo que es con!>Lantc y lo que es V<'.rinble 

en ellos ,en cuanto r,e reficn~c a lo pnrt lci.pati.vo rle ln pobla

ción en ln invcstigaci.ón. ºiernos rlctcnni nado lns c;tter,orran, 

mediante l.:i.s cuales :-iodcmos cxtrncr ln i.nfor:mnción predominan

te y si.gnifi.cntiva para lo:i fines ele cr-tn tesí.s, .:strn:~os trn

bn°jando con una fichn ele i.nvcstir:,ación,constiturcb por dos 

cuadros y complementadn con dos cucsti.onari.os, 

Cuadro No, t · -rcr,i.stra l;i c\cnomin<lci ón ¡!.:;l cloc1unen1·0 y constn 

de siete cnter;orfo.s1 1.l-A11t.:ore¡¡; l.2-Aiíos; 1.3-

Tipo de trnbajo; l.11-i\rcn; 1.5-:;ector; l."i-Esque

ma; y 1.7-Pasos. 

Cuestionario No, 1 - relaciona lo partí.e i.pati.vo con Tipo de tra

bajo y con Pasos (cómo se c'1.•sarrolla ln i.nvesti.¡~nci.cfo) 

Cuadro No.2 -consta de seis c,•ter:.orfas: 2.1-Defini.ción; 2.2-
Moclelo eclucati.vo; 2.3-l'rocc!;o; 2.ti-Ti¡io de parti· 

ciriación; 2.5-~:olcs en la p;.~r.ti.cipncic'.in; y 2.6-In

vesticmzión-pn:rticipati.va o Invcstir,aci.ón ci.ent!fica. 

Cuestionario No, 2 - relaciona las tendcncL1s con :-.odelll educativo, 

con Proceso, con el Tipo ele r:.art icipac1 lÍn y con los 

Roles en la parti.cipacl.ón. 

A continuación presentamos loi; Cuadros .;ros .1 y 2, 

tivos Cuestionari.os,segui.dos por la explicación .de 

rra (su definición,explicación y finalidad). 

y s1 ts res pee-. . 

cad.:t catego- .. ; ' 
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Ei Cuadro !fo .1 contiene 1 

Columna 1 • DOCUMENTO • se denomina asr al nrt:!culo, ronencl n o 
libro que se refiera a lnve,.ticacicí11 rar
dclrati.va y se ten¡}a selecc:i.onndo nora 

. . . este estudio. .. 
La columna agrupa el nombre del doctunento ,.clist:lngui.cnc!o si. corre:-:· 
p911cie a invest:i.gacidn milltantc,participativa,de accMn,autoln\rJr>• 
tleación, autoestudlo, 1 acti.on-research' , !¡! otra clenPr,1lnacl<l'n, CC"»l 
el fin de clasificarlas posteri.ormcnte por sU denor.1i.nnciíln.::o e·. 
n~cC'sario anotar en esta columna la referencia bib1 io;~r.ifi.ca,por
qUc ésta aparece en la reseña blbliogrñfica,cor.10 t<~r.1bi.én bs P•·
labras y frnses-clave,En la misma columna estamos ;motm\<lo la . 
'ldeolog!a potrt1ca del autor' cuando ella est;i lndcntla E'tl el 
te:(tO e 

i ~1 • AUTOrtES • se denomina come:> tales a los nombre y apcl 1 ldo. dr 
. ... autores y de ca-autores clcl '1oc1.uncn1·:J, 
Se registra para cada nombre,la nacionaliclacl y su <'i.scl.~Jli.:·n pn1-
fesional (cuando ello es posible) ,con el fi.n ele co:•oci.:r Ja l"rc~:•'cn.· 
C~El por pa!ses 'Y "c:ontincntes y establecer enfoques cm CSl! ·•.:l;ic ¡ l~ll: aar tambil!n,para conocer la mayor o menor intcrdlsdpHnar' "<l111.: · 
que a la fecha tratá es te tema. . · 

:-.. ' 

H2 • Af~os - ~e denomina como tal a la focha cie pu·: 1.knció <lcJ 
· documento. y la. fechn de reaL zncl.11n Je. 1 ··. 

experiencia. · · · .. 
Se registran ambas fechas con el fin de conocer· taf. <!pocas :m q110 
se realizaron y relacionarl.:is con contc:<tos m«s · amrUo;, en ~;i.tll.':.
clones históricas dadas. 

·· ... -

1 ~3 • TIPO DE. TRABAJO .. se denomilin coino tal a lo.s · conte,nic.lÓs ·q:.10: 
,, . . se ref·ieren a los aspectos tccfricos y a los 
, •,. ·: aspectos emprrlcos del. tema. · 

se.• reglstran con el .fin de agruparlos posterionnenl ·:: y rec0no~erlor, 
e~; ei nnálist.s. ,•, .. +.1 '. •• 

t~l . AREA - ~e d?homi.~a ·corno· tal u los sectores' Bc·1gdrlcos·~~d1J1L~ 
' · nietrati.vos en. los cuales el docl]mento Úbl• 

, . ca .la investicación, . .. · . , . . . " 
Se' indicará la refei:oencia a zonas urbanas y/o rurales·,o sl ',se: re:. .. 
fiei:e a ambas. con el nn '.de teconocer diferencias is (:las·; hay;;';: : '·: 

··,··. 
r'1. ,1 

. ·, ;· . -~ . . . . 

·''I 



¡¡;i'd~iY:,i:;. .. ~ . '·,:·;r:';;'f i)J[;t~J~~;:'. 
V! .~:r:.":! ~jlf ·" ,S?C!~R, • ae clc110mtnn como tnl a cndn ut10 tl~· ib.~ :pt~~',;~:~~'.:W~¡;~:l'.·;: 
:\·,\:'.' :-'. :;;~;." , . . . . t:lc~ulcr;t poi!tl.cCJ1soci~i1tlt.11~~-~ll1,ti1Ccl1lo.:.J::,.~(· .. ~,.,,,,,, · :,:, .. -~ ,, ·:. . . . . . . . hdmi.t:o o ccol&¡jlco, : .. , " · ... • .· ,,,. 1 ·'':"'"·'·•"~ . 

