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r' N',T'R '0' 

,, , La.pre~~nte ,i~\l~~t¡~¡~1ir~e'tci~~~f,:~Ga "~n~<li~~~s-~s ~~ªP~~, 
sin qüe estosignifiqu~~-qu~T;·e~tin'"~epafada~ tm~'<léotrá: sino por ~1 ·-

:.-,.!:· 

contrario,estáñvintGlaélas'entrfst: •,, 
'-.'.'.!'(.·.-:_·.!:·:·, . 

. ··:·: :.:'/·_:,~?:;·'.· -,,,, .. :_',,,',•'', ' :»·,~ 

• i..~'prifu~r~ ~~nilste en el anAl is!s del papel que juega la edu-

cadón ~r{nuestra soci~élad como aparato ideológico de Estado, en el --

cu~ls~ bu~ca,construir un consenso con la articulación de los intere--

ses de todos los grupos sociales mostrAndolos comcÍ inherentes al conju!! 

to de la sociedad, manejando expectativas como moví 1 idad social, mejo-

res oportunidades, etc., de aqu! que la educación sea vista como un --

"bien social". Sin embargo, la función relevante que hace es ajustar a 

los intereses de la clase dominante sus objetivos, as!, la educación -

que las masas reciben es tan sólo para lograr un mayor eficientismo en 

la producción. Con ello queremos enfatizar que la educación es elitista 

y antidemocrAt i ca y sirve para mantener e 1 sistema burgués imperante.La 

escuela por tanto, se ve imposibilitada para hacer un cuestionamiento -

critico y reflexivo de la sociedad, aunque es bien cierto que en ocasi_I?. 

nes existen "espacios" para este tipo de reflexiones, pero sólo son ---

eso y de ninguna manera implican una acción consciente y organizád¡¡.De 

esta manera la escuela lejos de preparar a las personas a ~ue hagan su 
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propia historia, más bien prepara Individuos con sentimientos end! 

mlco,s de allenacl6n culturar yde Inferioridad, adaptados a la so

, el edad, reproduct~res y perpetuadores, de sus esquemas y estructu--

ras. 

Por lo tanto, planteamos a la Educación Popular como alte!, 

nativa e Instrumento para.lograr la conciencia critica popular, y

asl lograr las transformaciones urgentemente requeridas por el pu~ 

blo. Conclentlzar, analizar y criticar la realil!ad social Imperan

te (sltuacl6n de dominados en que se encuentran las masas) y form.!:!_ 

larse acciones para transformarla son objetivos de la Educacl6n Po 

pul ar. 

En la segunda etapa, tomando como base esta conceptualiza

cl6n de Ja educación, realizamos un análisis descriptivo de la co

munidad La Esperanza, Municipio de ta Trinitaria, Chiapas, procu-

rando Identificar las carencias y necesidades básicas, los recur-

sos y potencialidades existentes para resolverlos. Con esto no qu~ 

remos decir que nosotras los hayamos determinado. 

La tercera etapa consiste en la aplicación de entrevistas

Y cuestionarios (358 cuestionarios y 46 entrevistas), con el fin -

primordial de captar los problemas considerados por la comunidad -
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como prioritarios para la búsqueda de soluciones, al mismo tiempo

que, sus expectativas y aspiraciones, Infiriendo de ah! un Programa 

de Educación Popular, que comos~ mencionó sirva para formar agen

tes populares para la transformación de su realidad, involucrándo

los como sujetos activos en la búsqueda de la solución no sólamen

te como objetos de estudio o "conejillos de indias" de "expertos -

estudiosos". 

La elección de. estos Instrumentos para la recolección de -

Información se hizo con la visión de lograr una mayor participa- -

cl6n y reflexión de los miembros de la comunidad frente a los pr~ 

blemas y en cuanto a las vlas y posibilidades de solución o super~ 

ción. 

Por último, planteamos un Programa de Educación Popular, -

con base en las necesidades, intereses y expectativas de la comuni 

dad,como alternativa educativa que genere la reflexi6n y acción de 

los problemas que la aquejan. Nosotras estamos conscientes ne que

un Programa de Educación Popular, se hace y rehace en el seno de -

la experiencia prktica de la sociedad. El saber transmitido en la 

escuela est~ al servicio de la. clase que ostenta el poder y de una 

ldeologla que niega al hombre la posibi 1 idad de i iberarse, transm.!_ 

tléndole una visión limitada y deformada de la realidad sin cene--
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xión con los problemas reales y la forma de resolverlos. 

Siguiendo lo expuesto por Bernfeld en "Sfsifo o los llmi-

tes de la Educación": estamos de acuerdo en que el núcleo de la -

educación no lo constituye la pedagogla, sino la pol!tlca y los f.!_ 

nes de la educación no los determina ni la ética ni la fi losof!a,

sino la clase dominante en consecuencia con los fines de su poder. 

Nuestra propuesta pedagógica est~ enmarcada en los fines y 

objetivos de la Educación Popular, cuya finalidad prioritaria es -
1 

lograr cambios en los niveles de conciencia de los individuos par-

tiendo del an~lisis de la realidad en relación casual de los fenó-

menos, estableciendo una comunicación dialogal con los sujetos pa_!:. 

t!clpes en el mismo proceso educativo. 

La unidad Indisoluble de estos elementos es un aspecto - -

esencial de método para que la Educación Popular cristalice como -

alternativa de clase. 

7 



METOOOl..OGIA 

estudio de•1os éa~bTos";ge~eriadÓs/~~ no- por la acción de la 

escuela ál 1~~~;¡6~·;de1ii~'·i~~~t~C:tu;a.agraria de un ejido. --

:::. !t::íi;*~~f tf :JW~¡;~~lt{:'~; :~\::·:: ::: , ::: ':::,::,::. -
actua 1 es"erli~r~~ a: sJ.~aiii c'tpa~ ! ón dentro. de 

-i·~,',-·:- .. -·:' i;·~::: -,:_~;?:,:'. .. :::/ 
. ' '• 

· Oe aqu! que se dividiera en dos etapas: la primera -

que ~~~;i;Úó en la conceptualización teórica de la Educa---. 

ción Popular, desde el concepto mismo hasta su fundamenta--~ 

ción teórica-metodológica, as! como también el estudio de -

los elementos básicos que conforman una comunidad. La segun

da etapa se refiere a la practica de campo que se realizó en 

la colonia "La Esperanza", Municipio de La Trinitaria, Chia-

pas. 

Las hipótesis centrales de trabajo, que orientaron -

la investigación fueron reformulAndose y delimitándose en la 

medida que se iba obteniendo un conocimiento mAs acabado de 

la ·problemática de estudio. 

Para la delimitación del Area de estudio se adoptó -
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'\ L_~ . . J,:;.~-·~, . -·~tD>:it~t,.., '.).~·; 

·•·.··~E~&o& oEi0tR~B~Jo't 
-·--- --~ ;~3;-~.{t\i_~:=:;;~:~~--;07>~---

.. , ." __ :_.'.O~;:,;: '))- }~i - ;~..e· 

1.~úe9rcto ~"f·i'jTC!óf:;se-~~rci"é~<Hó ac·ievantar un censo procesa~ 
do tás caracterÜtiéai·dÍfere~'-ciadas de la estructúra agra-

ri ª } sot¡ª¡·:. \j_p;ie~~~~i~id~E'av~ci;~~~d¿s, ~ampesinos _que se 

contratan como jor~~1eros s~" ;:1'111~~áé.' et~V·· 
,·-,:·-· -._, .. ,-.' .. 

cuestio-

narios y entrevistas ~Útiza~os ia p~rticipatlva: 

a) OBSERVACION DE LA COMUNIDAD. Esto nos sirvió en prlm~ 

ra instancia para poder estructurar las preguntas de 

las encuestas. No lo quisimos elaborar antes debido a 

que se trata de una comunidad rural con caracter!sti-

cas muy especificas. 
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b)~LAtr~A~; Qué noi"pró~6~tlon~ran información acerca de 

otras inves~lgaclones ya realizadas.fNos pudimos dar -

cuenta de qüe l.a gente ya es U cansad.a de "lnvestigadE, 

rés·E!xpe/tri~ 11 qu~sÓlo)legana practicar con ellos CE, 
·, ':'· 

mo si. fueran "toneJ!llós ide indias"} 
~::<: .. -.:-.:\'.:" ·::., ·> .. _· . 

~)ESTUDIO PILbro:' E;k~:~tudló·nos per~lt!ó ~onocer el ~ 
grado de confli~11!da~'de':nJ~st~ds J¿est!onar!os y en

trevistas, _despuÚde)hab~rJbrea;lizádo, se procedió a 

la corrección de la~ p~eguntas que esÚban confusas o 

que no vert!an- la información requerida. Por primera -

vez se ·aplicó con algunos campesinos. 

Después de este estudio y hechas las correcciones se 

elaboraron y aplicaron las encuestas, abarcando ejidatarios, 

maestros, jóvenes, etc. Se aplicaron 358 cuestionarlos y 46 

entrevistas, con el fin principal de captar los problemas -

considerados por la comunidad como prioritarios para la bús

queda de soluciones. En cuanto a las entrevistas tratamos de 

utilizar un di~logo abierto que fuera rico y fluido. No se -

pudo utilizar g:abadora, ya que las personas se negaban a -

contestar al verla. 

3.-ANALISIS DE LOS DATOS. Una vez obtenidos los datos se prE, 
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. .. , 

ced i6.a up á~á lf~ is de,:é~tos, pr~gunta'por, pre--

:::':;,:;~. ~~~!f.~~;¡;~:\t.::;'.~~;}!~~j~~¡;~¡~¡~{~~: ~h: ,, 
tica ~ás .. ?e~Y.~ ('~~r ~ri~Ios.y ~·a¡iiiÜ1~;.1'/J} {':· ;'. 

4 •• ~DI·~~R~JD¿~p~~GR¡MA DE EDUCACION PO'.P~~A2Des;ués de ha-~ 
ber hech~el ana!isis, se pas6 a la elaboraci6n del Programa 

de ·EdÍica¿i6n Popular, en el cual pretendimos vincular lo ex

puesto por la comunidad y la educaci6n (Ver capitulo V). 
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1.1 Concepto 

Si partimos de que México es un pals capitalista dependie_!! 

te, donde las relaciones de producción están condicionadas por el 

pa!s que ejerce su dominio sobre él, la educación reproduce la -

ldeologla de las clases dominantes (nacional y extranjera), ente_!! 

dlendo ideologia como la manera de Interpretar y hacer interpretar 

el mundo de acuerdo con la posición de clase. De aqu! que la edu

cación se ajuste a las necesidades e intereses de estas clases d~ 

mlnantes adquiriendo un carácter elitista y antidemocrHico, fav~ 

reciéndolas al contar con mano de obra barata, despolitizada, pa

ra mantener el sistema burgués Imperante. As!, la educación que -

las masas reciben es tan sólo para lograr un mayor eficientismo -

en la producción, es decir, elevar los Indices de producción en -

menos tiempo para obtener asl mayores ganacias que obviamente no

serán en beneficio de esas masas, ni de su comunidad. Es por esto 

necesario una transfonnación estructural -cambio en las relacio-

nes de producción- que el pueblo tiene como tarea histórica real! 

zar, en la medida en que se organic~ y analice ~u situación. 
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'Esto'se har& mediante Ja fonnación y acción consciente y

cdtica de grupos populares, agentes de las transfonnaciones so-

dales. 

La educación que puede ser viable para estas transfonna-

ciones es la educaci6n popular que Ja entendemos como un proceso

para lograr la conciencia critica popular, siempre y cuando prepa 
1 -

re a esos agentes populares capaces de lograr las transfonnacio--

nes deseadas por el pueblo. Concientizar, analizar y criticar la

realidad social imperante (situación de dominación en que se en-

cuentran las masas) y formularse acciones que han de transfonnar

Ja son objetivos de Ja educación popular. 

Los programas de educación popular son un instrumento pa

ra encauzar esos cambios sociales que respondan a las necesidades 

e Intereses mediatos e inmediatos de las masas y que a Ja vez que 

proporcione alternativas a esas necesidades e intereses, involu-

cre a Ja persona como sujeto de su propia educación. 

En la tarea como educadores debemos elegir entre realizar 

una pr&ct!ca educativa para mantener el orden opresor vigente o -

bien una pr&ctlca que Jo transfonne. Nosotras creemos que un edu

cador con conciencia critica debe optar por Jo segundo planteando 
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una educación 1 lberadora en contra de la opresora y participar ju!!. 

to clJn: ef eciucand~ en una educación que se comprometa con el pue

~I~.· :en su conclentlzaclón y reflexión de sus problemas sociales

Y as! juntos plantearse alternativas de solución. 

Y dado nuestro compromiso social (como educadores) debe-

mos tener presente que no sólo las comunidades uroanas requieren

de atención educativa, sino también las comunidades rurales, en -

donde Ja educación juega un papel Importante en el reconocimiento 

de sus problemas. De ah! que se tome a la comunidad rural no como 

objeto de estudio sino como sujeto de sus propias transformaclo--

nes. 

SI consideramos pues, que de una u otra manera estamos t~ 

dos -y lo hemos estado siempre- implicados en situaciones educat.!_ 

vas determinadas.por un car~cter pedagógicQ a~toritarlo, vertica

lista, reproductor, el carácter de las relaciones pedagógicas (l.!_ 

neal y determinista) es el que los educadores conocemos cuando e~ 

tudiamos la historia de la educación, es la que aprehendemos du-

rante nuestra formación y es la que reproducimos as!, como única

Y absoluta. Esta situación es una "mera extensión" cuantl tativa y 

cualitativa de la cultura hegemónica. Sin embargo, al analizar es 

te proceso, sabemos que debe considerarse y anal izarse crftlcame!!. 



e',-·-'-' 

·-·-~<;_ ·:~-,~ ~'.:~'.-~i,-~ 
.: -~~--.::1~~'. .:~}i._:;.~~:~i ·;: ~;,J.~~~::· /;_:.~L~::~~ 

" . .. ,· --: ... -.:;// ,':>'. :;':_::}_.,':_;(,_": 

te las funciones de la escuela -y más ampliame~tei~~ la'. eciÜ~acihn". 
as! como las categor!as que existen en las relacioné~ ~ducªiiyél~) 

- ;, .:,• -· ·,.·' _,,- -

en una sociedad determinada y esclarecerla; p'á~.·a. c .• Óndt~~blen'qué 
«"( . ' .. ,; ' 

papel estan jugando en esa sociedad y poder partil' d~-·~CjlJ{en el

planteamiento de alternativas. 