';i:·_;;'_~'.·'·. ~-.. r:sotstrri et nombre dot sector que in<llcrt el :d_oé:tW~t'Ü:o'tbon et;:;;\'./·'· 
::·

1:;Y:::· , , tn ·do Mrupur1.os po!!cri.ormcntc y rclctcionnl:loo cotL.lOS'.óCt'CU1 .d111o · ''.. ~ 

;:¡; ,liJ~:-:¡LQurnÁ • 'º donoml<in como tnt ton pcmtoü aocuoil1i.4; .o i 

:¡·t.•\ )f >/ ; . · f.ndlcc quo prmiente al dc:1clllrtentt1:10,•que .. 
. i , ... , ¡mbdu m: traerse:? <lc1 doci..lm(lntl)' Y.~'qlit a~.;:' . , 

finln el orden de su ccmtent.dt1i '·'"·'~':: ·': ·:. 
s~:·reglatran 'los esqtlcmrn.: con el fin de obtener lt16 ,j)Uhttie t:oiie· .. 
. tÍll\tes y.1os vrirbbles ett rclnci!5ll c:on el rcoto de ddt!\lllent9e1tn, · 

· ··~ ésto co1llrilna se es ti! nnó ton~lo 1 ~LUnhi.i5n tu .denom11'1aof.~r, .ttutj .. "l.,at.i• . · . 
. 'tut'·dií ne!ie tlpo de lnvestignd&n. . ·· :•: ... . , .. •::•. 1 . 
•(:¡\.:,,·' ..-.:.~: ·, . .:• . . "< ~: ';}~.· ·,:· ' 

j ¡ { ~ :~ASoS • oe clenÓmlrid como tai a lns falles dé odnio f,"e .deao~l 
; . rro11a n1 proceso de tnvesl:Li;i1citdn • 

• ·se e,tina1ili1 lbs pasos 1i1et:otl0Mi?.Lcos que fuerort nogul.~os ltn .\11 trt• 
; Yllt1.~éddrt Y· como tn1cs 1 n11otndos por et rtltt:Ot'¡bbr\ .ei ,ftt\ ·.da t'e .. 

·; · · .~' :eonacior 1aa dlfetonteil formns dr~ ptoceclltnlehtb 1Si 110·· tJl'Cifti•d:rut• 
·: :·Y. t101\1tlclet'arlus a1 proponer_ 1os elcmehtos escndii1?~ ._d~ ; .. ª ~ato• 
... i:ttJ1ogrn. . 1.,. ·:· , .. 
:: .:-.¡:,::;·,/ : . . ';. :, : ... :, > ,.-r· . : ; . 
ji·:~~: hutid~o· No.12 cdntlet1e1 ,. ,·:.··;{;}(.~!¡ ·,·i". 

. i.".'·. ·.• l ... , 

' ¡ .. "~· ... ,. :, . '.; -

"•. · . ':'; ;"iÚ ··.,;. ·1~Ernlicrm~ ~ s~ denornlnn cotno ta1 a la. l.rldt~ad~·:·t>c,~ :tit llU'' 
· »··.:; .. _ ' · · tor1en c1 clocLUnentd, .. · ·· '. 

'· 

¿' . ; te· t'e~htro. texl:t.ialmcnte con H ftn .de oatnb1btior >tfoliiperactont!s 
: ... ~.tióStét'lores y /o a13rt1par1u11 par.a el nnd'.lish, '. · ::, · • ;'.. . : ·· ·,. 

·".:i'.C.:·. (:;\;' .. :; .·.; i:· .... ,.. ,.: .·. :;);L::;, ... 
·. 1.\:\ ,.:;-;::112 ~ J!ODE!LOS EDUCATIVOS • se denomina co·ma tales. a 1t\ llUUlflré :co~.J' . .':'.: . 
i"' • .. ;·, ·\•: .;,::,;,. ·, · · mo ao entnblecen y tles11t'to11árt· 1a1'.to1.1•:¡.:.,, ·' 
':1 -~· i. :"/;\{¡:: .. ;.,,-.\/.' . : : ' donea intcrpe1~nonn1cs tln,",b_'.itty~~~ig¡~f¡¡'.:·:~ r 1 
• lf 'i•'', ;hl'•'lr~,(1'1 •,'1,1 .... ·,'. ; . ci&rt. . ~ ,,, '.ri::1')' ..... -r.. : nl/1!, ••• , ! 

;'.:·:?:/ ;.::(f $ •. '\.~enai11 .~~. rnode~o·. Cll uunt se reKl.erc c1 .cioot.1moritÓ•CiY~(~•:.a~~(·::'.,. .: 
:1\',{.l:.;:1·~1'.l;Jl'lil~¡,tana11cUnndo 1.os cono?imlento~ predateran1hadO!l'.\'B~"~li~oe1 ·" "' 

,.)1;·¡·;!':::;<•."IÍ"to11.part:ldlpantes1 Modcrn1znnl:e1ounndo so bUllcl:i,lti··· CMlfiH\lt'' · 
,.;;i·:~í'.:f :~}r;:tos· t'4t-tltil¡:ianl:as en bboe tt inducct&nt y Liberadt>rt.ti'. · · · _;;~~:::tid•~ · ·. 
:·:·'.,::y\. t¡UtJCÍll conjunta 130 crean los contenl.tloa a t>atdl;' dst ondt dl:-'dO!ita.,· 
·~!;..,"" ·. · roaHd:td1Estos modolbs st:! rolt1dortnr&n 0011 l~.s . .,,t~n~~~~~~~.(Ant: ... !;;(:;¡:i::.¡·. , 

1í~i~~fü~i:'.:;c> · · . , . . : . ·:.~·i!.:J'~\1~¡1~¿ ,.;,ll~. 



'" 
t 1 3 • PROCESO • se denom Lni1 como tal o ln G:·.p1:cs l.dn; a t es que : 

nrntrccce en el <locumcmto, . ·· ,. · 
Se rei:;istra si en el doc111ncnto 1n e::presl.cfo • procoso' se Aprueba. 
(quo ln invcrntigncitSn t~n un i:i1·oceso) 1 si. Dosnprucbtt (que ta ln\les• · 
l:igac16'n no sen un proc1-'r;o) 1 y r:o :iny (sl el documento no reta• . 
cioha i1westl ¡~ación COI! [Jl:ocr.so) tC'JI1 el fl.n de telncionRrfo,poote•. 
riormt'nte con -Lw t1,nde11c i a~i, · 

21l1 • tipa UE l'l\t:T1Ci :•.-,r:w1; - ~;e ctcnotninn como tal a tas cllf•ren· 
L.c:; forr.ins de par.ll.ci.pacic1n 1oomo tambtdn 
dt.' qui.énou es la ¡iartl.cipaoidn, . 

Se.distineue si ln particl.paci.ón ruó 'ncti.vrt' (cuundo .. io poliltlln· · 
cid'n tomá parte en todos 1.on 1nrnos), ni rué 'pnslvri • ( cl)Wldo leima 
parte lllfto en alp,unos pnrion) 1 y sl. •no hny• part1.cipacilfn (cUnndo 
ltt ¡ióblacld'n no fM tomacln eu cuentn purn la lnve•t1gac1dn) ,con 
el fin de relncl.onnrln~, pou teri01:rnc11te, con tas tendencl111 y con 
loa toles en fo pnrt:l.cl.pm:lcfo, 

2i 5 ROLES Ell LA i'l\lHICJfl\Cid11 - so dcnomlnn como tc1 a 1011 di.fe• 
rentco pnpt~lcs t¡L1e ao cumplen en tn lnvcs
t:lr,11c1.ón ,como tnmbtén clu qut.dne& ·1oa cum~ 
plcn, 

Se seña1o como rnl 'pri.ncl.pnl 1 ( cttanc1o elnboruron desdo le éoneop .. 
clcfli del t:r::ibnjo y tomm·:;n l:rn docl.s .i.onNJ pnra el mismo) t como rol 

• socundarl.0 1 (.cwmc\o el los ·aceplnr1.i11 -~' colnbora:r.on ett lo que se 1os 
lmH.ccJ), y 1nin:,uno' (currndo c1Jt11vi.c:·mn mwcntes de todtU• las deci
sionco,Los rol0s se rclnctorn~r<.~H,post.1~rl.01::n~mhJ,con lns tendcncln!I 
y el resto do elatos r!ll'.' éH)iJ. perti.ncntc. 

2.6 • INVt:STIGACJOil Pl\i'.TlCTP,\'r:t\'i.\ .:: Jl~,l¡;:~:TIC:l\CION CIENTIFICA es 
1~1 punto r¡w) uc refi.crc .:t 1n a1.m1Utud y/o 
rli.1dr.ii.l i t11d rlo J.a invcstt~;ncldn·pnrt!.dpa• 
ti.vil con J..:t i.11v1mtlr.aci.cfn cienttfitm. 

Se reclstrn tc::t1.1uJ.1w11tc lo sc:-'.:tle.clo en (~J. cioc1.11n1;mto 1con et fin de 
establecor compur.acl.oncD pon ter lores ://o acnip;1rim:i pllrtl el andllais 1 
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. ,·1 . . . ~ TABLA 4-a . 

Detalle de los pa!ses de la experiencia en los'ahstrncts', y 
su frecuencia. 

SOQIO~ICAL AB~ PSYCOHXJICAL ABS 

.•· USA -24 USA 36 . ~ 

" - Inglaterra- 4 Inglaterra 12 
. • 1 ~ - Holanda - 4 - .Noruega 3 ... 

Italia 4 Israel 2 

•l, 

... ·Rep.Fed, 3 - India 2 
lf Alemana - Australia 2 

'~·:.. - Australia - 2 Rep.Fed.Alemana 1 
., .. , Noruega 1 Francia 1 

Suecia - 1 Suecia 1 ... 
Finlandia 1 Portugal 1 

-· Dinamarca 1 Canadá 1 
Israel 1 sin dato 2 ,. .. ... Canadá 1 
N.Zelandia· 1 Total = 64 

;·' 'India· 1 - sin dato 2 : .:· 
•· .. 

·" Total=Sl 
.. .... . . 

., 
!.~;· ! ; . • • . ;'. ,. 4;., 

, .. 
• '! 

~ . ·, '·, 
.TABLA·S-a 
.Detalle de Secoor;: y Area,en los 'abstracts• ,y su frecuencia. 

,(: 

·;:.¡'. ',:··.:' .. 
..... 

,· .. 
·'··' 

·!·,¡, •• '·' 
. ~: \, .. 

' .. ·. SOCIOLOG ICAL ABS 

.. ·. 

·,;:. 
;,., 

' ' , ~ ~ 

SOCIAL 
Metodolog!a lo 
Ctuauntdad · · ·, 4 . 
Delincuencia: 3 
Cambio social 2 

;. o,'.i. .. . . Pslcoloe[a Mllit/.1 · 
· ··f · " .: ·· Invest/ de paz . :1 ·· ·:: <' · . ": .. Camtlo Orcat\1.zac/l 

.... ·.:::.·1,.· '\· .. Rel/intergrupalesl 
: ·':.: -: .•·, ./~roblem/psicolcSg/1. 

.:'. /.-:.~,;. •.'"''; Area rural. , ,... : ·. 1 ... 
.\ .>~"'•i~,:;,:,;::{i:l,~·ívotuntariado·: i· : ·: ·1 .: · · · 

: ~ 
·;··,,, 

-,.. ......... ___. .... ____ ... ,·: .. : ....... . 

·:~ . 

fSYC!J)U)(¡IAL ABS· 

SOCIAL 
. Metodología 9 

Cambio Or&artizac/6 
Delincuencia 3 
Discriminaci~n 2 . 
racial 

.' ,1,' .•. : . 

... 