Lo anterio.r nos hace ver que esta concepción pedagógica -

determinista, considerada clent!fica y universalmente válida debe 

educar a todos -precisamente por estas consideraciones- bajo un -

mismo modelo. Por tanto, la tarea del educador es reproducir este 

modelo único en todos los sectores de la sociedad; al sujeto no -

se le forma respetando su individualidad, sus necesidades e inte

reses, sino que él ya est& preconstruldo, puesto que los objetl-

vos se determinan antes de conocerlo. Por otro lado, a la comuni-

dad se Introducen otras costumbres, otras formas de vida, otra --

cultura diferente a la propia, porque a ésta solo se Je considera 

como una "manifestación folklórica" y no asimilable. Lo que impo!_ 

ta es que todo individuo responda a un modelo que la clase hegem~ 

nlca necesita para reproducir y coadyuvarlo as! a las actividades 

sociales y económicas que esa clase requiere para mantenerse como 

tal, dentro de la estructura clasista de nuestro sistema de pro-

ducci6n. La función de la escuela es, entonces, al ser una de las 

instituciones educativas fundamentales de nuestra sociedad, refle 

jar y reproducir esa estructura clasista. 
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.El sistema escolar -sistema institucionalizado, jerarqui

zado y cronol6giamente controlado qui: abarca desde el preescolar

hasta· 1a Universidad- y más aún, el sistema educativo -conjunto -

de Instituciones y demás procesos que se dan en una determinada -

formación social para garantizar y desarrollar la fuerza de trab! 

jo, as[ como para difundir actitudes, información y aptitudes no

sólo dentro del sistema escolar sino fuera de él, esUn clasista-

mente organizados; de tal manera que si consideramos como Althu-

sser, que el Estado capitalista es el aparato represivo e Ideoló

gico de la burgues!a; al ser parte del aparato Ideológico burgués 

-aparato cuya función es reproducir a nivel superestructura! la -

estructura impuesta por Ja burgues!a-, la educación -estatal-, CO!!_ 

tribuye a Ja hegemon!a burguesa, es decir, controla y dirige tan

to la estructura como la superestructura haciendo que los intere

ses de aquélla aparezcan como Intereses de toda la sociedad, ya -

que en la escuela y todas las demás instituciones sociales que -

proporcionan educación, los conocimientos y actitudes que dlfun-

den son para preparar más eficientemente, transmitir información, 

desarrollar habilidades y enseñar relaciones d~ producción a los

alumnos para cuando éstos sean trabajadores-; no son conocimlen~

tos cr!ticos de la realidad, conocimientos que sirvan para la --

transformación de la sociedad clasista en que se vive. Por ejem-

ple; la escuela refleja y reproduce la relación dominante-domina-



do, én la re!Ílción' maestro::alunmo, igual a la relación patrón-trabaja-

dar q~~ se dá erl e~sta i~ciedad de clases; por lo que contribuye al mant! 

nirnienJo el~ l~.hegemcmla burguesa(Cfr. Bordeau y Passeron. 1977). As! 

pues, si la escuela imparte conocimientos y se dan en él la relaciones 

que a la burgueslaconviene, no es, entonces, génesis para desarrollar la 

contrapatida de la hegemonla burguesa -la hegemon!a proletaria-. Los co

nocimientos intelectualistas que en la escuela se imparten sólo servirl

an .. al proletariado si no los alienaran, si sirvieran para la proyección 

de la hegemon!a proletaria. 

Ahora bien, la escuela no es la única institución que refleja y 

reproduce las contradicciones propias del sistema capital is ta, lo que -

pasa es que se le mistifica como la institución benefactora que propo.r: 

ciona cultura a todos, vla ésta pra el progreso. Sucede pues, que la -

reproducción de las habilidades de la fuerza de trabajo en el capital!_~. 

mo tiende a desarrollarse cada vez més fuera de los centros de produc-

ción. Por ejemplo, durante el feudalismo, en el taller mismo hablan ---

aprendices que reemplazarlan més tarde a los maestros. Ahora, la escue-

la y otras instituciones se encargan de preparar a quienes reemplazarén 

a las generaciones mayores ,como dice un concepto funcional i sta de educa 
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cl6n. 

Althusser plantea también que la educación desarrolla ha

bilidades especificas a personas especificas. Esto lo llama "know 

how". Es decir, que la escuela enseíla diferentes nonnas sociales

ª diferentes alumnos, nonnas que van de acuerdo con la actividad

que probablemente desempeñarán cuando sean trabajadores. As! pues, 

el Estado, ai ser la organización general del poder social, tiene 

la facultad de imponer los intereses de la clase hegemónica a la

sociedad en general, utilizando a la escuela como una de sus ins

tituciones favoritas para lograr con ella no sólo la función re-

productora de la fuerza de trabajo, sino de la ideolog!a: las dos 

cosas más importantes para que la burgues!a mantenga su dominio -

sobre las clases populares (Carnoy, 1981,p.23) 

Sin embargo, la escuela no reproduce asl, tan mecánicame_!! 

te las habilidades de los futuros obreros, ni la ideolog!a, porque 

entonces estar! a seprando estructura y superestructura; a qué 11 a C_(?_ 

mo la que produce y ésta como la que reproduce y esto no siempre

es as!, por ejemplo, el Estado no sólo es un aparato ideológico -

sino también juega un papel cada vez más importante, más activo.

sobre todo en 1 a etapa de CME (Cap ita i Monopo 1 i sta de Estado l. -

que es la fase del capitalismo que se caracteriza por ia cada vez 



mayor participación ·del Estado en la economia y por otro lado, la 

reproducción también se logra en la estructura misma, al contar -

con ¡Un ejército de reserva, el temor de los trabajadores a ser -

despedidos, etc. Por ianto, la educación no puede olvidar que - -

gran parte de la reproducción se da en la estructura misma para -

no dejar de lado que la escuela debe cumplir con un importante p~ 

pe! en su relación coíl'e~ ejército desempleado y la favorable ac.!!_ 

mulaclón de capital. De tal manera que la escuela tiene as!, fun

ciones Ideológicas -reproducción de habilidades según el origen -

de clase del alumno y reproducción de relaciones de producción, -

al socializar a los alumnos a un sistema clasista, convencléndo-

los de que el éxito o el fracaso son de responsabilidad indivi--

dua 1; mi stl f lea la democracia burguesa, µromu l gando los derechos

lnd i viduales y humanos que sirven a la burgues!a, como también h~ 

ce que los jóvenes acepten ser asalariados-, al ser parte del ap~ 

rato represivo de Estado, ya que es obligación que los hijos asls 

tan a ella y deben comportarse de determinada manera, si no, son

castlgados med 1 ante mecanl smos especl a !mente d 1 seña dos -califica

e Iones, promoción, certificados, etc., que los patrones exigen p~ 

ra· emplear-. Cumple también, la escuela, funciones económicas al

reproducir un ejército de reserva calificado, adem~s de trabajadE_ 

res y profeslonlstas que contribuyen a que la proclucción aumente. 
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. As! .. la ~d~caci6n pObl lea apoya al Estad~;~n su función -

mediadora -al desárrol lar habl l idades que aumenten la of.f;ta de 

empleados calificados, ejército de reserva /cua~ros pr~i~~IÓna-
les. 

Pero, en esta medlaci6n, hay contradicciones y antes de -

referirnos a una ped,ag9g!a alternativa++, que sirva para desarro-

1 lar un trabajo que conclentice, que enseñe a pensar en la situa

ción social y económica de las comunidades, comentaremos dos con

tradicciones de nuestro sistema educativo. Estas se desarrollan -

en la estructura al quitar al trabajador su producto, dejarlo fu~ 

ra del control de la Inversión y obligarlo a consumir. Las contr~ 

dicciones de la función mediadora de la escuela son: ésta, al te

ner la función de aumentar los cuadros calificados de trabajado-

res jóvenes, éstos desplazan a trabajadores mayores con menos es

colaridad. Estos mismos trabajadores demandan mayor escolaridad -

para sus hijos, a fin de que tengan mayores oportunidades de em-

plearse, De esta manera, esta "explosión escolar" contradice cen

ia oferta de empleos existentes y se emplea a cuadros calificados 

-proletarizando as! a los profeslonistas- en trabajos que antes -

eran para quiénes ten!an menos escolaridad y que ahora tienen me-
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nos ópo'rttlnidádes de tfabajo, sobre todo cuando el uso de tecnol~ 

g!a desplaza bue~a,parl:e de ma~o de obra: sin e~bargo, los incen:. 

tivos para_expand~~ lamatrlcula escolar -movilidad social ascen

dente, por,;ejemplo~; seguir6n funcionando y la escuela seguir6 -

prodliclend~ c~~dr~s calificados independientemente de que los cua 

dros. econ6mlcos del. pais sean capaces de emplearlos o no. 

Otra :~~ntr~dlcci6n es que, si bien la escuela es una ins

titucl6n Importante para reproducir la ideolog!a burguesa incul-

cando a sus alumnos la idea de que viven en un sistema justo, ev.!_ 

tando que se discuta sobre el papel histórico del pueblo, esta s_!. 

tuaci6n puede. llegar a estrangularse en un momento determinado y

puede hacerse verdaderamente una pr~ctica pedagógica popular. 

Estas dos contradicciones de la función mediadora de la -

escuela hacen que decrezca este potencial, puesto que es mediado

ra porque existe la 1 ucha de c 1 ases, pero al ser mediadora se con 

vierte en parte de esa lucha de clases. Estas contradicciones pu~ 

den permanecer latentes en tanto el sistema clasista funcione 

bien: haya alguna movilidad social ascendente, aumente el nivel -

el nivel de vida del pueblo, etc: Pero son sentidas en crisis eco 

nómicas y en crisis de hegemon!a. En estos casos, el Estado hace

reformas escolares para que la escuela regrese a su lugar a cum--
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plir con sus funciones establecidas en el sistema capital lsta. Sin 

embargo, la acción de la escuela, que exacerba las contradicciones 

Inherentes a su función mediadora -entre Estado y pueblo- puede -

ser de utilidad- para agudizar las contradicciones de la estructu

ra-. Este espacio es el que todo educador debe aprovechar para ha

cer una labor de conclentizaclón sobre el papel de dominados que -

tienen los oprimidos en una sociedad clasistamente organizada y c~ 

mo los opresores logran hacerlo -cómo la escuela misma es una Ins

titución represiva-. La tarea de la educación liberal es, adem5s,

la formación de una contrahegemonia, utilizando los espacios que -

la escuela como Institución deje para formar lideres capaces de or 

ganlzar a las clases populares en la defensa de sus Intereses, pa

ra lograr esa contrahegemonla que cambiar~ el sistema clasista. 

Es precisamente en estas contradicciones, las que nos de-

jan espacios para poder incidir como modelo alternativo y es aqu!

donde nos referiremos a esa necesidad de cimentar una teor!a revo

lucionarla que fundamente una educación popular, para lo cual se -

requiere de una toma de conciencia, de una renovación moral e lnte 

lectual que busque formas para el cambio de estructuras. La teoria 

revolc1onar!a es aquélla que marcha hacia el futuro, de tal manera 

que ~odas las condiciones sociales, todos los hechos deben "orde-

narse de acuerdo con un juego de principios morales, valores y ---
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orientación polltlca"(Boggs, 1980, p.24) para que tenga un valor -

histórico detenninado. Esta teor!a no s61o descansa sobre aspectos 

materialistas sino también en el conocimiento pol!tico activo, en

la conciencia y en las necesidades humanas expresadas en una subj~ 

tividad creadora. La realidad existe por su relación con los hom-

bres y éstos tienen la capacidad de transformarla. 

Oe ah! que la educación popular. al concebirla como una al 

ternatlva viable que proporcione medios para lograr la conciencia

cr!tica popular, preparando lideres populares capaces de organizar 

al pueblo hacia las transformaciones deseadas por él, deba actuar. 

Pero para transfonnar las actuales estructuras deben aprehenderse

en el aqu! y ahora y no s61o anal izarse y mucho menos verse unlve_!:. 

salmente. Por esto, los procesos Intelectuales ("son parte de una

historia única y compleja")(Boggs, 1980,p.27) forman parte de un -

contexto histórico especlf leo consti tul do por_tradlciones pol I ti-

cas y culturales detenninadas. Las condiciones objetivas no son S!:!_ 

ficientes para la liberación, sino hay que conocer cómo utilizar-

las y para el lo se requiere de la voluntad del hombre. 

Debemos considerar pues, a la educación popular como una -

acción que logre realizar las transfonnaclones que hagan posible la 

organización popular. SI se plantea as!, obviamente la educación -
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·.popular se opondrá a la educación de las sociedades clasistas, por 

··que estará al servicio de la colectividad. Por tanto, los progra-

mas de educación popular tienen como meta lograr la acción reflex! 

va de las masas. Al contrario de Jos programas ti-adicionales que -

sirven para adaptar al individuo al sistema, adaptarlo para que -

aprenda a vivir en la ?Presi6n. 

1.2 Fundamento ideológic~ 

Siguiendo a Julio Barreiro, afirmamos que Ja educación --

tiene "usos pol!ticos", que a menudo permanecen no concientizados, 

incluso por quienes realizan la práctica educativa debido a que: 

a) No se analiza el que los grupos dominados están manejados ideo

lógicamente debido a Ja difusión de la ideolog!a de los grupos

dominantes. 

b) Los grupos dominados tienen aspiraciones y actitudes condiciona 

das por Jos grupos dominantes. 

c) Se forman cuadros calificados para la producción, los que están 

a la disposición de los intereses de los grupos dominantes. 

De este modo, la educación Imperante, realiza tareas cuyos 
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significados est~n dados dentro de una sociedad clasista por la clase -

dominante. Pero, as1 como representa un instrumento de control de los -

oprimidos, puede bien convertirse en un instrumento para la 1 iberación -

de las masas que han sido y son oprimidas. Por 1 iberación queremos decir 

la acción por la cual la persona intenta organizar su mundo, superando -

las contradicciones existentes en una sociedad opresora. 

La fUndamentaci6n poi !tica de la educación opresora no se da --

al pueblo porque los resultados sociales de·esa educaci6n son bien impo_!: 

tantes para la clase dominante. Resultados que se dar~n a largo y media

no plazos -en los programas educa ti vos de niños y adolescentes- y a cor

to plazo en la educaci6n de adultos-. En este ~mbito, por lo inmediato -

de los resultados se acentúa la atenci6n en materia de capacitación, re

finamiento o especialización de actividades, m~s que en sus aspectos de 

formaci6n. 

Incluso los educadores, pocos son quienes piensan en las contr2_ 

dicciones sociales y que reconocen que la educación es interdependiente 

con la sociedad en que se da, en la que es edificada y en la que en al-

guna manera puede madi ficar. Son las experiencias de educaci6n popular 
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las que tiene~ q~e servir a f.i' ÓrganlZacióil y movi 1 ización del pueblo, -

si no, sólo .servirla~ para que los. sistemas de opresión permanezcan en -

As!; los elementos esenciales de los opresores son: 

a) que poseen una acción. Lo que hacen sus integrantes por ser de una -

clase dominada aun cuando no tengan conciencia del por qué lo hacen, 

aunque no se perciba como a si misma como clase social. Generalmente, 

estas acciones son absorvidas por la clase dominante, pero al fin y -

al cabo son "acciones de clase" que podr!an desembocar en proyectos y 

procesos de participación social, de resultados pol!ticos en la medi

da en que al i levarlos a cabo, la ciase se descubra a si misma al --

percibir acciones para si. 

b) que poseen un m!nimo de organizaci6n de clase. 

Las masas oprimidas son conducidas por mecanismos de control --

social impuestos por los opresores. Adoptan conocimientos distorsionados 

de la realidad que le son impuestos por la ideo logia dominante sobre su· 

propia ideologla. 
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Por tanto, Jos conocimientos del pueblo son interpretados como 

conocimientos que.é~ no vivencia en el seno de las. relaciones. sociales 

significativas, pues las que Jo són, son las que produce la clase do-

minante. 

El conocimiento exige que el sujetó transforme Ja realidad, -

reflexionando cr1ticamente acerca de cada acto que se conoce y recono

ce. Por tanto, conocer es un acto que debe real izarse como sujetos y -

sólo como tales podremos conocer. 

Por Jo mismo sólo se aprende cuando se es capaz de aplicar -

ese aprendizaje a situaciones reales. Quien ha sido "bombardeado" de -

conocimientos que contradicen su propia forma de ser, sin que se desa

f!e, no aprende. Es necesario, entonces, que tanto educador como edu

cando sean sujetos que conocen, envueltos en una situación en donde -

hay un objeto por conocer, objeto que esU relacionado con otros, con 

la realidad condicionada. Asi pues, todo programa de educación popular 

debe tener como objetivo principal posibilitar Ja problematización de 

las relaciones sociales de producción, pues ella enriquece el conocí-

miento de Ja realidad misma. Y es que el conocimiento se forma en las 

relaciones del hombre con el mundo y se hace m~s rico en Ja proble---

27 



matización critica de dichas relaciones. Debemos entender que las 

relaciones de los hombres con el mundo se perciben de diferentes

maneras y a diferentes niveles según el ángulo de donde se vea; -

por esto, es necesario que tengamos claridad en nuestros objeti-

vos y en nuestra acción. 

Las relacione~ que comúnmente se dan en las escuelas son

relaciones autoritarias, represivas -éstas no necesariamente son

f!sicas- en donde quien piensa que sabe todo, actúa sobre quienes 

piensa que no saben y éstos también as! lo creen. Es por eso, que 

los conocimientos que dicho "Invasor" imparte, presuponen la con

quista, la manipulación y el mesianismo. 

La manipulación inculca en los hombres la Ilusión de que

actOan, pero no hacen más que actuar en favor de sus manipulado-

res. 