: ~· 

·;,...,'• 
~ ·-, J Comunidad 2 

P•icolog/Mllitar 1 
Conducta Organi.?./1 . 
Rel/f ami.liares 1 
Autoestudlo fami.lA.· ·1

•• •• •• ·:" -. • ,.·:, 

Modific/donducta. 1 ,. · .. :. ':\ . ;.::: ·.: 1 :.: :· .~; :·~ 
Problemas u*nosl. . .,. ·1· : 

· Probl/urb{viviend;l . O:::;· ..... •;'•" 
'.'Cambio s tuaci6n ( ;,· .: · :.'./'.; .. , E!r~~~:;::;::" l ·· · · , '{;:j 
Entrenlsensitivit.1 · _... ·: 

• • 1 ~ " 

KOl ele'· ci.ent U .i, i:;l · 
rotal-- ;¡z¡- --'. 
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Continuación de TABLA 5-a 

SOCIOLOG ICAL ABS 

SALUD. 
Salud mental 4 
Salud Publica 1 
Relac/familiares 1 
Planific/familiarl 

Total = 7 

INJ)USmIAL 
Relac/en el trabajo 4 
Administración 2 
Automatización 1 
Industria Militar 1 
Comunicación 1 
Interacc/Univ/Indust.l 
Comercialización 1 

Total = 11 

EDUCACION 
Relac/familiares 1 

Conducta (High-school)l 
Escolares( " " 1 
Escolares(lingilístic)l 
Escuelas suburbanas 1 
Evaluación Laborator.1 

Total = 6 

·,.;· 

PSYC: 10LOGICAL AI3S 
. ~-

SAlJ.UL' 
Salucl mental 3 
Alcbbolismo 2 
Rol maternal l 

Hel/madres enfennas ·_, ... 
y pre-escolares 
Cppacit/paraprofes/ 

Total = 3 

'' 

~ 

INDUSl].IAL ··' 

Relac/en el trnbajo 2 
' .. ~~ 

Des/organizacional 1 
Autocstudio Orcaniz.' 1 
Evaluación de Curso 1 .. 

--·-
Totnl = 5 

EDUCACION t;ij 

Pre-escolares 1 ·r. 

Prescsc/len0uaje 1 
·:i 

Act/csc/elemental 
(autoconcepto) '1 

Conducta en clase 1 
Probl/psicol/escuela 1 r,1' 

Sistemas Ese.urbana 1 
Consejero Escolar 1 
Ese/rural/preescolar 1 
Estudiantes College 1 
Actit/estud/T,social 1 :·· 

'.:1 

Extensión educación 1 
Tests sociométrico 1 ,> 
Enlace Inv/Laborat. 1 

.,, 

Integración racial 1 '" 
Desarr/organizacional-1 
Cambio organizacional-1 "d 
Evaluación p:coyectos 1 

Total = 17 · 

',.-;.: 
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EVOLUC!ON DEL CONCEPTO DE DESAR!i OLLO l;E LA CCllrUN~AD 

ID~A CENTRAL O<:FINIC!ONE~ 

--------- --- -·-
1 ~·ias10:· 

··1 Í95~ 

ITT 1 .. ' . 

~--
1 ,::º: ..... 

a 

toro. 

1942 
/. 

1" EJORAMIEN1'0 
"'ü'ñ" JTovirr.lento con 1::1 rtn de promover el 
meJoramicnlo •••• 11 (U 

t 
PROCESO EDUCATIVO 

l 
ASOCIACION 
de Pueblo 
y GoblerPo 

l 

1943 
~3~i~.aclón ~~ i: comunidad ••• es un proce· 
so d1r1g1do.... (<) 
1956 . 
"':::" •• Loa asrue:rz.oa de una poblaci6:i ao 1wnan 
a log esfuerzos de ou gobl~rno •••• " (3) 

1958 
"DcSarrollo de la "Comunidad es el proceso por 
el cu>! el propio pueblo parllcloa en .la p\aniCi· 
C··~:.1l::t., ••, 

11 
(4) 

ME'l'OI:'OLOGIA 1901, 
J. "::-:-: Enfocal!'os por primera vez al desarro• 

Ti::CNICA SOCIAL llo cu l~ comunidad cerno un instrumento 
.¡, p:ira la planlrtcaclón •.•• " (~) 

PARTICIPACION !9G4 
j "iiñ'Portancla y conlenldo de la oarticipaclón 
1 popular •••• " (61 
t t~r:= . 

\ :· 

... · 

~; ~!!'ITALl['!AO 

M1,;r~KC!,\L .. , 

·. PAn:R:IALl$:1.0 
· de Clo~lcrno 

·a Pueblo 

··' 
PA1 ":RNA'~!~MO 
do Técnico a 
l'uo~l~ 

l 
---R--·-----.. ~-

· 1 n:::-. Una nueva thmcnsión en lr. utilizaciún 
·------- ' .. -'-- ·--· --- --dcl iloaarrollo de 111.comunid:\d como canal,-'--'

l'F.Cl

1
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1971 

dc comur.lcacló'I de doble vfa, entre lo8 nlve 
Tf!A?JSFOF.~!ACION les locak1 y nacionales •••• " (71 -

1 

1970 
~arrot'c de la Comunidad es un proccao 
Integral d1, 1rnnsCorrr»cloncs sociales, cultu-

1 
ro.len y .::cJni•T ic;;:; 1 y nl ::.1í.. :ri:> la meo C'& u:t • 
método .. -.r. lograr la mo•·iliznclón y la Po'lrll• 

J, cit.a.cif,111 .. pular cntrul!!urat •••• 11 
(U· 

Cíi:.cko el11bor;ido p;r Yola:id.i San¡:uln~Lt Var~u gu¡¡ los C:t':;o• en el Cli\Dl::C, (Vcnozucl> 1
, ·cu 197.) • 
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• • • ·., l· r:·~·1r'". ~t:~ · · "~<;(, 1 
• • • • , , ll 

,.,~1·~~,~~,:i·.,~~·~1,,ff~ .''.(,:-¡~'i~ ', 1 ' ~ ·, •' •I 
.' ;:11,1 ~1"' ,:'.¡i ~ ~~.1,t lit t~\'1~' 1 '\. 1l: 1. ' 

.. '.. ::~'. ~t,lg\I~·' '.l~~f..1c1·J~.~~, .. ~~·, nrqcruo 'd<I ~ea~t~llf do In cor..u:-i\tJt:d·; . ·. 
~ \ ~ 1 • ' ' ~ ¡¡ \ '· ' ' 1 :,· • ' 

.,;.-•.. 1~42i·;' . " •. d tr,vl/¡l~lito cnn ~1 fü ~e nron1owr _d,mcjiramlonto <lo \1'»!' 
:• ¡:;", ';¡,:¡ l 1,¡:.· 1•·9''· unid~~ .. oo~ •u·p~rt1clp.1Qi,6n n~•1va y en lo po1.1bl~ 1 por 11:! ; . 

. A~·11;.:1~:·'.· ~;~\ ·.·, º~}~~·J tJ~;1~.~'~."~·f.~ ~~n1~111d~u '.:·.r.~: ··.' .·, :.~·.;·,.~-~-i .. :,: ~·,,. .: ::: 
: (' ':1 ~ ., '·· ''·1-r.:1 ·1.knat.'roll¿ JO\\~'comunidm.tú.barc~.I\ fodap •~• tcfrmód d' me •". 

'·i:-< .. '•" ' ; :;\: 1,> _i:f'.j~t~t""~.'~:'.}·. : ,-;;, . . >::// .., ;; . ;.¡;~:· ~}''-; 
h>: ,; ;/-:'.'.:~ (\·i; ~943.i;.,;,, "};~gPnt~~c\/m rie l~ cnmu~i~•~.:,s un procqso rl!rl¡,:Mo,hocl11 h -

;,,>.~:~·. :¡ .\: ': ... :1 ~;,'.·.:: • c~~~~i!in 'd .•. t4~urs~s y el rnni1t.~hrncnte> .del cnujJ~br~o.nL•c..:sttric 
, .. ! ::.; ;,:;:.:-";':;: .. r.tj(~c t·ilcofryturso.i y las no~e'slda~e.s 11.o un~ ""tt:rinlnndo ñron 

">~ 1
,'., ,~;; "· g~¡{r;\íi'?:''".~ c.1m~ C.~p~cifiW d~.J~r1Jicl.~~foci.11 11

, 

1
• ; 

•,,, , \ 1 r }. 
1 

·"' ·~ 1¡1 ( t. , l "{ , [ ' ' ' ,t ., ' ( 2 ) 

'.':·'.:· 
, ·. 
.; 'r 

. ; ;!.(' :"• ·..1.'.;: ." .} .~/-~ ·: 1 ·i:'. ·.. 1 ' . 
,. J. ' • ' · 1 1956, 11 Lti expreJl6n 11 CeS11rrQll'l de lr.'., Cornunlda.d 11 se ha h1corporri:do 
-._},: /. · •. ~,' '. ' . .'; .... nl,~&o lnllihi~c!onal ~r.ra rles1'cn.ur oquollos proc~sás én cuy~ vlt:_ 

.' ·, . 
Ji'_/ 

\1, 

. ' 

··~ 

" ' ; ',!" ' ... :. ·. tur'lón csfuer~os ~· unn P•Jblncl6n se &um.,n Q l"s educr•os do su 
~ {;\~'. '• ,:.·~~~;(¡ ,.j i.r,,. g~''orr:o p~ra ·rnejorn.t las cQndlcibnes econón'icaa, doci:ilus y l:Ul 

' ':· :1f·. :;1"' ;_,~t:. ¡tu,~~es,dli ~~Hom~nldade;, fptoiipr a éstns ~n 1o·v1do,del pds y 
. ·,;.; !: :., : , · ¡,'ir.iHlr!~·· 1~Qptr,!1jajl;'1¡>~en~rJ)tji1e~l progr~.¡o n•clonol." ~n este . 

" 
'•.·. 

''l 

· . •. · ·. :'·" com~i~1Jo,d~·""º~~~o.lr.)f1t•,1·y1~r~~:l'Qr lo,tN'lto, dos olementos e scu 
'cinto~ 1 lti.1>~hti!1pqcj6n da fa ¡;Qbbci6n ml~mo en loa esluorzoa 

porP mejor:1r'·1u nh•él de "ld1, dependiente todo lo posible do su 
propio lnicl•tlve y el suministro de servicios t&cnlcoa y do otro -
carActor, 011 fott.i• oue eettmulen Ín lhlclotlva, .,¡ calut!l'zo rroplo 

:: .. 

1959. 

,._ 

1961, 

·: 
·'·' 

1864 •.. 

. ,· 

y la ~yudo mdt11~ y ,.,mr.ntcn ·~u tt'lcictn. E,l donnrrollo de 1• cJ 
niu11ldnd encuent,,·s1• •¡.pr•slón en procrnmftff 'ncPmlnodol a lo-
grU uni ¡j~•n _variedad de m•Joru concretas ", ! " 

,,. ' ( 3) 
1 

11 Desnrrollo del• Comunidnd es el proceso por el cu1l el propl~ 
pueblo participe en le pl"niílcacl6n y en In realizr.c16n do pro¡r• 
mns que se derHMn n ele\'or su nivel du vldn. Fso lmpllcn le .;;, 

. lobore.c16n Indispensable enlr• los gobiernos y el ruoblo, pars h1' . 
:car ellc3cU esquemas do dos'"rollo vlnbles y oqulllbr3dos ". -

l.. • , • ) 

" Fn. 190.J, ll r•fz de nuestro1 estudios do la pl•nilicaci6n p•rn el de 
sltrollo, enlocnmos ror primer~ vez ni des3rrollo do In comunl • -
dad como un instrumentos p:\r . ., 1" pl~nJfic:icic'>11 nl nivel loc:nl, .,d 
como un m6todn impnrtnntc paro logrnr h lnto~rnción de hs me 
tos eco:i~rillcaa y soclnlos, !MIO en In plonilicoclótl como en tri im 

::· pl•n.t.•clón de pr~yec• os de dcsorrollo ", -
(. 6) 

. 
11 lnipol'lnnclo y contenido de la portlclpnct6n popul•r eri los plnnus 
y pro~rnm".• de deenrr_nllt1 ",: ·, · . . . • ¡ ... · . ;" 

•¡r, ' ; ,• j 

'· •• t 1'' • 1 

~' iiDl 11rog~Bm~s ·1i.Un~~·i..:ioricanti1 de dt·•nrrollo de In ~omunldaJ · · 
·1nt~dduj••ri)ii"" un' iiiievi1d1tnerl•l6ii <JI\ la uttllzn•lón dul-dcsAtro - · 
llo 'eje h comunldod como cona! dé> "coniunlcación d• d~blo vi1. entre 

·/·~;~·: . . . .• : .~·; ~, ,;r,.1 ·~ . 
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( 7) 

" r.•esorrollo del°" c:-irnunldad er, un pr'>fl"·!':':I lntc¡:r~l de trin.roi: 
m"clono1 F'1Cl"'lou, c11ltur,lus y ccon6m1':.1s y,¡ inlsmo tH•mp-:">, 
•n un m6lndo porn lo¡:r•r I~ movlli·iación r I·. p•rtlclp,cl6r. p?p!i 
li'r estruotut·!\l, con t:l lin dtJ dir J:.iCn" B1'tUiíncc1¿n 1\ ha r .... ce&.! 
d~ulea econ~1mic.:1e, NOci"luA y culturt·lcs 1

', • 

. ( B ), 

R1'1'ERENC:I/~ DmL!O(;J!,\FICi.~.· 

), 

. a •. 

s. 