En la medida en que emerge del tiempo, l lberándose por su 

unldemenslonalldad, sus relaciones con el mundo se impregnan de -

un sentido consecuente. La posición común del hombre en el mundo

(en él y con él} no le permite ser un simple espectador. Puede in 

terferir, ya que no sólo se reduce a una de las dimensiones de 

las que participa -la naturaleza y la cultura-, de la primera por 
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do 1~ exi>~r1el1C1a; creancio .y ~eéreancÍo, tntegr~ndose a las cond1-

c1ones d~ su.·~~nl~xlo, ;~'sll6nct¡ell~o. a, sus. desaf!os, objetÍv~ndose 
a slmI~~o;:~l~c~~ñl~~cÍo, ti;asce·~~le.ndci, ~{la,nza;!!l 
Clendo cúltu·ra. 

.-, . -

El hombre simple no capta iastareas pro~las ele s~ época, 
.' .. -:- ,-: 

le son presentadas por una élite que las Interpreta y se las elÍ--
trega en forma de receta, en prescripción a ser seguida. Es opri

mido, disminuido y acomodado, dirigido por el poder de los mitos

creados para él por fuerzas sociales poderosas. Se cosl fica, teme 

la convivencia auténtica y duda de sus posibilidades. 

Es el pueblo quien debe interpretar su realidad; por ello 

es necesario que exista la orientación de una disciplina social -

real lsta que apoye su accionar poi !tlco. 

La educación popular no intenta que los trabajadores - -

aprendan m~s. sino transformar las estereotipias causadas por la-

opresión y luego las estructuras de ésta; para esto hay que ins-

trumentar toda una metodolog!a educativa que tienda a descubrir -

qué ocasiona la opresión ••• y cómo transformar esas causas para -

conseguir Ja liberación. Esta instrumentación debe ser con base: 
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En "la organlzaci6n metodol6gica y programática, a partir 
de la categor!a concientizaci6n"(Barreiro, 1980,p~39) 

En la relaci6n con proyectos pol!tlcos, ~edi~nté los cua
les se dirigir6n las acciones liberadoras: 

Para llegar a esta concientizaci6n, "earreiro presenta cua 

tro tendencias, a saber: 

a) "Organizarse metodol6gica y programáticamente a partir de la -

dimensi6n de la persona humana y como compromiso de sus conse

cuencias"(Barreiro, 1980,p.44) 

Esta tendencia se inicia descubriendo el significado y -

los valores humanos interpretando "c6mo es el hombre y c6mo está

en su mundo"(Barreiro, 1980,p.44) 

b) "La conclentizaci6n como conquista de la conciencia transitivo 

critica a lo largo de una escala progresiva de descubrimientos 

razonables"(Barreiro, 1980, p.57) 

Esta segunda tendenc.ia se inicia también con los fundame~ 

tos de hombre y mundo y las relaciones entre ambos; y también con 
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los fundamentos'de 'sociedad, pero de "sociedad en translto"(Barre! 

ro, 1980.~;57) 

La novedad· de esta segunda tendencia es la manera de lnte! 

pretar el proceso de conclentizacl6n, el reconocimiento de la re

ciprocidad entre lo reconocible y las circunstancias del mundo sE_ 

clal en que viven los ~ombres. 

c) "La concientizaci6n como pasaje de la conciencia oprimida ha-

cla la conciencia de opresión" (Barreiro, 1980, p. 65) 

Esta tendencia no se opone a la segunda, parte de las mis 

mas presuposiciones acerca de la "posición" del hombre en su mun

do y entre ellos. Ln forma en que se hace el transito de una so-

cledad cerrada a una abierta en esta tercera alternativa se real i 

za as!: 

-Las sociedades de opresión niegan el dialogo, libertad y 

conciliación de todos los hombres porque la sociedad es

ta dividida en clases -opresores y oprimidos-

·-El hombre oprimido tiene una conciencia oprimida. El - -

opresor domina los principales medios de produccl6n y --
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distribuci(m de lo que 

conocimiento humano. 

productos del 

' .. - ·--·.·. ' --
d) "la.conclentizaci6n como emergencia de· la eXÍstencia oprlmicla-

hacia la co~cle~cia del oprimido" (Barreiro, 19BO; p. 01) 

Esta cuarta tegdepcia complementa la tercera, al tratar -

de def.lnir. la situacl6n y las posi.bi lidades personales de la con

i:ientizaci6n: 

-En lo referente a la toma de conciencia critica conslde-

rando en los "bloques estructurales" que afectan a las -

personas. 

-En lo que se refiere a la organizacl6n que deberla orle~ 

tar la concientlzacl6n del pueblo. 

Esta tendencia responde m~s al por qué que al c6mo. El 

hombre es una totalidad existente en el mundo y al estar en él 

aprende las relac¡ones que ali! se dan, relaciones que el hombre

determina concretamente y las formas como la conciencia puede ser 

El comportamiento del hombre puede comprenderse como una extereo

rlzacl6n de los requerimientos para mantener el equilibrio perdí-
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do en alguna 
.. ',·, .. ,.; .. : ' ,'·. -

El hombr~ ~1Ve'eíl·.sú'mundo,~queLnsfoi{ ..•• ~ar~.:~1·~. el'.mun~ • 

do natural lo convierte en Íin mundo de culi~;a .. áfra~és 'de) a comun..!_ 

cación- y puesto que es postb1~ ést~~ eF ho~bre vfo~ijno ~ó1ójn 
mundo, sino con su mundo. •r 1 j'/ :~;·;,.y~ . 

. <;·· .' .... : ..• :.; .. : ,_;,'.'.'' 
- t:·. 

En el nacimiento de la conciencia till~anats~:~~be}lnt~~rar Ía~ . 
"conciencia de si" con la "conciencia d~l ot~o"foarrelrri~ 1980 0 p&g. 

84) y destacar al mundo como una realidad en opresi·~~. 

Paralelamente que construye su sociedad -resultado que puede 

tener lugar en el encuentro de conciencias-, el hombre construye su -

llistoria. Esta es posible gracias a la integración del hombre en lo~ 

social y al ir transformando el mundo lo humaniza y transformando SU" 

forma de ser y de actuar. se humaniza. As!, el hombre se convierte en 

sujeto de sus relaciones con el mundo. Pero, a menudo, se aliena o es 

alienado de su libertad inherente, pero negable históricamente para -

transformarse en oprimido. 

Los hombres pueden generar transformaciones gracias a su en-

cuentro con otros sujetos. La conciencia del hombre emerge de sus po

sibi 1 idades de actuación en el mll!oill,que percibido como problema hace 
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que exista una relación constante, dlalógiéa de transformaciones

del mundo y de si mismos. 

La conciencia humana es histórica porque al comprender el

mundo, comprende significados de relaciones entre los hombres, r! 

laclones que hacen posible las transformaciones sociales -como e~ 

tructura y procesos•de, relaciones- o históricas -transformación -

dialéctica entre hombres y mundo. 

Pero la conciencia humana, no siempre es critica respecto 

a su momento histórico, no es pues, necesariamente -la conciencia 

histórica- "conciencia concientlzada"(Barreiro, 1980,p.51). Una -

conciencia histórica critica serta la que la dialéctica histórica 

no se resolviera como dominación de un hombre sobre otro, sino r~ 

conociéndose mutuamente, teniendo presentes los valores de la hi~ 

toria humana como un compromiso del hombre para si. 

La conciencia conclentlzada se logra cuando: 

a) Dos o m~s personas se reconocen como sujetos de una relación -

dialógica y de comunlcacl.6n. 

b) Se tiene lntencl6n de lograr la conciencia. 



c) Exlste,.por lo me[ios; tres elementos: dos- sujetos que se con-

cletlzan y un objeto del que se toma conciencia. 

d) Se reconoce la "conciencia de s!", puede darse la comunicación 

como algo intencional y también se reconoce paralelamente como 

medio para que pueda darse el encuentro de conciencias. 

e) Cuando se realizan contenidos que llevan al sujeto a ser cada,. 

vez m~s capaz de tomar "conciencia de s!". 

La conclentizaclón comienza por descubrir la significación 

de la existencia del hombre en el mundo. Sin embargo, esto no se

logra, sino en una determinada situación histórica. 

"Conclentizarse podr!a ser, entonces, pensar en las rela

ciones entre el significado propio de la existencia humana y la~

circunstancia histórica que determina, por lo menos, algunos de -

los aspectos m~s Importantes de esa existencia" (Barreiro, 1980,p. 

53). 

El hombre conclentlzado, tiene una "conciencia concientl

zada" de su dimensión y puede confrontarla crltlcamente con lo que 

ocurre en la sociedad y momento histórico en el que vive y que taE! 



blén tiene un.· compromiso en la construcción de un m·Jndo m~s justo, 

transfonnando las relaciones entre las conciencias humanas. 

La conciencia oprimida sostiene una relación ambivalente con 

la realidad opresora porque la niega, sufre sus consecuencias. Esta -

conciencia oprimida se le compara pues, con Ja conciencia colonizada. 

Cuando el oprimido no tiene conciencia de su existencia de -

opresi6n, ni de los motivos pJr los cuales est~, se debe a que es am2_ 

nazador para él esa situacl6n de opresi6n en la que vive. Queda ente~ 

dida entonces la conciencia oprimida como un mecanismo de defensa, m2_ 

dlante el cual quien est~ en Ja opresión "impide" as! representarse -

la real !dad como es por no haber podido elaborar concretamente la an-

gustia que resulta del descubrimiento de la realidad de su existencia 

Al contrario, concientizar seria esclarecer las situaciones y prevo-

car alternativas de reflexi6n y acci6n que se crean al ir descubrien

do en el ctrnlogo Ja organización de acciones concretas y colectivas 

para actuar en el mundo objetivo. 
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Lo que genera las transformaciones de la conciencia es la 

accl6n; En un di6logo revelador de la situación del ser y de sus

posibÍlidades y creando condiciones donde pueda expresarse una m~ 

jor acci6~ liberadora. Adem6s esta acción l lberadora debe ser asu 

mida.en grupo y no individualmente. 

Las reformas en el orden social son hechas casi siempre -

por los cambios en las relaciones de producción económicas que -

producen formas de participación personal en la sociedad y por -

tanto se reorganizan los conocimientos internalizados. Dado esto

se produce modificaciones que las personas y grupos sociales o -

pueden ocupar en la organización social dada y porque se modifi-

can las formas de relaciones y comunicación entre grupos, lo que

promueve son factores sociales, modificaciones en los resultados

adaptativos, de los grupos, frente a la sociedad. 

Y es que las instituciones sociales legitiman una socie--

dad y mantienen el orden vigente. En su generalidad los grupos de 

educación popular se generan en sociedades capitalistas dependie~ 

tes. 

narreiro hace hincapié en seis posiciones que hacen notar 

las categorlas para reflexionar acerca de esas sociedades clasis-
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tas: 

a) Toda sociedad humana presenta una realidad con una estructura: 

la capitalista se caracteriza por tener dos clases antag6nicas 

en su seno. 

b) La clase dominante en esta sociedad tiene a su disposicl6n las 

institucionalizaciones que ah! se procesan, es decir, sirven a 

sus intereses obteniendo un m~xlmo de beneficios y ganancias ;_ 

de lo producido socialmente. 

e) El "conocimiento social" no es la lnterpretaci6n p;~~ishcob- ·•.•·. 

jetlva de la realidad social. 

d) Las "legitimaciones sociales" justl fican y expl lean el orden -

social vigente impuesto por los dominadores. 

e) Dicho conocimiento se produce como ideolog!a. De tal manera -

que en una estructura clasista, la ideologla dominante es la -

de la clase dominante. 

f) Los oprimidos existen slmb6llcamente justificados y s!mb6llca

mente controlados. 
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Lás institucionalizaciones' de las relaciones sociales de-
• • _, . ! ~~. ' .:: -~· - '. ': 

producción' se establecen en las sociedades capitalistas como mecE. 

nlsmos por'los cuales: 

a) Se trata de mantener y optimizar las relaciones de produci:ión

segQn los Intereses de la clase dominante. 

b) Se trata de garantizar el orden establecido por todos, Incluso 

por la clase dominante porque participa con su trabajo y su ,-

comportamiento aunque de manera controlada y dominada. 

c) Se trata de explicar y justificar tanto para oprimidos como p~ 

ra opresores, el orden establecido: sus razones, sus relaclo-

nes y las limitaciones de las clases participantes. 

Pero como en una sociedad de clases antagónicas, hay pos.!_ 

bllldades de transformaciones radicales, el orden social de la do 

mlnaclOn organiza el control de: 

-Situaciones sociales, donde se dan Interacciones de los miembros 

de Ja clase dominada, as! l~s aprendizajes significativos son h~ 

chas dentro de las limitaciones fijadas por los Intereses de la

clase dominante según los contenidos de su ldeolog!a. 



-Situaciones sociales que determinan las formas de partlclpaclón

soclal de las clases oprimidas. Por eso, la clase dominante tra

ta de controlar la aparición de Instituciones sociales por las -

que puede organlz;irse y producirse comportamientos slgnlflcatl-

vos de la clase dominada -sindicatos, partidos pollticos, popul2_ 

res, etc. 

-Producciones de representación del orden social Impuesto que lo

expllcan como bueno, justo y necesario para los oprimidos y para 

los opresores. Se mistifica as! la realidad social para ambas -

clases. 

Barrelro dice que por lo menos se reconoce dos niveles -

por los cuales la ldeologla es asumida y vivenclada por los int~ 

g~antes de una formación social: 

a) Cuando la ideologla se presenta bajo la forma de explicaciones 

teóricas, de valores y normas que est~n vinculadas a instltu-

clones sociales y con el orden capitalista Impuesto. Esto se -

impone objetivamente mediante las producciones sociales concr~ 

tas y subjetivamente en l~s lnternalizaciones que realizan las 

personas y los grupos sociales cuando incorporan sus cuadros -

de referencia a sus esquemas personales o colectivos de expli

cación de la realidad social. 
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b) Cuando los patrones sociales organizan las relaciones persona

les lntraclase o dentro del sistema social total establecen -

ldeolog!as que justifican esas relaciones sociales determina-

das y procuran mantenerlas. Subjetivamente, los comportamien-

tos sociales traducen el comportamiento producido por una cia-

se social, bajo expresiones concretas y personalizadas de los -

patrones de comportamiento que caracterizan a su grupo social. 

Sintetizando: en el orden social capitalista predomina la 

ldeolog!a de la clase dominante, ésta la impone al total de la so 

cledad, encubriéndola. Gran parte de las actitudes de los oprimi

dos refléjan una conducta oprimida y est~n controladas por las -

Instituciones que vlgl lan los intereses de los opresores; una Pª.!:. 

te de dichas actitudes es difusa pero bien controlada mediante -

marcos de comportamiento perfectamente establecidos, mientras que 

otra parte de tales actitudes es condicionada desde la infancia y 

la adolescencia, en la medida en que controlan los sistemas de so 

clal lzac16n. 

Las transfonnaclones económicas acompaíladas de los cam--

blos en las relaciones socia.les no son suficientes para provocar

transformaciones importantes en Ja concienciá del proletariado. -

Esto es debido a que en una sociedad clasista, se dan modificacio 
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nes en el Interior de una organización social .dada, pero ésta pe_!: 

manece esencialmente siendo la misma. De tal manera que ciertos -

comportamientos pueden modificarse y el pueblo tiene alguna pos!~ 
. . . 

bi 1 !dad de acceso a. nuevos conocimientos, pero' las relaciones de-

terminantes de las transformaciones de la estructura capitalista

no se dan. Por tanto, la industrial iz.aci6n. o la urbanli~cl6n son

s6lo .1 lusiones que mistifican la realidad. 

Si las determinaciones esenciales de los conocimientos y

comportamientos del pueblo oprimido se producen en una organiza-

ción total de relaciones posibles dentro de un orden capitalista, 

los proyectos educativos, por si mismos, no producen modificacio

nes significativas en la conciencia popular y en sus efectos poi.!_ 

ticos. La educación popular es pues, un instrumento para !il refl~ 

xi6n-acci6n de problemas espec!ficos producidos por las interaccio 

nes en el interior de las clases populares y con la clase dominan 

te. 

La realidad social se le mistifica tanto, hasta el grado-

de justificar que es necesario que las cosas sigan como estrm. P~ 

ro el oprimido es oprimido pqrque no puede conclentizarse, y no -

puede hacerlo porque no puede romper con sus estereotipias que lo 

obligan a no concretar opciones hacia una "conciencia concientiza 



da". Además, porque el oprimido siente que rompe con los conteni

dos y valores que ha aceptado y esto implica reformular radical-.

mente la manera de situarse en su mundo de relaciones y porque los 

opresores conl1ulan las posibilidades de determinación de los --

oprimidos, al Igual que lo hacen en el orden económico, también-

lohacen en la acción cultural para mantener: 

a) La organización socio-polltlca de los oprimidos -sindicatos, ~ 

partidos pollticos, populares, etc. 

b) "Relaciones Interactivas lnterclases(domlnante y dominarla) e -

lntraclase (al Interior de las clases oprimidas)"(llarreiro, --

1980,p.71 

c) La representación y significaciones de~ sociedad: conc:lencia 

y cultura populares. 

1.3 Fundamento Metodológico 

El rol del maestro tradicional es transmitir los valores

de una sociedad donde existen dos clases antagónicas: burguesla y 

proletariado y que dichos valores esUn en función de la explota

ción de la clase trabajadora -proletariado-; para esto utl 1 iza --



Esto as con el fir de formar personas adaptadas al sistema --

imperante, es decir, que todo se vea sin contradicciones, con la con-

vicci6n que trabajando con más ahinco, se progresará, sin pensar que -

mientras más trabaje, más ganancias se proporciona al capital y que de 

esta manera tampco habrá rebeld!a contra el régimen imperante. 

As! pues, en la escuela se usan metodolog!as para obtener un -

alumno con la mayor eficiencia posible en la funci6n que realice o --

realizará algún d!a en la sociedad clasista, en vez de :netodoloJ!as -

destinadas hacia la apreciación critica de su condici6n social, orien

tadas h3cia su realización integral como persona individual y social, 

hacia el desarrollo de la toma de con:iencia critica hasta llegar a -

solidarizarse y comprometerse en acciones que sean en beneficio de los 

oprimidos. El maestro, en lugar de tratar que se logre esto último, -

g~neralmente ni siquiera puede comunicarse con sus alumnos, no logra -

conocer sus intereses de acuerdo ca~ su edad, posició1 socieeconómica, 

etc y entonces tampoco puede descubrí r formas que con! leven a la refle 
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xi6n y la concientizad6n de los estudiantes, sino que fomenta aceto-~ 

n·~s competiti~~~ ·individuales. 
ÓC",'º 

-~·-;._/e~;·'. ·:<:.{!.¡\ '. 
~~·>. ~: 

·.·_-<_;~,:4: 

Oe tal manera, que los requisitos pa~~'~f h~úe~i·Iillae~tro son: 
':>ºº ·-~~ , .. -·~ -' ~ .. 

"conJcimiento efectivo de la materia enS'eñacfa,,'c1ál:iCí~<dé axposición, 

imparcialidad de juicio ••• "(Giovani, 19,31,p.9o{f:;M~~'.e~i)o que .se ne

cesita del maestro para que cumpla con iós;tomit)!d6'l'd~i~ado~ por la -

clase opresora. 

Pero; puede verse que.para lograr la contrapartida¡ es decir, 

para que un maestro logre despertar el· interés por los proble:nas so--

ciales, por las contradicciones existentes en el sistema debe aceptar 

nuevas tareas: adem~s de seguir el desarrollo cientifico, tecnol6gico, 

literario, art!stico, etc.; debe aprehender la cultura, esto es, se--

guir la din~mica de las costumbres y actitudes de la comunidad donde -

trabaja para su anél is is y reflexión conjunta; en lugar de vivir sóla

mente de la renta de los conocimientos aprendidos en la escuela; capa

citarse pedag6gicamente, comprender los -:omponentes del proceso educa

tivo y psicológico referido al desarrollo y evaluación de la persona-

lidad del alumno y nJ sólamente como ente escolar. El maestro debe en

tonces saber orientarse sobre lo més importante de la comunidad en la 

cual y para la cual trabaja; de los aspectos socioeconómicos del pals 

y cómo repercuten éstos en la vida cultural, saber ayudar e incentivar 
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al desarrollo de los individuos y grupos a la concientización de sus -

problemas más urgentes, para que sea el mismo grupo quien decida autó

nomamente. Empero, un requisito importante es que el maestro aprehenda 

toda esa cultura, intereses y necesidades de la comunidad. 

La educación es un acto polltico, importante y por ello deli-

cado. El docente a veces es inconsciente de su papel pero nunca neu--

tral frente a los problemas sociales del momento y frente a las direc

trices que presentan soluciones a esos problemas. Esto pues, influirá 

en el alumno, por eso es importante que la actitud del maestro sea la 

de invitar a los alumnos a discutir, analizar y evaluar las cuestiones 

que afectan al grupo y al mismo tiempo vayan desarrollándose posibili

dades de autogesti6n en la escuela y la comunidad. 

La burguesla requiere que la escuela capacite cient!fica·y -

tecnológicamente al alumno, de manera que sea más eficiente en la pro

ducción y cuanto más lo sea, mayores beneficios le estará dando al ca

pital lsta. Mientras que la escuela liberadora, destaca lo contrario: -

que el alumno sea el sujeto de su educación, ensenar a pensar por y -

para si mismo y los de su clase; que al transformarse, transforme su -

sociedad. 
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La escuela deb~ contrillulr:aJil maduración de la personalidad . . . . 

de los alumnos a fi~ ele 00 diso2iar edÍJcación intelectual y educación 

social: no limitarse sólo a transmitir información y desarrollar habi

lidades. La educación popular debe tener como finalidad la democratiz2_ 

ción del proceso cultural. 

Para que los educandos puedan pues, liberarse, se necesita de 

una pedagogla que les permita obtener condiciones de descubrirse refl~ 

xivamente como sujetos de su propio destino histórico. Pero esta peda

gogla no debe ser elaborada por sus opresores. Los oprimidos deben ge

nerar su "ser menos" a la búsqueda de su "ser m§s"(Barreiro, 1980,p.76) 

Se puede decir que cuando ya se superó la contradicción opre-

sores-oprimidos ya se ha ! legado a la liberación de todos. Esta liber2_ 

ci6n ser~ por medio de la reflexión y acción de los hombres sobre el -

mundo para transformarlo y as! superar la contradicción señalada. 

Es necesario para lograr lo anterior, que las masas populares 

descubran la realidad objetiva donde deben incidir e insertarse en : __ 

élla aún m§s, pero de manera critica. 

Se plantea la pedagogla popular como una pedagogla humanizado

ra Y liberadora, la cual tiene dos momentos distintos pero que deben -

interrelacionados: el primero es el descubrimiento del mundo y la re--
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flexi6n , de la opresi6n que rodea al sujeto y pueda as! accionar compr2 

metidamente con la sociedad y el segundo en el cual la pedagog!a pasa a 

se-r la ¡:iedagog!a de los hombres en proceso de 1 iberaci6n. 

'El opresor no puede liberarse, ni mucho menos liberar, por lo 

tantó, sÓn íos oprimidos los que pueden liberarse y liberar a sus opr~ 

_sores. Pero en_ esta lucha de clases, se necesita de mucho tiempo para 

para:qué el oprimido pueda llevar a cabo esto, ya que no conf!a mucho 

en si_ mismo y cree que el opresor es invulnerable. 

Es as! como se da el vinculo de dependencia y aqu! la acci6n -

liberadora debe inteniarse po~ medio de la reflexi6n y de la accl6n; 

_'~Tamblén e_s -illlportilnte que el opresor tome conciencia papa que 

pued~-luchar por su liberaci6n, la cual debe ser un compromiso y no -

una pseudo-participación. 

De acuerdo a la concepci6n bancaria de la educación que anal i

za Paulo Freire, podemos ver que el educando s6lo es un sujeto que es 

tomado como objeto, como un recipiente, el cual debe ser llenado por -

aquel las personas que se juzgan que saben y que juzgan a los dem~s l la 

m~ndolos ignorantes. 

"La educaci6n debe comenzar por la superaci6n de la contradic-
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ci6n educador-educando. Debe fundarse en la conc! 1 !ación de sus polos, 
de tal manera que ambos se hagan, simult~neamente, educadores-educan-
dos"(Freire, 1978, p.73) 

Lo que se persigue con esta educación es una adaptación del in 

dividuo al medio social y dice que mientras más adaptados estén los S.!:!_ 

jetos, tanto más educados serán. 

Una educación que se plantea la 1 iberaci6n de los hombres no -

puede basarse en la comprensión de éstos como seres vac!os a quienes -

hay que llenar, sino que deben tomarse como seres conscientes, con una 

conciencia intenciona del mundo. 

La educación bancaria siempre trata de mantener la contradic-

ción, para esto niega también a los hombres como seres históricos. 

La educación problematizadora es un futuro revolucionario, y -

por tanto, debe tomar en cuenta a los hombres como seres históricos y 

también a su historicidad. Es tarea de esta educación hacer que los -

hombres luchen por su 1 iberación. 

Como ya hablamos dicho, en esta educación es importante el diá 

lago, que es una exigencia existencial porque no puede reducirse a un 

mero acto de depositar ideas de un sujeto en otro, ni convertirse tam

poco en un simple cambio de ideas consumadas por sus permutantes. 
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Para poder llevar a cabo este diálogo verdadero, si no existe -

en Jos sujetos un pensar critico, debe haber una educación cuyo canten.!_ 

do acrecente la acción revolucionaria, debe formar a partir de una si-

tuación concreta existencial. Este contenido será buscado entre educad~ 

res y pueblo. 

Los hombres son seres histórico-sociales porque son ellos los -

que crean y recrean su historia y su sociedad. 

Tanto como la educación, la investigación que a ella sirve tie

ne que ser una operación sistemática, o sea, que tiene que constituirse 

en comunicación, en él sentir común de la realidad que no puede ser m~ 

cánica, separada, simplemente bien "comportada", sino en Ja complej 1-~ 

dad de su permanente devenir. 

La conciencia real al constituirse en los obstAculos que la rea 

lidad emp!rica impone a Ja instauración de la conciencia máxima, impli

ca la imposibi 1 idad de Ja percepción más al Já de las situaciones limites 

de Jo que denominamos como el inédito viable. 

Son las soluciones practicables percibidas y las soluciones efe~ 

ti vamente real lzables las que corresponden a Ja conciencia real. 

"Los hombres como seres del quehacer emergen del mundo, objeti-
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v~ndolo, pueden conocerlo y transformarlo (con su acción). 
"Cuando se niega la praxis verdadera a los oprimidos, el lideraz 

go se niega ••• Esto lo ven ellos as!, ya que si hubiera una praxis revo 
lucionaria se opondrla a Ja praxis de Ja élite dominadora. -

"Un liderazgo revolucionario que no es dialógico con las masas.
mantiene la "sombra" del dominador dentro de sl .•• no es revolucionario, 
o est~ absolutamente equivocado .•• "(Freire, 1978, p.73) 

La revolución es hecha para el pueblo y para el 1 iderazgo en -

una solidaridad inquebrantable, solidaridad que nace del testimonio del 

liderazgo del pueblo, en el encuentro humilde, amoroso y valeroso con -

él. 

Un liderazgo revolucionario cientlfico-humanista, no puede abs.2_ 

lutizar la ignorancia. 

Las minarlas al someterse a las mayorlas se preocupan en opri-

mirlas, dividirlas para poder ·continuar en el poder, ya que no pueden -

aceptar Ja unificación de las masas populares, lo que significarla una 

amenaza para su hegemonla. 

Para su conquista - la minarla- utiliza también la manipu_ 

!ación a través de todas sus instituciones sociales ( escuela, medios 
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masivos de coínúnicación, iglesia, etc,), esto.es fundamental para 

el maritenlinÚíl.to:de la dominación; se pretende con ésta, conseguir 
~ ; - -_ . ' . ' -. ' 

un ti¡)o fnauf~ntico de organización, con la cual llegue a evitar-

se sil co~t~ari~ que es la verdadera organización de las masas po

pulares. 

Para esto es ne,cesario el sentido pedagógico, dialéctico

de la revolución, que la transforma en revolución cultural, y es

to es lo que evitan las instituciones del poder revolucionario o

su estratificación en una burocracia antirrevolucionaria, ya que

la contrarrevolución lo es también de los revolucionarios que se

vuelven reaccionarios. 

As! pues, el trabajo del educador, no debe ser, de ninguna 

manera neutral, sino debe ser un trabajo comprometido con un pro

ceso que el pueblo va generando y más bien rehaciendo porque nin

guna experiencia parte de la nada; todo pueble tiene su cultura y 

es ésta la que va evolucionando y desarrollándose. En una cultura 

que el imperialismo no ha podido acabar. 

La colaboración que el educador puede prestar en una dete_!: 

minada comunidad, no serla tal, si fuera él, el sujeto exclusivo

de 1 a acción educa ti va y 1 os educandas meros objetos. Para coi abo 
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rar con la ,comunidad donde se trabaja debe estarse comprometido, CE_ 

mo. deben ~starlo sus miembros, avanzando todos. en el esfuerzo de la. 

comunidad por acé:ionar su realidad y transformarla en su beneficio. 
:·\ .. 

Se trata .de que a 1 ayudar, seamos ayudados y al ser ayudados, ayud~ 

mos; de manera que cuando se ayude no haya un dominio sobre los d~ 

m~s. ni una actitud mesi~nica. Esta acción indisociable -ayudar-ser 

ayudados- no lo es en l~s sociedades clasistas porque las clases -

dominan tes sólo ve lar~n por sus intereses, sin "ayudar" cuando son 

"ayudados". Por eso, un proyecto educativo tiene que nacer en el -

mismo lugar donde se va a llevar a cabo, con la participación de 

todos los implicados en el proyecto: sujetos de educación: educado 

res, educandos y comunidad en general y no en un escritorio lejos-

de la comunidad a la cual se destinar~ el proyecto como una d~diva 

a alguien que est~ incapacitado de hacerlo. De lo que se trata es

dc rechazar cualquier conocimiento "empaquetado"como dice Freire,

ci cual no es si no unu mera extensión de Ja cu i tura dominante. Oe-

tal manera que resulte imposible enseñar sin aprender. 

La opción poi !tica del educador también debe concordar con

su práctica. Para la ideologla dominante, enseñar y aprender son -

dos cosas separadas, en donde quien enseiía se niega a ílprcmler de

aquél a quién ensefla. Oe esta manera, el educador aprende primero, 

para Juego ensciíar lo que ya aprendió. Son entonces conocimientos-
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dados, prefabricados. Para enseñar y aprender a la vez se requiere 

conocer- la realidad nacional y especifica de la comunidad donde se -

trabaja a fin de que el proyecto educativo se genere en el aqu! y ah~ 

ra y no se trasplante proyectos ajenos. Además, no debe sobreestimar

se un proyecto anterior, pues cada uno cJebe cumpl l r con necesidades -

especificas de Ja comunidad. 

Asimismo, los métodos y técnicas. debe generarse a partir de -

Jos contenidos, reinventándolos de acuerdo con las necesidades e inte 

reses del lugar donde se trabaja. Métodos y técnicas que sirvan a una 

teof!a que se es U poniendo en práctica para faci 1 i tar a Jos sujetos 

que conocen, Ja problematización del objeto por conocer. Pero, al --

igual que el contenido, no puede preestablecerse. Si el educador ti~ 

11'? una opción revolucionaria y lo es también su práctica, el educando 

será sujeto de conoc imi en to de di cha práctica educa ti va. Lo importan

te es la actitud critica de los sujetos de educación frente al objeto 

por descubrir. 

Contenido, métodos y técnicas deben ir precedidas por ciertos 

cuestionamientos, de lo contrario, será una mera "transferencia" del 

educador a los educandos. 