4. 

s. 

,,. 
" 

- 8. 

. , ," 

i•ot?dohgfi y prlc:lo• dol Ccr.•rrollo de I• Cnrnuntd•d, ror 
1-., J\nder •ll'gg, ::::d, Hurr.anU:'ls1 bucnuN /,1r"1a, }965. p. 20. 

. Mctodnlnsr.• y pdcttc• del I:'or."rroll~ do t., Cnmunhlnd. Op. 
Clt. p .. U, 

<: .• Doaorro\lo de¡, C'omunhbd y 1.ervlclns C•inexo•. 20' ln(O!, 
·mo dol Comll\J 1>!1ml11lstr•Uvo do CooNtn •!611 1·l C~nse¡o ;;co 
;nómloo y Eoolnl, Niclonas Unld1•s, n•n"ht'" , \p~·,, r. 1. -

J\lctodologCi y pr~clk' d~I Oos,.rolln do I• .::nmunld,d. Cp. 
Clt, P• 2.4 

..- ,·Lr.a N•olonea llnldns v o! Dunrrol\o rla h Comunld•d. to Ju 
. lln lion~ers<ln. Nicl~nua Untd•A, Cll f.f'i L., ~!(:~leo, ¡9r,5';' 
. Cl/,DEC • ! erle Vld\cUci No. ~o. P• r • a - -

L' p3rlfclp•cl6n ~Olllll•r V bs rrlnclplos ele! t:osirrollo do¡, 
C'linunid!c..I l.!n t·1 1\cl'h'r11ct~'•n <lcl ·¡;~Anrr('ll1 > Jic·m6nuco y:,• 
c:t"I. CBF ,· L, F.ol~1In l!.con6m1c.J de i~m~ric~ Ltt.ttn.,. \'CJl. JA 

·",Na, 1, Nov. 1964. 
·,--, .. 

L1s N~ctono• Unld•s v el Des•rrol\n d• I• Cnmunldid, ep; 
Cit. ~erle Lld:'cllc~. p. 9. 

Frim~r~ Contcrcnci1 lntcr~mericnr." .. u1br.? nes .. rrnll<"> de lr- Co 
munid'lf.I. llct1 llnii. 5:intif'r,v d..:- Chile. lUiO. Ci!./;, [ ucu • 

·mento• .Cíicloles ; Cl/\DEC. ferio i'ldáctlc• !'.o; 92, p, 5 
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" PLEGARIA DEL POBLAOOR" 

Eres mi amigo, 
me quieres ayudar, 
¿Y porqué quieres que yo ha~a, 
lo que tú quieres, 
si lo que tú quieres 
no es lo que yo necesito?. 

Quiero mis coGas, 
como t~ las tuyas, 
pero las tuyas 
no podrán ser las miasr 
porque las mías 
tienen la simpleza de mi esp!ritu 1 

y la capacidad de mis manos libres. 
¡ No diric;id¡i.s ! 
la capacidad de mi mente libre 1 

¡ No dirigida! 

Si eres mi amieo,¡ Déjame hacer! 
que ti! eres un hombre, 
y yo soy un niño; 
Y.nunca seré un hombre, 
si no me dejas ser niño . 

Te espero ¡Sil 
para ·q,ue caminemos juntos, 
y ·te e.apero porque sé 1 

que eres mi amigo. 

'. 

Orlando Galvez A. 
Diciembre de 1965 
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C U A D R O 

1.- PREGUNTAS 

t,-. 
~Cómo produce·conocimientoa el 
ser humano? 

'1: 

2. -· 
¿Cdmo justifica el ser htunano el 
conocimiento?. · 

· .. ·. 
. 't '.· ~. 

. ' ;~ ' . 
. · •, 

1 ", 

. .r; . ~ ~ 

D E L f\ c.; H E S I' U '" S T f\ S 

EMPIRISMO 

Por la observación directa y neutral d 
de la realidad. El resultado final del 
proceso de pr~9ucción de conocimiento 
se refiere a ·~eyes' universales e in· 
mutables en su aplicación,siempre que 
se den las condiciones rara su realiza• 
c1.ón, 

l 
t 
el 
• t 
e 

.r 
2 

La observación es la meclicla del conócl• L 
miento.Este supuesto implica que el. em•- .t 
pirismo es una epistemo1or,!a abeolutls• e 
ta,en la cual hay una sola re~Hdad .. y , 'd 
tm solo conocimiento verdadero. que· 1e : L 

·corresponde. La pr¡fctica ele. la .óbserliii·' - ·•i 
ción rir,urosa es todo· lo q'uc se requte~:· "e¡ 
re pára pdoclt1c:l.r conoci.mlento,Sc paaa d! 
autom'átl.camcnto <lq ln cxraricnc.la 1en1• h; 
rial a percepciones y_ al connclmlenro, · 

3. - ' . '.¡. . . 

¿Cu.U es la ·~elación·' entre teorra 
y pdctica1 -

l 
La teor!a y priictica no se rf'1<1clonán T~ 
en la proclucclón del conocim1ento.l'rdc.; rl 
ti.Ca CS un elemento pernlciOliO en 1• 01 

4,-
¿Cudl es la relación entre valo
ree o ideolog!a y ciencia? 

'i -
i.cudles eon lae implicacionee de 
lo anterior para le investiga• 
clón-acct.dn? 

"·: ~ : .. i.·f ·. ' :1 ,; :, 

i; .. '.\ ., 

.. .; .. 

producción y justificación del conocl- UI 
miento. La interprctacldn humana se con· • 
sidera como una fuente dn error en la-- llM 
pr,Q_ducc idn del -conoc lm i rm to . i :o se con• d4 
sideran conexd:ones 'reales', 'natural••' ~. 
entre fenómenos que requieren elabora• . -
ción coenitivn. 