Los métodos y técnicas dados, establecidos de antemano no --
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- -sólo no despiertan la creatividad de los educandos, sino que refuer 

zan su actitud pasiva, receptiva. La escuela se convierte en un ·

'mercado de saber', el profesor en un especialista sofisticado que

vende y distribuye un "conocimiento empaquetado" y el alumno en el 

el iente que cornprá y "come este conocimienlo"(Frei re, 1980,p.20) 

Si el educador asume una actitud creativa, re-conoce el o!!_ 

jeto en la medida en que los educandos lo van conocie11do y percibe 

a~pectos que no habla considerado, mAs concordancia habrA entre su 

posición pol!tica y su prActica. El educador debe oir, ver, inda--

gar y comprometerse en su acción educativa. De esto tendr~ que na

cer el programa mismo, en el diAlogo con los educandos, con la ca~ 

munidad y no preestablecerlo. 

La educación no es un acto met~nlco, -slnó port'!.1¿Ó;y esto" 
" .-;::', . ;:;':·>>.:··:~:.: .. ·,·:\'.: .. ·.::::. 

equivale a decir que est& asociada con la producCión,;:coida salud 

etc. 

La determinación del qué enseñar, el cómo, el para qué, el 

para quién, necesita de claridad p0l!tica, al igual que el qué pr~ 

duclr, el cómo, el para qué, el p~ra quién, puesto que trabajo ma

nual y trabajo intelectual no deben disociarse. Pero todo esto, r~ 

quiere una transformación en el nivel de ldeolog!a, transformación 
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por la cual ·er educando mAs que capacitarlo para que se mAs eficiente 

en la prod~cción entienda el "propio proceso de transformación del tra 
< .. ,. .· - . -

baJo"-(Frelre, 1980,p.25). Y es que las relaciones entre sistema educa-

-uva y social "son dialécticas y no mecAnicas"(Freire, 1980,p.30). --

Existe la necesidad, pues, de formar y reformar mentalidades que estAn 

en correspondencia con los objetivos que el pueblo se traza para la -

transformación de su sociedad. De modo que"se estudie al trabajar" --

(Freire, 1980,p.32) y no estudiar para trabajar o trabajar para estu-

diar sino hacer una relación teor!a-prktica. 

La educación es pues, un acto pol!tico, en donde educador y -

educandos son ambos sujetos de educación que deben estar comprometidos 

en la transformación hacia una sociedad mAs justa, por lo que el apre~ 

dizaje debe ser critico y no mecAnico o memor!stlco. Lo importante de 

la educación no es el aprendizaje de datos, fechas, etc., sino que CO!!I_ 

prenda cr!ticamente la realidad social. El aprendizaje memor!stico es 

el que conviene a las clases dominantes, que de esta manera hacen ----

creer a las clases dominantes, que tienen acceso a la "cultura" y que 

la selección para ingresar a la escuela se hace "objetivamente", pues-

to que son conocimientos "empaquetados" los que se enseñan y se ----

aprenden y no conocimientos de nuestra realidad inmediata. que inviten 

a los educandos a pensar, a crear (se trata de conocer con el pueblo -

56 



lámanera.como el pueblo conoce los niveles de su conocímienió 11Í(Fre_!;: 

re, 19BO,ps.36-37).Se requiere practicar lo que se piensa y pensar lo 

que se practica para no disociar pensamiento-prktica. 

La educación debe pues, tener como objetivo principal inser-

tarse en el proceso de transformación de la sociedad y para esto es 

necesario que se halle una relación dialéctica con otras formas de -

intervención social. La educación no es un instrumento que "per se" -

pueda transformar la sociedad, sino que es una forma que ha de poner

se al servicio de tal tranformación. As! pues, tanto educadores como 

educandos deben pensar en la pr~ctica que real izan y tener claridad -

en los objetivos que se persiguen. No preparar s6lamente para el ---

tr~nsito de una escuela a otra, sino para la realidad. Esta vincula-

ción escuela-realidad es indispensable, pues la escuela no puede ser 

ajena de lo que ocurre en la producci6n, en las asociaciones popula--

res, etc., e ir mejorando y extendiendo esas relaciones. Los valores 

educativos lo so~ en tanto ~ue se practique: la solidaridad social, -

el trabajo colectivo, la creatividad, la disciplina, el esp!ritu cri

tico, etc., y dicha prktica es posible cuando el educando no es obj~ 

to pasivo recipiente de "conocimientos empaquetados", sino sujeto ac

tivo creador de su propia educación. Hay que superar dicotomlas: ense 
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ñar-aprender y entre trabajo manual e intelectual; asl, al analizar 

conscientemente la pr&ctica se van superando estas dlcotomlas. En

señar y aprender no son acciones antagónicas porque lo aprendido -

por alguien es un hecho social. En la pr&ctlca, entonces, se va -

comprendiendo e 1 mundo. 

Y en la pr&ctica también se va anal Izando ésta, :sus dlfl-

cultades, sus contradicciones y sus alternativas, crlticamente. 

La educación como actividad creadora y polltlca no es una

repetición mec&nica de conocimientos, ni puede estar separada de la 

realidad social, de la cultura del pueblo, de la producción; no só 

lo asl, podemos entender la acción liberadora de la educación al -

hablar de economla, polltica, sociedad, etc., de nuestro pals. Es

tos son los aspectos a discutir, no experiencias pasadas que son -

trasplantadas a nuestra realidad, de realidades muy distintas a la 

nuestra y que se presentan como conocimientos únicos, verdaderos.

acabados. Por eso, todo proyecto educativo debe ser elaborado all I 

donde va a ponerse en pr&ctica y por todos quienes estar&n involu

crados en dicho proyecto. Si consideramos a la educación como una

actividad polltica y creadora no puede pensarse que puede ser red~ 

cida a técnicas y métodos, éstos estar&n al S<?rvicio de los objet_!_ 

vos del proyecto educativo, por lo cual antes de analizar las difl 

58 



cultades técn,lcas, hay que analizar la teorla del conocimi.ento - -

7s!empre:en· proceso~ puesta al servicio de los objetivos trazados

por el pueblo( 

"Qué .conocer, t6mo conocer, para qué conocer, en favor de

qué y de quién conocer y, por consiguiente! contra qué y contra 

quién conocer son cuestiones te6rico-práclicas y no intelectua

l is tas que nos son planteadas por la educación en cuanto acto -

de conocimiento''{Freire, 1980,p.135) 

El qué conocer está relacionado lntimamente con el proyec

to global del pueblo, es decir, sus metas, sus objelivos solida--

rios entre si y coherentes con su realidad; al ocuparse de ella ne 

cesariamente se est~ planteando también el cómo, para qué, para 

quién conocer, contra qué y contra quién. El qué conocer no es fi

nito. las limitaciones que se le imponen necesariamente conllevan-

al para qué conocer o al servicio de quién estar~ ese conocimiento 

por ejemplo: en una sociedad clasista, mientras menos conci~ncia -

poi ltica tenga el educador o el trabajador, tanto mejor ser~ µara -

las clases dominantes, pues as!, con la conciencia oprimida aquél

seguirá sirviendo a sus intereses y a la educación que los oprimi

dos reciben es para hacer más rentable su fuerza de trabajo, es d! 

cir, hacerla m~s eficiente para que produzcañm8s, beneficios que-
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no serán para los oprimidos. La edücaci6n en e_ste tipo •de sociedad no 

es entonces, aquélla que permita al educando ser sujeto de su propia 

educación, aquélla que descubra el carácter enajenante de la educa--

cl6n que recibe, por el éontrario, se le oculta, haciéndole creer en 

la neutralidad de los conocimientos que recibe. 

·; . :. .. .· " ' 

Y al igual que se anal iza qué·conocer, có~o/~tc. ·y el ~ué -- · 

producir, cómo ••• se analiza .el trabajo y su ~rric~so: la~rgaD"iw:ión 
-;:;-,.-

. ',"r'. ;,:;.·-~·- __ '._:/." ;.,:., 

Lo interesante es que el educando al estar comprometido en el 

acto de conocer, el conocimiento se va ampliando y ahondando "en fun

ción de su actividad productiva" (Freire, 1980,p.163) y ha de ser la 

reflexión critica de la vida y la forma, en que los seres humanos to

man el mundo como otJjeto de conocimiento, el que se ampl !a cada vez -

rr:~s con la pr~ctica consciente. 

Quienes participan en el proceso educativo deben ser desafía-

dos a pensar, a conocer, a analizar, a reflexionar, a criticarse, a -

no dejarse abatir por los errores -sino aprender-, ni vanagloriarse -
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de sus aciertos; de esta manera da P.rActica educativa se va. acre--
. . 

centando. Estudiar con profimdidad; ios problemas que aquejan a la-

real idad en que se vive y estudiar·y encontrar formas de resolver

los.es una tarea concreta de la educación y ayudAndose mutuamente, 

se sustituye la tradicional función de promover individualmente. 

El desarroliismo de nuestra época se caracteriza por el -

surgimiento de nuevos valores de vida que determinan que los adul

tos deban "educarse" para sobrevivir en una sociedad que se vuelve 

m&s compleja y exige m~s ti tu los para emplear. Esto no radica s61~ 

mente en ia educación misma, sino hay que capacitarlo y perfeccio

nar su personalidad a fin de que participe activamente con la com_I! 

nidad a la que pertenece, sin que esto represente que su singular.!_ 

dad se coarte o anule en otros niveles. 

La educación tiene dos dimensiones: debe preparar al cam--

bio y hacer capaces a los individuos para aceptarlo y aprovecharlo 

Paralelamente, debe jugar el rol de ant!doto ante 11umero-

sas deformaciones del hombre y la sociedad; una educación demacra-

tizadora capaz de lograr concientizaci6n, de prever y/o corregir -

la frustración, la despersonalización y del ser una persona incóg

nita de las sociedades modernas actuales. 
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La educación de adultos es un terna en el cual se centran -

dos problemas cruciales en los pueblos latinoamericanos: el poder

polltico que imparte la educación y el de aquel la acción pedagógi

ca que intenta abrirse paso, hasta los marginados del sistema so-

cial en que se vive, En los debates actuales sobre filosofía de la 

educación se expresa la crisis educativa corno un conflicto entre -

pedagog!as aparentemente opuestas: la tradicional y la moderna. En 

un segundo nivel la contradicción se refiere a las técnicas pedag~ 

gicas y sobre todo en los contenidos transmitidos por la educación 

institucional izada que pretende ignorar la realidad de la organiz~ 

ción injusta de la sociedad, reduciendo la problem~tica de la edu

cación a la de ~na mejor formación técnica de los educandos, que -

se convierten en consumidores de un saber eminentemente "uti lita-

ria" ••• en el cual se refleja la expresión de una cultura burguesa 

y se reduce la cultura a una clase (para las élites). La educaci(Jn 

se toma corno sinónimo de escolarización y ésta sólo sirve a los f.!_ 

nes de la clase en el poder, as!, el sistema educativo sirve para

perpetuar la desigualdad social. 

Es ta es una paradoja de muchas soc !edades 1 a ll noamericanas 

Consideran que su progreso se logrará a través del sistema educatJ. 

vo, que lleva dentro de si precisamente los génnenes de una cre--

cienle fiscalización de cuerpo social. 
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En la presentación de una de las obras de Freire se afirma 

que la educación es una cuestión esencial en los paises llamados -

"en desarrollo", pero una educación. que esté l lberada de cualquier 

caracteristica alienante, que constituya una fuerza liberadora de

cambio y que impulse hacia la liberación. Por consiguiente, la op

ción se da entre una educación para la "domesticación" alienada y

a! ienante y una para la 1 ibertad. Educación para el hombre objeLoc 

y educación para el hombre sujeto. 

Dentro de las condiciones históricas de la sociedad es ln

(jispensable una .conclentización de las masas que a Lravés de una -
-· -- -

educación haga posible la autorreflexión só!ire su tiempo y espacio 

de la cual resultará su inserción en la historia como autores y ªE. 

tares. 

La pedagogla de Freire es una pedagogla del oprimido que -

postula motlelos de ruptura, de cambio y de transformación total. -

Toda la acción educativa, incluyendo la alfabetización sólo puede

ser humanista en tanLo forme la integración del educando a su rea

lidad, en tanto pierda el miedo a la libertad, en tanto pueda for

mar en las penonas una acción tle búsqueda, de indepernle11cla y ~ -

la vez de solidaridad. 
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México no es ajeno a los problemas cuantitativos y cúal i t:2_ 

tivos de la educación: la deserción masiva escolar, los bajos lnd.!._ 

ces de escolaridad, la.educación superior como prerrogativa de las 

clases medias y alta consütuyen algunos de los problemas cuantit2.. 

tivos de la educación en nuestro pa!s. 

Más graves sóri .los problemas cual i t~ vos. lQué estamos -

aprendiendo lo~ mexicanos? lse trata de una educación domesticado

ra al servicio de la burguesia o de una educación liberadora que - . 

propicie el cambio y las oportunidades de un desarrol Jo humano para 

la inmensa mayor!a reducida a condiciones Je vida deficientes? 

lhasta qué punto la prensa, la televisión, la radio, el cine y aún 

el aula escolar y el púlpito se constituyen en un inmenso aparato

de enajenación, de perturbación, etc., que lejos de promover, de-

']radan y enajenan, destruyendo los valores de una cultura popuJar

e instrumentando concepciones consumlslas e insulsas?. Mucho se ha 

hablado también de que lo que aprenden los nilíos por Ja mañana en

la escuela, por las tardes la televisi6n lo destruye. Si alguien -

se tomara la molestia de contar los anuncios no estarlamos escanda 

1 izados por la incidencia creciente de alcoholismo en el pueblo h~ 

milde o por el consumo exagerado de los refrescos o por la utilizl!_ 

ción de los detergentes que tanto contaminan·el agua y los suelos

de Ml!xico. No es exageración cuando hablamos de un gran aparato --
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con objetivos ~ntieducativos, si ·consideramos 

una actividad de promoción humana. 

sanas 

La fina 1 idad. ú 1 tima de¡ 1 a 'edu¿'~~l6~.~~p~lafl;~s;'q~~ )as:.~e!: 
se descubren a si misma~. los p~~bl~~as'~~ s~;~¿~do/ i~(~ª!!. 

sas que los han originado y c61Tlo actuar,pár:il 

afectados- alternativas, de soluci6n." 
. . . ; . .;} ::~';_·~.:· .. :;::>:··:<·;'· -,, .. : 

Un. principio fundamental eri e~ta manera de c~ncebir la ed!!_ 

caci6n es el de considerarla ~na t~rea pernjane~te,.en el sentido -
. ' 

de que cada étapá"de lhÍda ekige una i::apaclfaéión educátiva a_;; 
1 - • ·. -. . ...... ··- -- ·.-. _. 

fin d~ compre~derla y vivirla de nianera ailecuada. 

En los paises en "vlas de desarrollo" esta educación diri

gida a personas"adultas adquieren una Importancia ca¡iital. A falta 

de u~a instrucción convencional, estas personás poseen mucllas ve-

ces un cúmulo de ricas experiencias, propias de quienes IJ,Jn tenido 

que afrontar una vida llena de privaciones, en Ja cual la existen

cia misma se torna problem&tica y aleccionadora. 

Sin embargo y no obstante sus experiencias, estos adultos

carecen generalmente de un marco o sistema ordenador de~sus conoc.!_ 

mientas, que les permita sacar de dichas experiencias todo el pro-
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'· " ' - • •• < • -~· • ·, : 

,·-_--, ,-- .. . i 

vecho posible y llegará ci~rta,s concllisloiies operativas;· De e'sta-· 

manera. se ve~ 'linpedfab~ de ge~erar un proceso' cre~tlvo: ~c~paz 'de~. 
transformar el medio ~n que vive y de lograr CCJ~dklon~~ de,vl~a -

que propicien un mayor desarrollo humano. , •.. · ····~·· /i .~~ :;ri · 
~~::~{=-_ <:~i'.: ";· ·~·;>>~ :- '.:;_, 

Todo ;ro¿~so ~e vérdade~o desa~r~llo .Í~pÚca'Jiia to'nia de ~·· 
conc lencÍa e~ doi dl~~nslo~es fUnd~méfi¿{~s; .¡;~~r~iú'{aii~tri("~',' 
. :.·:. .·.>.:.. . - .:¡-:._::::·~,~~~!~ . ,. 
creativa:'• f. ·.. ,;;,, cj> i',);ij; ·, 

\',~·' . ,• . ;-•.·,. '•: '':··:;~;·· ",:,~-:-,t>.:~ ~-:(;"e>, .~ 
.. ~._:·_--r-;;:·:; -~i?f:<A~~; ::.·;.J':f~\ " --"-'\:.-· · 

-·~··· .. ::·~-. ><:.._:, \'f;:? 
•E r ~µrito C:r~d a 1 d~ 1 proc~so e·s ~~~~:~iri'.};~s'.~tul~~;d~l 

problema y presentar alternativas, comprendlendo•dcis etapas: pro~~ 

ble~~Úz~~iÓnf~óriclentrzación;·· ., '}~/"• }/ 
.. -!,-.'--<;·. 

La educación popular debe apoyar también la social lzación, 

es decir; el gradual surgimiento de formas asociativas o de estru_s 

Luración.social, a través de las cuales se pueden atacar los probl~ 

mas de Ja comunidad. Esta última etapa del proceso educativo impi,!, 

ca la sustitución de-una actitud solidarla. 

El proceso educ~tivo basado en estas etapas habr~ de prec,!, 

pitar y consolld.ar la reflexión y acción de las masas. 

·c~.Lapedagoglapopúlú~~ti.ene~~omofinalldad motivar a las --



personas a que se manifiesten mediante un proce~o d~ pr~fundizac!6n en 

la vida personal y social, que se trad~ce énu~~ paiti~ipaei6n conscie.!!. 

te y 1 ibre, organiz&ndose en asociaciones cúyas, accYon~~ ~s~én: encami

nadas a mejorar los niveles de vida. 

1.4 Algunas consideraciones en tcir.no a la Pedagog!a'PcipÜlar 
, -·- -:'<o"'" - . ' . - • 

. Consideramos á la educac!Oíí populah CQ~Ó tÍn proceso que ayuda 
- __ ,_ " ··:-· ,,_ ~- ·,_...;. -- ,_. ____ ,~_ 

al sujeto a desé:Úbrir la realidad 'en que vive~·~le'da Ún se~tido.cr!-

tl co fre~~e i e 11 a. l.~. i nf~nd~~ un~: ~~á~a¿i¿~ir'.1~'¿o~y¡cdÓn . de que

es necesariÓaciüar comunit_arJamenfeií.~'r.aCi'ra~~fó~ar Úis condicton~s 
de dicha realidad: <F / .. 

;_!'>.· . .. . . .. 
·>' 

A1Qunas éára~te·r_r.Stic~-~ que .. ·:~~-§Porl~,~- _y~~:--~~r~'Ctér'fz-~-n:·:i_~~:~e tJPo 
de educación son: 

- que est~ dirigida principalmente a personas que han carecido de 
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una instruccióh¿oñventlo~al. -. . . . ' . . 

-no se trata ~6lo dL~syuir, sino que pretende principalmente-

motivar~ gen~rar Ja~tl¿ip~;lón y dinámicas de trabajo que a su

vez se constl tüyan en el lnstr~mer1~0 principal del proceso educa .·. -·~- -- . - -

-parte del anÚi sis de·:;ima,realÜ!ad, a !~ vez que s~ prolílematlza 

se·. d·-i·~:ami ~'~~--~,f~-;~-~:· : '.:·::º. ':'.¡:' -,-.<: :·~·~:-~/ :·.-~-? ;·,~);.\ :·;_', 

· _,¡,¿üfi" ª) lJ'~.; " 1 ¡,¡, Y "íl~;;,;;)~i"~¡¡i,~ •I -

desü rio deseacio; 'HabrA de tener capaC!ifacÍ fH~ ,:f&lion'eff~;a;: ni<'~" 
: ·~,-_;). • ·:~-<-.« ·-'"' ' -.,o.'."• 

inercia y iucharpor el cambio. ··e· ;e,;:; :,<{ 
·-:~--,~:: .. ; -. -~~?: -:i·{\':-:' ,; 

-requiere, por parte del sUjet~ de fa e~,üc~Üi!l:~. o~l+a~fiiu;.de . 

observación y anfüsis de la realidad en qu~ vi~~; Se"ó¿o~~ a la 

pasivÍdad, a la ínconcleni:la, a la maslfic~clón. 

-requiere, asimismo, de:una actitud critica, problematlzadora an-
' . - ,. .. .. . . 

te esta realidad. La.actitud critica constituye la diferencia 

fundamental entre el hombre libre y el hombre enajenado. 

-esta actitud critica. se convierte, a su vez, en creativa, cons--
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tructl va, transformadora, cóf1clellt1~.idora) Jina~1izadora. 

-exige una mentalidad socÍa1~·.jra0a di obt~neribénef!cfos;que re-· 

dunden en provecho ·a~ foda~"¡~cc~~IJrifcJacl3:' .ye ~,¡i; , '"' · 

-I• '""'"rn•t16" ¡~. ;~G~ ~[,.i;1~l.J~;,(;k~~ .. ~fo,,,. 
condiciones de·.V;(da'1':~~;'~{~~!~8'.f;~i l'f'~t';~~¿(¡;; ~~~6~~¡ic~ y-. ' . . . . . ' . ,;> ' - . . . . . . . .}.·~ . 

... 

-la e~ucaci6n popular es aquella que se logra accionando~. La ac-

ción'. tiene que ser simultánea con la refle.it.16n critica culdando

que ·ésta sostenga y reoriente constantemente toda acción. 

Las acciones transformadoras, en el núcleo de un proceso

de conclentlzaci6n, lo son, en tanto: 

-el proletariado se defina como clase social. 

-determine sus etapas y formas de organización para la lucha. 

-perciba los problemas y contradicciones del~ real 1J9~. l~eologiz~ 

dora para proponer alternativas que los consideré como clase en~ 

si y para si. 



·_,. ,'·' .' ' ,.. ' 

La· .• 1de.olog;a. qüe .e~. i~Ruest.?:•ll{),t~.\\ue~i p~ebJ°' pueda repre~ 
sentarse. como ;"c,la~e p,ara, s!'' cór~ci ente,• a{u s,t ií. llli sma y perc 1 blda en 

a) Adquiriendo nuevos conocimientos bajo situaciones pedag15-

glcas para la preparacil5n de agentes populares conclentiz! 

dos, sirve para la particlpacil5n critica y radical de la -

transformacll5n de la sociedad. 

b) No es una accil5n espontanea de los oprimidos mediante la -

cual se genere una clase conclentizada de si misma por --

efecto de modificaciones sociales que afecten su conoci--

miento. 

En la acción de los agentes comprometidos con la l iberacil5n -

de los oprimidos deuen estar necesariamente los educadores populares 

que se han comprometido. Dentro de las tareas de éstos debemos consi

derar el esclarecimiento con las masas de su accil5n reflexión en la -
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lucha por la transformación social y aportar-conocimientos capaces de 

generar acciones por las cuales el pueblo instrumental ice su partici

pación pol!tica. 

La visión liberadora es aquella que problematiza la situación 

de los oprimidos, para que al entenderse cr!ticamente se actúe ast -

-cr!ticamente- sobre el la. Esta es la tarea del educador 1 ibertario, 

el que trabaja con los demAs sobre una realidad concreta. No hay pues, 

que "extender" conocimientos, darlos, no hay tampoco por qué persua-

dir, porque no hay por qué"domesticar'', sino en un continuo diAlogo, 

hacer, rehacer, los propios conocimientos y ponerlos al servicio de-

la comunidad, pero no intentar que los miembros de una determinada CE_ 

munidad cambién suss conocimientos, lo que deben es asociarlos a su -

acción sobre la realidad; no deben cambiarlos por conocimientos que -

la clase dominante les impone. 

El educador que pretende una educación liberadora considera al 

hombre como un ser capaz de transformar el mundo, como un ser que co

noce, si admitimos que nadie lo sabe todo, ni ignora todo, entonces -
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podremos establecer un di&logo pennanente en donde el conocimiento y 

la acción no sean impuestos, sino creados por el pueblo mismo, quien 

ser& capaz de decidir cómo quiere su realidad y cómo lograrla. En -

las relaciones verticales, rlgidas, la conciencia pennanece oprimida. 

Lo que se pretende con el di&logo no es que los sujetos reconstruyan 

su historia pasada, sino la elaboración de la historia actual; se --

pretende la problematización del conocimiento, de su relación con la 

realidad, donde se genera y sobre la cual actúa, para as! poder com-

prenderla, explicarla y transformarla. 

La tarea del educador, es, a través del di&logo, organizar un 

pensamiento correcto en y con el alumno, llegando a una postura crlt_!_ 

ca, desde la cual pueden percibir su realidad y justificar su trans-

formaci6n. 

El educador no puede real izar su tarea neutralmente, porque -

no puede haber una persona aislada de una realidad concreta ni debe -

permanecer indiferente ante ella. 

El educador y el alumno deben estar dentro del proceso de ---
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transformación para constituir una interconcientización. Debe, por -

tanto, la educación, ser una verdadera praxis,. en donde la critica Y.::. 

1 a: reflexión demanden 1 a acción sobre 1 a rea 1 i dad. De a~! que m~ s que 

un educador fr!o, neutro, distante, debe comprometerse con la comuni

dad donde trabaje. 

La participación, la co-partlcipación de todos como. sujetos -

en el acto de pensar, es donde se da la comuniCáciÓn, es púes comuni

cación cuando se dialoga entre sujetos acerca de un objeto que se pr.<l 

blematiza. No es comunicación aquel la en la que un sujeto dice a otro 

lo que debe hacer, pensar, etc. Por esto mismo, el educador no debe -

colocarse como dueño del saber y hablar discursivamente acerca de un 

objeto a los educandos, quienes de esta manera no pensar!an, ser!an -

tan sólo recipientes de conocimientos que el maestro da. 

La educación debe ser comunicación porque no deben tranferir_ 

se conocimientos, sino el di~logo y la relfexión de sujetos cognosce_!l 

tes. La comunicación no puede separarse de Ja realidad. 

La educación liberadora no puede, pues; manipular. Debe pro--
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la critica y la refleXión demanden 1á acciórÍ sobre ia ~ea1ici~d. ~ 
La praxis implica pensar y act~ar correctament:. D~·uhf,:~ue~~~~ ;; . 

que un educador frie, neutro, distante, debe ~o;prometer,~e ¿en la 

comunidad donde trabaje.. 

La participación, la co-participación de todos como ·Suje

tos en el acto de pensar, es donde se da la comunicación, es pues 

comunicación cuando se dialoga entre sujetos acerca de un oojeto

que se problematiza. No es comunicación aquel la en la que un suj~ 

to dice a otro lo que debe llacer, pensar, etc. Por esto mismo, el 

educador no debe colocarse como dueiío del saber y hablar di scurs_!. 

vamente acerca de un objeto a los educandos, quienes dQ c .. t..J man_c: 

ra no pensarlan, ser!iln tan sólo recipientes de conocimienlos que 

el maestro da. 

La educación debe ser comunicación porque no deben trans

ferirse conocimientos, sino el di~logo y la reflexión de sujetos-

cognoscentes. La comunicación no puede separarse de la real ídad. 

La educación liberadora no puede, pues, manipular. Uebe -
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fundiz~~ en ;~,~Oflcie:Íiz~6fOf1}'ia'qJé~~ verifl~a en la realidad, en 
'1".(, 

. · 1as r~i~CÍ~~e;~oci~les: cno puede efectuarse aisladamente~ 
' . ,:;_~~· - ·. . - - ·_.' -_ - -, - '~-- . --. ~ - ', 

- '~·"!·,·_ --~~/;_: 

.El educando, al problematizar, se problematiza él, como actor 

en el mundo del trabajo, de las obras, de los productos de las ideas, 

de las convicciones, de las aspiraciones, de los mitos, del arte ••••• 

Por esto, el proceso educativo debe ser permanente. 

El trabajo educativo que se limite a narrar nunca será punto 

de partida para el proceso.educativo liberador, para aquellas cuestio 

nes que interesan y necesitan problematizarse. 

Si los contenidos se elaboran no en el grupo, sino aislada--

mente, se estará incurriendo en la invasi6n cultural, puesto que se -

estará tratando algo que muy probablemente no corresponder~ a las cir 

cunstancias de un grupo especifico. Empero, es necesario un previo c~ 

nacimiento de las aspiraciones y niveles de percepci6n que tengan los 

educandos. 

El nivel de comunicación es necesario en tanto que el hom--
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IÍre .es un ser de:relaciones que guarda connotaciones de pluralidad 

;ras~endenéi~;· cdtid1, corisetuencia y temporalidad con el mundo.-
.. . 

Hay pluralidad en las relaciones del hombre con el mundo en la me-

dida en que responda a la amplia variedad de sus desaflos en que -

se agota en un solo tipo ya establecido de respuestas, ni se agota 

frente a un mismo desafio. Existe pluralidad dentro de la propia -

singularidad. La captación tanto de los datos objetivos de su rea-

1 idad, como de los lazos que unen un dato con otros, es naluralme~ 

te reflexiva y critica. Por otro lado, el hombre y s6lamente él, -

es capaz de trascender. Su trascendencia no es sólo por su espiri

tualidad o por su posibilidad de autoobjetivarse y as! reconocer -

órbitas existenciales diferentes, sino también y es lo m~s impor-

tante porque su trascendencia se basa en la ralz de su finitud. En 

el acto de discernir por qué existe y no sólo por qué vive, ~e ha

lla la ra!z del descubrimiento de su temporalidad, que comienza -

precisamente cuamJo comprende el ayer, reconoce el hoy y de~tuure

el mañana. En la historia de su cultura uno de sus primeros disce.!:. 

nimientos será el tiempo. El hombre existe en el tiempo; est¿ den

tro; est~ fuera; hereda; modifica; emerge de él. 

La transitividad de la conciencia representa: 

-una vla para encontrar posibilidades de interpretación de la exis 
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nuevas, m~s con--

cretas, mas diferenciadas y significativas. 

La conciencia "transitivo-ingenua" (Barrelro, 1980,p.60) es -

la capacidad del hombre de responder a est!mulos en un nivel "casi -

biológico". Su condición mas inmediata de emergencia es el di&logo -

donde se comunican los hombres entre si y con su realidad, con su --

existencia y hacen as! su historia. 

El transito de una "conciencia ingenua" a una "conciencia --

cr!tica"(Barreiro, 1980,p.60) justifica el nivel de una educación ya 

no opresora sino 1 iberadora. 

La tarea del educador en esta transitividad es intervenir en 

la transformación de una sociedad cerrada, en una acción conclentiz2_ 

dora. Debe pues, plantear una educación liberadora en contra de una 
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d.ora 

,. ., 

-proponerse· como un agente para e 1 

sitivo-lngenua a la critica. 

-oponerse a la educaci6n opresora que dictaminen prec_lsamente los

opresores para el mantenimiento del orden clasista vigente a fa--

vor de los intereses de dichos opresores. 

-participar en la creación de la propia cultura popular, e11 Lanlo

el pueblo se organice y exprese su "toma de conciencia" de su pr_2 

pía cultura. 

La conciencia oprimida lo es porque s6lo refleja la concien 

cía del opresor, éste elabora el tipo de orden social según conve~ 

ga a sus intereses. 

La conciencia no-concientizada es resul lado rle una occl6n-
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opresora ~~~~t1fo~iEcri&~1@~r ion· los valores, significados que mi st.!_ 

fican para, e~ pueblo opHmído'porque los tienen que oprimir. 

cas: 

".,~. . ,.~-: i8;~ -~:t~j:<- :-.:·:::-··~ ::,,·,: 
-\,-~ .: :~-;¡~-~: . . ~~"~\- ,.\~:.<-. · : .. r.~.'.~.:I.L_};-

,_:o..:-:,.:--- -;-- ~ ; 
,-_ .. - .·, 

· .L~ cÓri~ii~~ia. ;iriir~ns~fiva:tiene las slgul~ntes; cafict~risti 

-casi no hay compromiso con la existencia a nivel de la dimen_ 

s Ión humana. 

-las motivaciones e intereses est6n limitados por las clases 

dom! nantes. 

-existe dificultad para dlscerntr las relaciones y los conta_s 

tos con las circunstancias natural y social. 