La introducción ele valorr•11 íinnllzn el 
discurso cientUlco,La mo<ll ficucl.dn in• 
tencional del objeto de ostudlo ea un 
error y no constituye ~lencla, Ln et.en• 
cia debe y ruede estar 11 hrc de valon1 
y puede ser no valorativa al estar.ha· 
sada en criterios ele observacldn dlrec• 
ta y neutral ele la realidad, 

La l.nvcstil',acl.ón-accidn cm L1 m;Livldad 
práctica (sea polrtlc11,rr~l lglo1a,sootal 
cultural ,o educatl.va) .sin ninguna reta• · 
ci.dn con la invcstit:acidn clcn.tCflca. 

:J 
el 
V~ 
ce 1c 
el 
41 
•• 5;¡ •• el: 
Pri 
la' 

••' de 
. la\ 

... -:ha• 

. :,·· ... fuente~ ·.~a~1.· Oquist;)Epistemologi'.a. de la investigación-acción',' ' 
.· · : ·,·.;:· En·a. Critica·' y Política en Ciencils Sociales (el debate 

l.'.':~~ ., 
¡ 

• ~ ¡ 

' ~~ .. 

·."• .. Teor!a·y· Práctica),Simposio Nundial de Cartagena. Ed . 
·Punta de. Lanza, Bogotá,Colombia. 1978. 



----,,., · ·· =-·= · • < ... ., • 'W'W ""WW" 

"-•' D E ESCUELAS El'ISTIC o l. o li 1 C A S A! 

POSITIVISt-Kl LOGICO ESIBUCTIJRAI.I 'lMO _ ..... ·------------------------,----------------
: i. - t.-

cl 'La producci.dn del conooi.mlento cdlen• Se prorh1c.:c transformando ol mate• La Pto. 

1 .•• t!f1co comi.enza con la postulación rinl ele conocimiento al>stracto en 111lenz~ 
J de una hi.pdteat.s (que no requiere un rrod11cto acabado ele conoclml ento clencl 
1

• estar basada en investigación cien· concreto ,mediante un mudo de pro- de act 
t!fica).Su comprobacldn1 cuando se ch1cclón de conocimlento, jetlvo 

•a confrontan un marco tecfrico y la (!,eneralidad I ,111,y ll). pr4ctl 
• , ; realidad. dueto • 

: 2. - 2. - . 
=i:•M i Los marcos tedricos,hasta cierto run· Los criterlos para Jtistiflcar el co- El tlnl 
,;n . ¡ to,deflnen la realidad1contienen con- noci.miento se reducen al ~:étorlo(1t- solucli 
~a· 1ceptos y definiciones.Loa crlterlos nico crlterio).Conocimiento•concep- cae.La 
' ,,,, ·de justif1cacln se reducen al r:iétodo. tos que deílnen problomas,confrontan L&se id 
· , La realidad consiste de 'hechos' y hechos. Trnnsformacldn de conoclmien• ne· que'. 
1• "¡•eventos' que se identifican por con· to abstracto a conoctrniento concreto conoio 
.e• ., ceptos,supuestos tedricos y prer.untas ,Proceso que tiene lur.ar por comple• · dcnolllll 
.1 -- ·directivas.Proceso para comprobar una to dentro del pensamiento y posee su llOfttali 
lG• hipdtesis.Resultadoateoda ctentrrtca.propio ohjcto interior, la prlfctlca aa por¡ 
) . teórica' raoldn¡ 

J.- ,,.· .. 1.i 
1 Teor!a y prictlca constituyen esfe· La rcl¡¡cldn entre taorra y práctica LA occ' 
[c· rae eeparadas,pero la prlfctlca de la opera en dos nivela11conocimicnto y o teor: 

obaervacLdn ae derlva de la teor[a, reallclncl.Son dos esferas snpar11da1 1 teorfa' 
Una oxcepoldn •• la sltuacidn expari· El conocimiento poooe su pro""º obJo• en opo¡ 

in· 1:1ontal dande la realidad se trans!or· to tntomo 1 la priotlca tt>cfrl.ca que no •atd b~ 
1 _, aa. dontro del proceso de produccidn debe confundirse con un ohjcto roal. dc:lto,l 
1-- do conoci11iento(control de variables No existo pura teort'a,nl rir4ctlca ld.•!1B act 
10' , 'por el ci•t!fico),La realldad y la lo material. La prdctic11 <'lontffica · ·;.io e~ 
1· toorra aon entthdes diferentes, ocurre enteramente dent rn del pen1&• f:1.cas,J 

miento,no debo Confundirse can la. .~ulodai 

práctica social ·actual. _,. tn ·:"·1zl' ll :4,. . l Ji\tl 
'.ll• La teor!a no contiene valores,excep-;---La ciencia estd libre do valores,ex· 10,ver 
1 cepto los del .. todo clentr!lco. Los cepto los proploa. La e i cncia no ae 4. • . 
in• .... , valoresno deben lnfluenclar el pro- ubica en la superestrrn:t.ura de la lol va 
¡os·· ce10 cientfflco,porque lJlplican tdeo· sociedad.La ldoolor.ra re la antftesis 01.Dnal 
- .. logras <an.t!teala al conocimiento . dr. la ciencia; ~· 
c· cient!flco>Una altucidn experimental 'Alor; 

i debe corresponder a la olenc la y no slt.le1¡ 
· a lnteresea pdctlcoa, tlql~ 

acl .. ¡s... . en ti ~ 
al . .;:¡Reohaza la 1.nv/accidn.La lnvesttr.a- Rechaza la inv/acción,Su po!;icldn BaC6H 
a-' "~~icfn para formular potrtlcas puede eristemoldr,ica separa teorra y pr*t• to1 va~ 

'. .. ';jproduclr teodas cient!flcaa que r.u!m t icq_ (a excepcidn de la prictlca tec.f lo ·•an: 
,.·.,la prictlca pol!t1ca o social ,pero :rLciy. La l.nv /accldn confunde la prdc- t•.fa,i 

·¡e1ta pr•tlca debe ser independiente ti.ca ted'rlca con la prdctlca real, · .:J 

~
rlde la pr61tl.ca cLcntfflca del proceso los objetova del conocimiento con •.;'j 
· vea.tigatlwa.La inv /accidn orientada objetos reales, -, 

-:·~ cla el camblo ee considera como s •• , . ·::: 
· .. eolbgfa, , - La lnv~. · 
' ~ ' ' ' ~~1,~l~ 

'· ~:ifi· ·.,··:/'.: ·· -. . . ¡d~loa 
'¡ :. dio'· t~ 

~-'.I . . 1''9n~ 
' ., .. ~ : 

'~j . ;. 

_!~1 / 

.[ 



1 
1 ;.~ A e 1 N e o p R E G u N T A s D E L AUTOR 

PRAGMATISM) 
. ,. 
1 - . 
!~ produccldn del conocimiento co
:'~lenza con problemas pdcticoa. La 
j.iencia es una ao~vi.dad,es un modo 
1de actuar pdctico,Blrigido,Su ob
:,;.etl.vo1la solución de problemas 

rdcti.cos.El conocimi.ento•;es un pro
·ducto que surge da la acci~n hllmana. 

(P ,Oqul..st, 1978). 

MATERIALISMO DIALECTICO 

La producctón del conoci.rniento,como 
c~quier otro problema.debe ser abor
dado en relación con contnxtos htstd• 
rtcos y sociales espec!ficos,en busca 
de respuestas.Es un asunto socio·histd· 
rico. 

·'·. - ~-;~ 
.1 único flo •. del conocimiento ea la Sólo ea posible en el blaterl.alisrno• 
aoluci~ da ai'tuacionos problemátl..· di.al~cti.co,por referencl..a a la praxis 
~-0s.Las'.ldeas mis que flnes,son medios. social concreta.Se basa sobre la U• 

1 48 ideal.que auran a la accidn ti.e- ti.ti.dad socl.al,solucl.ón de problemas de , :no que ser traducibles a operaciones grupos socl.ales espec!fi.coa ,en coyuntu-
1 conontas.Por eUo~el pugmatl.emo se ras hl.stórl.cas determinadas. La justi!1-
~ ~ ··anotllina opel'.aclonalismo o lnatru· caci.ón no es un hecho estático y es mds 

ontalismo.La';juetifloacidn ae juz· bien un proceso contrnuo.En tanto que 
·8• por laa coillecuencias de una ope- la reall.dad es di.námi.ca,el conoci.mionto 
· -~ac!.dn, · tamb il!n t lene que serlo, 

· ~·acci.dn debe estar ligada por ideas La relación entre teorra y práctica es 
.n teor!as para· tener signlflop.do.La aquella de la unión diall!ctica de la 

. 
;• 

. 1 

oorfa y'la palotlca dejan de estar praxis.Las únicas teort:as relevantes pa· 
1 • ...n opoaloidn ...... El conocimientqho ra el proceso de produccl.dn del conocl111 · ¡ 

o. cst• baaado 1D,'1una real~d anteca- miento eon aquellas que curan la pr•cti· 
~·'ente 1 alno conUn&ente napecto de ca y ésta,a su vez,debe estar guiada por 1·. ·; 

.. ~ 11 octlvidad tmuna.Rechala las i· la teor!a. La accLón por si mLema no tlf.o- ·'t '': .'. 1." , 
Jea1 eapecuUalvu como no c1entr- ne_valor,sin 1aconcl..encia que pemlte a . · • ·'' 
•tcae.La cl.aala constate de accidñ- los seres htlllanos actuar intencionalmen- ' ... · 

' uiada por l.dou lnatrumentales1co- te, respecto a su medio f[sico y social. . . ··< >'j 

~~!!":!~?ri.:~.~.,=· ~-h ~~m~~d~~· pon•~L•nto~, carece .d• l Ld 
. itat valoree ·¡IC!ll el elemento lnten- La cLencia es una actividad social, El 1 , · \?} 
, ~1.ana1 de cailcluota hmana.For:man hecho que la ciencia tenca fines que la ·. : • ·:;;.,'.é 
, . '. ace de ina•tlaacidn olent!f1ca .. Juren constituye una cuestidn de valorea, ·i·· ..... ;:·'.~ 
. : Valore• y ooáDolalento 1dto son po- 'l>entro de la praxis, valores y hechos rt. , ·:. \:: ·:; 1 . 

. · i"U•l• por unlfa entre teor!a y práo- guran como los elementos constituivoa 1 ,. '. ·~~:.:':;:·:; '. 

l.qlLo' valonl H convierten en interrelaci.onados de la actividad lnnana ;-i~);¡•;\~ 
. ~n ti pdt11l•r.aufu para la accldn, 1nte11Bente,baaada en lo aensorial,l.;o1 : \í/;i;':i,\ . · I?.•* basa~ •realidad antecedente, valores confoman !parte de la ctencla, ·'''//:<~'·' 
. 01 valore1,oomo el conoolaluto sdQ como también de cualquier otra actlvidad tt~ 

__ l),.onpo=u poi:.la.UDl.dln de htunana,La ideolor,!a y la cienci.a,mbaa , V.Y'. 
tGQrfa Y tlca. . son formas de produccidn de conocimiento.·· · .. 

que difieren de r,rado (en referencia a." :•. ~·~·I'. ,,.:· 
. . explicitacidn,rieurosidad,sistematlzacldn ,':;,;'·~\ ~ 

.. · p-- . . · ' · Y conciencia)en el proceso de produccldn f.'Ht11-,~· 
· • • : · · . del conoci.mLento · : 1•; "¡1! 1t. 

1 lnv /aool4a ea lnv /cimt!flca. La inv /acci.dn es' el único ml!todo clent!· . :; ··~ 1 • · 

t
,.JIG@ldada •r unl.dn entre teorra y fico Para la pt;oducc:idn del caoocimiento . f 

. r , lea 1. •lugar .de l.oa valorea e amepttble <le JUStLncació'n,sc:no e1 ole!"\! {;· 
1eoloSfa en Produool.dn/conocimlento t!flco cuando esti Hr,ado a un contexto , ; . 

. ~:lo lnv/accicSn "'*" producir cono- social. • ·::· f.:{;,,.,. ... 
·' lal._ clentffloo · · 1 , ; '"''·i 

i\'·. -'. ,:'.... .· ' . ~ .. <_::1 ~;'.1 i~~~:. 
~> ·.· · · · ; ,'. . _ .· .i-. . . {r~!:A· 1 
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