-la real !dad se interpreta "magicamente" 

-casi hay ausencia de "vida" que tenga significado hlstórlco,se 
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Manlpuládón.- Los opresores intervienen direct~~~nte-~r.'-~ -. ' ' ...... , ..... ,·.,, 
Jos medios de organización del pueblo~ _tratanéJ~~ 

de que no sea una organización de clas'~. 

Invasión cultural.-Intervención sobre los valores deL pue~ 

blo, imponiéndole Ja visión de Jos opresores. 

La educación popular se opone a esto y su acción cultural-

humanizadora se da por: 

so 



' ' .· ' : -.- - ·-,- ·:-.-- . ~; .-· ' -
-·-. --··:,· ,.· ... ;--

-La colaboraclón,''op~;st~'a la,coriquista; Posibilidad de diálogo -

pa~a···transf~~mar"~.I.·•.li;~~B,bco~ci ·stij~f~d~'su¿··;~tfl:' / 

clóri~ 

~Organización popular opuesta ala manipulación. Crear condiciones

para que el pueblo no dependa de las estructu~as dé los opresores 

y colaborar para crear grupos de representación popular comprome

tidos en el proceso liberador. 

-Slntesis cultural opuesta a invasión cultural. Trabajo politice -

educativo por el cual el pueblo elabora sus conocimientos socia-

les, sus significados de la sociedad de opresión y de la lucha en 

su conlra. 

La acción cultural 1 iberadora es un Instrumento para el -

oprimido porque con el pueblo y para él traduce los términos en -

que habr~ de llevarse a cabo la acción transformadora. Por y para

esto es Indispensable una acción pedagógico-polltica que no disto.!:_ 

cione la realidad. 

El modelo educativo as! considerado queda consolidado a --
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las necesidades socio-econ6micas. En América Latina h~n !trnbido in--'.;· -~ .. , ·- -- -· -·. - -- . '·- -. -. "'- " 

ten tos important!simos acerca de este modelo quehari luchado' por -

expresarse y canalizar sus programas en contra:de los m9del9s de -

la pedagog!a dominante. Los hay, desde aquellos que se ·han llevado 

a efecto como reformas educativas realizadas a nivel estatal, cua!!_ 

do gobiernos populistas o popular democrHicos han asumido.el po-

dear. Por ejemplo, el ¡irograma de educaci6n cardenista que cierta

mente representa el intento de mayor avance en cuando a coadyuvar

te6rica y pr~cticamente las necesidades educativas con las necesi

dades sociales y econ6micas de ese momento hist6rico mexicano •. R.e

presentaba una prktica indispensable para el avance hacia la cons 

tituci6n de una verdadera sociedad democrHica. Y es por esto mis;; 

mo, que se hace necesario este tipo de práctica pedag6gica, que -

permita la transformaci6n profunda de las sociedades clasistas. 

Otras reformas educativas populares que se han llevado a -

cabo desde el gobierno han sido, en Latinoamérica, las de Getulio

Vargas en Brasil (1930-1945) y (1950-1954); la de Dominyo Per6n en 

Argentina (1945-1955) y(1972-1975), ia de Goulard y Freire también 

en Brasil ( 1961) y la refonna cardenista en nuestro pals que ya -

mencionarnos( 1934-1940), principalmente; adem~s de las reformas ed~ 

cativas cubana y nicaragüense pero que al pertenecer a otro tipo -

de estructura social, es obvio que la educaci6n sea popular -corno~ 

Jo son otros beneficios socio-econ6micos. 
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Otros programas de educación popular han sido originados a 

:través precisamente de movimi entes populares que sin haber 1 legado 

al gobierno, realizaron pr~cticas educativas desde la oposición. -

·Aqu! puede mencionarse la Confederación Obrero Boliviana, el Fren

te Amplio Uruguayo, el Sector Izquierda delAPRA peruano y muchos -

otros grupos pol!ticos latinoamericanos, cuyos. programas represen

tan verdaderamente Importantes alternativas educacionales. 

Y, aquellas experiencias aisladas, bien sean de grupos po

pulares o maestros solitarios que aprovechando sus experiencias -

educativas intentan trabajar en tareas democrHicas, que uuscan un 

cambio en su realidad, contrarias estas experiencias a la educa--

ción dominante. 

De manera especial l~nemos que mencionar a Paulo rreire -

µor Ja enorme contribución que ha tenido su obra para Ja pedagog!a 

popular latinoamericana; por eso, para este trabajo, nos ha servido 

para esclarecer y enmarcar mejor nuestras ideas y nuestra concep-

ción. 

Sallemos pues, que existe una gran problcm~Licil en la educ~ 

ción latinoamericana y particuldrmente mexicana por muchas causas: 

falta de preparación y conciencia del educador (precisamente por -



haber sido formado con esas carencias); programas incot1erenles a -

cada real.idad especifica, por no haber estudios sistem&ticos que -

sirvan para plantear "otras" formas educativas a investigadores y

educadores y coordinar programas que den calidad y coherencia a -

las prActicas educativas y que cada experiencia sirva a otras se~ 

jantes. Adem~s. las cuestiones poilticas, teóricas y metodológicas 

éstas dos últimas limitadas a las primeras, determinan que la edu

cación latinoamericana est~ aún muy lejos de representar una fuer

za alternativa en la solución de Ja problem~tica social. Por su--

puesto que esta pedagogla alternativa no puede tener un car~cter -

general {es decir, para todas las clases oprimidas latinoamerica-

nas), y aunque, por ejemplo, si bien es cierto que por cuestiones

económicas y socio-culturales, por las luchas con un objetivo co-

mún, las experiencias educativas pueden tener lineas de acción --

iguales; también hay que respetar las particularidades sociales, -

culturales, antropológicas, educacionales, étnicas de cada comuni

dad, las que sólamente pueden conocerse con Ja pr~ctica directa, -

en una pr~ctica que considere al educando como sujeto capaz de pr.2_ 

yectar su propia educación como lo menciona Freire; que considere

estas diversidades que señalamos y se articulen con esa prActica -

educativa popular y con las luchas sociales por la transfor111aci611-

socia!. 
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CAPITULO 2 

ALGUNAS CUESTIONES CONCEPTUALES Y METODOLOGICAS 

EN TORNO AL TRABAJO EN COMUNIDAD 

Una visión general acerca de la problematica del desarrollo 

y subdesarrollo que prevalece en América Latina podra comprenderse

en la medida en que se le considere como expresión de las luchas -

por la liberación nacional y social. 

América Latina, socialmente subdesarrollada, se le ha con-

siderado como retrasada frente a los paises industrializados, mi--

diéndola a través de .diversos indicadores, como el producto nacio-

nal bruto, el producto pcr capita, etc., en lui¡ar de consiclerilrlo

como un problema de la estructura total, resultado de un proceso -

determinado históricamente. 

Muchos paises estan regidos por dictaduras militares, los

cuales han cerrado los canales de participación popular, manifes-

t~ndose en la pérdida de la verdadera participación efectiva y de

la integración com<f ¡m todo. La organización social latinoamerica

na -producto de la organización económica- ha generado grandes -

grupos de desempleados, subempleados, analfabetos y oprimidos. ---



Existen ~n Aniérica Latina dos grupos que se cla~ific~nen,urbano y 

rural,. ~~~~~;d~ s~· presenta un d~sequil ibri() .~ébid() a ;ue~~l· .·sec~"· 
tór ~rba~j~ aprovecha gran número ~e rique~~s qÜe '<íkbe~larl':iel'. - -~ 

.··iguáÍ~ente a'i;rovechadas por ambos grupos, sinrJ~1b~~gii\~deú~~º de -

::t~?r::~:z~09:~:~:::. s:::~:r:: ~:e s1: 1 r~~~i't~~~!t~j~~~:~.;º:ª:~::. 
• t ' ·-'; -

ajeno a .tal reparto. 

Las condiciones económicas y tecnológicas en América Lati

na son desalentadoras, se puede observar una t·cndcncia marcada a -

depender en mayor forma tanto de capitales como de tecnologla que

generan los paises altamente desarrollados. El problema de esla -

situación radica en que la mayorla de los casos las ganancias que

se obtienen de Lal inversión no se quedan en los paises que se --

Instalan, sino que regresan a los paises que invirtieron. 

En años recientes se ha considerado al desarrollo como pr~ 

ceso de evolución de las sociedades y como un problema ligado a -

una interrelación compleja de aspectos de tipo económico, social,

cultural, psicológico y tecnológico. 

Sin embargo, este proceso se considera en los paises lati

noamericanos como un proceso de cambio estructural y no como un -



moment~ de la· evolución d~ estos paÍsés o en el creéimterito' ecoriÓ-· 

mico que resulta dé la. inversión sobre todo extranjera -qu~ como ~ 

se dijo, las ganancias de esta inversión regresan al pa!s inver~-

sionlsta< 

"El proceso de: industrialización en América Latina se ha -

nevado ª·cabo esencialmente, salvo periodos históricos muy cortos 

por la Inversión extranjera en este sector produclivo, lo que ha -

estructurado la actua 1 situaci6n de dependencia y ha generado el -

actual proceso de subdesarrollo que caracteriza a las naciones ••• " 

(Morales, 1979,p.63) 

Estas consideraciones acerca del subaesarrol lo y el desa-

rrol lo han servido como pauta para hablar del trabajo en comunld•d 

el cual pretende lograr el desarrollo de ésta. 

El concepto desarrollo de la comunidad no es nuevo, surge 

a partir de la Segunda Guerra Mundial y para ser m~s precisos al -

finalizar ésta, debido a que es el momento en que se inician las -

luchas de liberación nacional, que servirlan como punto de partida 

de una serie de conceptos nuevos que integran diferentes discipl_!. 

nas sociales, entre ellas, el nacimiento de la conceptualización -

acerca del subdesarrollo. 



Eri este niomeilto
7
lng !aterra v~,P~ 1 ígrar todas sus poses io--

,. .·.::. .. ·· < ·: '\. ;.: .. ···.. "e __ : ..... : - •• • -_.::;. ··:·-.-

nes cie ultramar, sobretodo la '.India; 'ante esto, se crea un sistema 
• . . . ¡ 

que permÍtla :iriccírpcíf:ar a las colonias a las pollticas oficiales -

de nu:Íderniza¿ión, pero sin que se desligaran de la metrópoli, re-

sultandci un método llamado "Método de Organización y Desarrollo de 

la Comunidad", que se empieza a aplicar en la India en 1946 a ni-

vel nacional, llegando a ser el programa de desarrollo de comuni-

dad m~s grande aplicado en el mundo, a través del cual se preten-

dla preparar- a las colonias para lograr su independencia, sin em-

bargo, las caracter!sticas de los mismos haclan que estos re~ulla

ran sólo. un sedante masivo para la población de las colonias. Con

este tipo éle programas se lograba que la comunidades obtuvieran 

algunos ben~fitios tales como escuelas, letrinas, electriciddd, 

etc., todo en un plazo menor y con un gasto m~s bajo para el go--

bierno, porque dispone de mano de obra barata. 

La organización de las Naciones Unidad, da a este sistema

su respaldo a través del Consejo Económico y Social recomendando -

la instrumentación en todos los paises de este medio instrumental

destinado al logro de determinados objetivos. 

De igual manera se encargó de precisar claramente los ele

mentos que abarca el concepto de desarrollo de comunidad en -la fo!:_ 



1ci~La expresión 'desarrollo de la comunidad" se incorporó al -

. 'uso internacional para designar los procesos que una pobla

ción junto con su gobierno realizan para mejorar sus condi

ciones de vida, integrarse a la vida del pals y contribuir 

a la dinamica nacional. 

2o.Por tanto intervienen en este proceso: la población misma y 

el suministro de servicios técnicos y otros como ayuda mutua 

El desarrollo de la comunidad encuentra su expresi6n en pr2_ 

gramas encaminados a lograr una variedad de mejoras concre-

tas. 

3o.Estos programas se aplican en programas,donde las personas 

tienen intereses comunes, algunos de éstos se expresan por 

conducto de grupos promociona les. 

4o.La extensión geografica de un programa depende de los inte

reses y los problemas que supone hacerlo en forma económica 

y eficaz, pero se atribuye la debida importancia a las pe-

queñas comunidades rurales porque sus necesidades deben ser 

satisfechas y resultan mas evidentes que en comunidades mAs 

grandes. 

So.La comunidad debe reconocer que tiene intereses comunes a una s~ 
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rie de comunidades y que se elaboren métodos adecuados qué 

permitan :la expresión de Ja Iniciativa propia. 

º60. Para que la participación de la población pueda con-

tribuir en forma significativa en el.desarrollo econ6mico

y'social en todo pa!s y territorio, debe canalizarse den-

tro de un plan nacional que albergue a un gran nómero de -

comunidades m~s pequeñas. Dentro de este cuadro, el recon5!_ 

cimiento gradual por parte de la población a la importan-

cia de estas relaciones més amplias contribuye a la lnte-

graci6n de ·las comunidades m~s pequeñas con las mayores. -

Este reconocimiento junto con la participación activa de -

la poblaci6n en los asuntos !orales .y de interés colectivo 

aumenta su natural interés por participar µollticalflente en 

los asuntos nacionaes y su capacidad para esa participa--

ci6n en la préctica"(Follari, 1984, p.14-15) 

S6lo parte de estos elementos se llega a cumplir en su to

talidad, ,ya que en ocasiones sólo se toma a la comunidad para rea

l izar précticas o para experimentar con algGn proyecto, sin tomar

en cuenta sus verdadLtos intereses y més que nada sus necesidades 

reales, ante esto, no se puede decir que la comunidad tenga una -

verdadera participaci6n y mucho menos una verdadera participación 
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poli ti¿~ ya que muchas veces las persónas que mi iza.n sUs pro;~~
tós erl ellas se encuentran 1 imi lados o bien el proyectó .no llega a 

su término; dejando a la comunidad abandonada creando desconfianza 

hacia nuevos proyectos y de esta manera nunca logrÚ~11 niejoras en

la .comunidad y mucho menos para el pals. 

La diferencia que habrla en los programas aplicados ser!a

con base en los objetivos que éstos persiguen. Por ejemplo, en Ch.!_ 

le, Promoción Popular fue creado en 1963 y sus programas se enfOC!J. 

ban Msicame11te al sector urbano. El desarrollo de este programa -

estuvo a cargo del lNDAP (Instituto Nacional de Desarrollo Agrope

cuario) orientando sus programas al desarrollo de cooperativas 

agrlcolas, de consumo, etc., a programas de educación popular. Tam 

bién COHI\ (Corporación de Reforma llyraria) desarrolló programas de 

capacitación y organización campesina. 

En Colombia, el trabajo se realizaba coordinadamente con -

las Secretarlas de Estado, corno 5alud, educación y obras públicas. 

En Venezuela los esfuerzos real izados de esta Indo le fue-

ron coordinados desde la Presidencia de la República. 

En México la organización y desarrollo de comunidades ha -
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tenido gran 'auge; Desde las mis iones- cu! tura les, consideradas como 

el_ ~~s _lmp~r;tante antecedente del desarrollo de las comunidades en-
• . . . l . . ' 

. Amériéa_<JaÚna. 

fue b~sicamente pr~ 

piciar el desarrollo integral y arm6nico de las comunidades rurales 

mediante la acci6n de la escuela, siendo escenario la misma comuni-

dad en donde se estableclan y la regi6n en general. El maestro era

una gula social que trabajaba por la integración y el desarrollo co 

muna!. Después el desarrollo de las comunidades, pas6 a ser respon

sabilidad de las diferentes instituciones oficiales y privadas, que 

han impulsado, lanto en las comunidades µrbanas como rurales, pro-

gramas de mejoramiento de Lis condiciones de los mismos. Ucnlro de

estas instiluciones se encuentran las Secretarlas de Agricultura y

Recursos HidrAulicos, de Salud, de Educación y el Departamento del

Uistrito Federal. 

Todas estas experiencias de desarrollo de comunidad, no se

han dado de manera aislada ya que todos pretenden mejorar las con

diciones de vida de éstas, a través de la acción cooperativa, con -

la cual se fomenta el sentimiento de unidad dentro de los indivi---

duos de ia comunidad. 

92 



En muchos paises los programas que pretenden el desarrÓllo de 
. ·- ' -

la comunld~d se han· organl,zado en todo el ámbito nacional ·Y en algunos 
-,,·. :' .· 

casos se le considera como parte de los -programas nacionale~;dE! desarr~ 

!lo económico y social. 

En 1955 el Consejo Económico y\SocÍal considera ,que el proceso 

económico y social se puede ac~le~~~ ~~,l~~\e~16~¡s· ~c~nómicamente d~ 
sarrol ladas mediante la uti 1 izaclón d~'1a c'~pacldad de los habitantes. 

Ya en los sesenta se le da una nueva conceptualización a los -

principios que rigen al Desarrollo de la Comunidad con el fin de que -

éste deje su paternalismo y ubique a la comunidad como un sujeto acti

vo y capaz de trabajar por el desarrollo de su propia comunidad, capaz 

de generar conocimientos de su práctica cotidiana y de realización de

acciones que permitan la transformación de la realidad en que viven. 

Se pretende que parta la acción de los principios individuales, 

grupales y/o comunales hacia los problemas estructurales de la sociedad 

entendiendo a ésta, como la causa generadora de los mismos y a los in

dividuos, grupos y/o comunidades, como el reflejo singular de esos pr.2_ 

blemas generales. 
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Se pretende lograr cambios en los niveles de conciencia de los 

individuos a partir de los proceso educativos y de anAlisis de la rea

l !dad, que le permitan darse cuenta de los fenómenos que lo rodean y -

de este modo generar acciones que tiendan a la transfomaci6n de esa -

realidad. 

El desarrollo de la comunidad es definido como un proceso des

tinado a crear condiciones de progreso económico y social para toda -

la comunidad con la participación activa de ésta, y la mayor confianza 

posible en su iniciativa. 

Los procesos de desarrollo de la comunid!d pueden adaptarse a 

la situación concreta de cada pats y a su etapa de desarrollo. El al-

canee depende de la concepción ideológica-pol !tica de quienes promueven 

el programa; esa participación puede servir para la domesticación de -

la gente, para mejorar el orden social o bien para transformarlo me--

diante la creación de un poder popular. 

Para que un programa encaminado al desarrollo de la comunidad 

logre sus objetivos es necesario que las personas que lo real icen, --

conozcan a la misma comunidad. Es por esto que antes de penetrar en la 

comunidad a trabajar se tenga una idea de lo que este término slgni--
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X~aiy~d:-:1osJcomponentes º corist1 foyeiites édé · 1\1 ~is~~:que i ritérv ¡~ _ 

nen ~llel.'des~rrollo de éstas. 

::~·:-·· .5~·~ . - ~:~~!~:_ .:t:~ 
·~El -término cÓmunlilad. designa. una ~mpi ia gama de 

Desde un 1~~~~ilo grupl1: ll~rri~, el pueblo,· el munléipi~;· la;p~~Jln- -

cla, Ú n~~ÍÓrii etc."(And~r-E~g, 1982,p.35) 
':--;-:'. -·; __ ,/_::-;·: ·::,·:.::·:~ :.-.. :·. 

se· ~J~~e ~e~lr-que las personas vinculadas entre si forman-

una. co~u~l_daí:i'.':Pero no toda agrupaci611 de personas es con~lderada -

como tal,Íosjntegrantes deben participar de alglin rasgo, interés, 

ehmentos óbjetlvos o función comlin as! como tener conciencia de -

pertenecer.'a ella; entre otras cosas Ja comunidad délle ocupar uri- -

lugar geográfico, aunque este sea transitorio, en el cual ¡¡;·plura

lidad de las personas lnteractClan m~s Intensamente ént~·e-s/queen" 
otro contexto. 

Como podemos observar este término contiene elementos lmpo.r: 

tantes a considerar sobre todo cuando se va a atrabajar en el la y -

se espera que las persona participen en forma consciente y activa de 

lo que se plantea y as! decidan si estos son convenientes o no para 

Ja comunidad, sobre lodo cuando se pretende el desarrollo de ésta. 

Por tanto, la primera preocupación de un programa de desa--
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rrollo es que las actívicfaéles-a emprenaer, tengan comoóbjetivo~sa"

tisfacer las necesidades fUndamentales de la comunidad; los prime-

ros proyectos deben iniciarse atendiendo a los deseos expresados --· 

por la población. 

El conocimiento, de la comunidad en todos sus aspectos,- es -

el primopaso en la organización de la misma para promover su desa-

rrollo. Para tal conocimiento es necesario hacer un estudio a tra-

vés de la investigación. 

En muchas ocasiones se ha tomado al individuo con problemas 

como un ente aislado, a ser tratado separadamente y cuya situaci6n

es independiente de las dem~s personas, grupos o incluso con Ja mis 

ma comunidad; al incorporarse posteriormente a otro grupo se le tr~ 

taba integrante de éste, sin tomar en cuenta la problem~tica indl-

vidual qe lo estaba afectanto. 

Ahora bien, se ha hecho una reconceaptual izaci6n metodol6g..!._ 

ca a través de la cual se consideara al hombre como un ser tridlmen 

s iona 1, que se desenvue 1 ve en un fünbi Lo ind 1vua1, de grupo y de co

munidad. 

Es importante utilizar una metodologla que permita una pra-
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· .ixis ~oc¿( ,3~üe:posi~l lite ·la aprehensión cognoscitiva al mismo 

Úempo <l~e l~ ac~'ión transformadora sobre lo concreto del mundo so 

ci~L U~á.nuéva ~etodologla de1 trabajo en comunidad debe compren

der .';los' ~e{~l 1 ~s de ésta y fundament_¡¡lme~t~ su desarrol Io, mov i-

~ienio y·~~~bio. 
~; ~' 

··,-:.'.o..·.-):;-: 

Es i~dh~~~~;bÚ!,~la~t~~·¡.,Ji~~tudic! cíe' Iácomunidad dado -

que E!s ef el~~eñf~· f[:",cla~~nti¿. y ~~alJo~o 'parafod~r lnlciá·~· el tra 

. bajo •. · ··' ,,, .::;:••'". ···t··· .• ,..... .,... · • '·· :•,/. :.:.:. 
-~-", ...... -> -·· _-,- :/;?. --· ~i.>·: 

" .-.·- - . ~'. ')~·~;::-.· -

Deb~!p.artirse de la definición de 'éomupl~a~~:cá~··~FXMWe~ 
i:laslficarhitomando como par~metro lo urbririoco rÍJr'a1'M'éíe ''fgúaT mo· 

do la base geogrmca y económica de la comunidad. 

En primera instancia se conocer~n los antecedentes históri

cos que nos permitir~ saber las casusas y factores que le imprlml~ 

ron ciertas caracterlsticas en su formación inicial y si aQn conti 

nQan Influyendo en su estancamiento o desarrollo. 

La situación geogrMica permite enmarcar el radio lle acción 

y determinar la cobertura y extensión de los programas que ali! -

ser~n desarrollados. Comprende la topogrolf!a; que nos i11!.lica las -

particularidades que presenta el terreno; hidrografia, que nos i!!_ 
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· d rea 1 a a i str{'bucÍ6~ 'de-1~5 ~~u~s·•ya ·sean 

los m~di~s•y v;as de'c~mlJ~i~a2i6n·con··Jas,quecuentá .. Ia co,~unidad; 
tipos d~ sue~b:el éonocimierito de éstO es importante .ya q~e eie1 · ... 

factor<ilelermÍnante para la producción agropecuaria. 

CI ima: es necesario describir las caracteristtc~s~#~ ías - • 

condiciones atmosféricas de la comunidad; Tiene, i~íflue~ciá•cies<le 

el punto. de vista .económico y támbiénien las c~r~i~~~\·~t.ii~{hic.!?_ ' 
sociales de la población. 

Tenencia <le la tierra: .es ·nece~ariÓcon~cer'~lª~'~f-§i;~~{de ~
tenencia de la tierra para saber'si son'latlfUndlos',mii1ifii'naros;

mediana propiedad o propietarios. 

Población: es esencial tener claridad con respecto a este

punto ya que los habitantes representan nuestro universo de traba

jo y constituyen los sujetos de acción, por lo tanto debemos cono

cer la densidad de distribución, sexo, edad, crecimiento, condici.!?_ 

nes vitales, población económicamente activa, qué bienes y servi-

cios produce y qué remuneración o beneficios monetarios recibe --

por su trabajo en los tres sectores cl~sicos de la producción: pr_!. 

maria o extractlvo; secundario o de transformación y terciario o -

de servicios; grauo ocupacional y educativo. 
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E 1 estúd io de la familia es de grá~ imp~t~aiCi;2~ara promE_ 

ver la mejor organlzaci6n ya que es la lnstltución\n la que se'-~ 
practican m~s intensa y organizadamente todas las·actividades so-

ciales elementales y, por lo mismo, como portadora,de.Ia cuÜura,~ 

transmitiendo a sus miembros, conocimie~tos, t~stU~bres', 1táblt~s,
tradiciones, etc. 

Se debe investigar el marco normativo, para conocer el con

junto de normas o pautas de conducta que genera la sociedad o el -

grupo social para regular el comportamiento de sus miembros. El -

equipo de trabajo detectar~ en la comunidad cu~les son las costum

bres que predominan en la vida social de ésta ya que es una de las 

formas m~s importantes de llegar a comprendaerla y explicarnos su

comportamiento social. 

Otro elemento <.ignificativo es el Hderazgo dado que a lra 

vés de él real iza la conducción de un grupo o de un conjunto de -

grupos, por ésto es Importante detectar a los lideres, ya que son

el puente entre el equipo de trabajo y la población, adem~s que -

constituyen un valioso elemento en la instrumentación de los pro-

gramas de lu comunidad. También es importante identificar la clase 

de lideres que influyen en uno o en otro sentido en la comunidad -

y conocer sus caracterlsticas y la naturaleza de sus relaciones. 
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. La educación< es un elemento y motor é:lel a'ccio-
_ ... " .. ·.·~"'-·º-~~----_..,_, 

nar, pero tal efecto deb~ cobrd( núeva~'.táricterÍstr2as, ~end~A-~ 
que dejar de ser una educac~ón r!g~d~ ~~e s}i1ose .. 1T~ite ª traspa-. 

sar información, transformAndoséel11un pfo¿e~o ctiaÚi~iéo-i:rlÚcoiy 
' ''·-· ·:.··· '"'''' -., .. _. " _.,. - . 

reflexi ve-creador, a p~rtir del cual!~ '~oiÍíunid~d f.~hdl'A qu~'. can~c 
!izar un conjunto de ar.clones que vayan en ~~ p0r(l~fcrbepefi0cio'. 

"Se trata de contar con una comunidad ·que vislumbre las -

contradicciones del sistema de clases, que entienda que ia 

situación en la cual vive no sólo es de un grupo de hom--

bres, concretamente su situación, ,ino que tenga la posibl 

lidad y la perspectiva de establecer que la realidad sed!_ 

be a un fenómeno de estructuras sociales y que el camino

de solución es el cambio de ella"(follari, 1984,p.135). 

Lo importante es que ia comunidad-! legue a ser sujeto de -

acción de un proceso de transformaciones y no un objeto de ale11-

ci6n, que desarrolle y amplie su práctica social y en esa medida -

trabaje activa y solidariamente en la toma de decisiones que per-

mita la verdadera participación de las masas en el proceso de cam-

· bio. 

Si se quiere lograr ésto es necesario que la planeación y-
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la prográmación, deba ser elaborada 'con base en los objetivos con

cretos,deflnidos .Y álcanzables. 

Ya en la realización del programa es importante q~~Ios ~~:;. 
miembros que participan en el proyecto se dividan las tareas, 'de -

acuerdo con los datos sobre recursos humanos y técnicos. 

Las acciones que se real icen deberán tener como objetivo 

lograr la toma de conciencia de los individuos integrantes de la -

comunidad. Es indispensable el que los hombres lleguep a ser capa

ces de establecer las relaciones causa-efecto de los fenómenos so-

ciales q'suceden en su derredor y de los cuales ellos son sujetos

de acción. En la medida que el hombre alcanza una conciencia cr!t_!_ 

ca, que al mismo tiempo le permita establecer vlas de solución a

sus prob;lemas en esa misma medida vamos a poder trabajar realmente 

con él. 

"Simultáneamente con propiciar una toma de conciencia por

parte de los individuos es necesario incentivar la partic_!_ 

pación, proceso indispensable, por medio del cual serán 

los propios integrantes de la comunidad, los forjadores de 

acciones que lleven al bienestar general "(Fol lari, 1984, p 

133). 
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Una verdadera piirticipaéión prÓduce la tonrn de conciéncla~ 
que llevar&a un prCJc~so global de moVillzifión;Je frco~~liicl~a. -

la cual trabajará en la formación racional y consciente y a través 

de caminos establecidos por el los mismos como una manera,_dc sol u-

clonar las necesidades básicas y estructurales. que los afectan. 

Con esto proponemos que deje de ser un sujeto explotado, -

dominad11 y pase a ser un sujeto deliberativo, consciénte y creador 

quién al mismo tiempo, sea capaz de darse sus propias formas de or 

ganización, para llegar a lograr realmente el control de su propia 

existenca sin limitaciones de ninguna especie. 
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co,NTEXTUALlZAC ION soc 1 o'.;í:éONOMICA .~· roúr 1 CA E ID,EOLOGI CA 
O•":.-- -~ ",~(," • '>-,70:,;< • .... ,., e• ';O'"''"· • • • • ' ', • ' 

···DE .~·ti\ ',ESPERA~z'A••;}LÁJi\Trí1fAR1Á, CHIAP.As • 
. ;;".!; ,·· .. ··.,. .. _,,_,. 

)'. · :~;i.·H 1 · 

La J>~oblemfüca•d;I desarrollo debe ser concebida como un

as¡iecto slngÚl~r del proceso general de cambio social. La vida so

cial de· una comunidad se desenvuelve dentro de normas que se pue-

den observar, aprehender y explicar; el descubrimiento de las nor

mas que rigen la comunidad tiene por objeto detectar las causas -

que determinan el grado de desarrollo y progreso, as! como su orgE_ 

nización social interna, las actitudes de la población frente al -

cambio y otros factores que son importantes de considerar en la -

programaión de acciones concretas puesto que nos indicarán la po-

tencialidad de la comunidad y las vlas de acceso a ésta. lo que da 

mayor probabilidad de éxito de las acciones a realizar. 

Al hombre se le debe considerar como un ser tridimensional 

e 1 cua 1 ~e desenvue 1 ve en un ámbito individua 1, de grupo y de com~ 

nidad. Es por ésto necesario conocer todos los elementos básicos -

de unaconunidad para lograr una praxis soacial, que posibilite la

aprehensión cognoscitiva al mismo tiempo que la acción transforma

dora sobre lo concreto del mundo social, a través del conocimiento 
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de las contrad!~clones d~clas'~; de entender )a.·si~~a~ici~~~ la~~ 
qu'.e· vfve,.prod~cto''c!e)as;~'süt'ctu'f'a;'·~~fr¡j'j·~~(y.d¿;:d~t~~mínar.•que-.·•.· 
el camino de soíuÚ6rÍ~~ ~l da~bi¿de istas'.. 

Para .el lo es necesario que 

ces de establecer las relaciones causa-efecto de los fen6menos so- . 

ciales que· suceden a su derredor y de los cuales ellos son sujetos 

de acci6n. En la medida que el hombre alcanza una conciencia cr!tJ. 

ca, que al mismo tiempo le permita establecer v!as de solución, -

dejar~ de ser objeto de atención que sólo espera beneficios, para

ser sujebs de acción de un proceso· g loba 1 de mov i 1izac16n de 1 a CE, 

munidad, la cual trabajar~ en forma racional y consciente a través 

de caminos establecidos por ellos mismos que lo conduzcan a la so

luci6n de las neces~dades b~sicas y estructurales que la afectan. 

Lo que se pretende es que el hombre deje de ser un sujeto

explotado y dominado, para crear sus propias formas de organ!za--

ción y logre realmente el control de su propia existencia, sin li

mitaciones de· ninguna especie. 

El trabajo en comunidad requiere partir de las suposiclo-

nes impllcitas que influyen en la conducta de la poblaci6n, produ.!:_ 

to de sus creencias y costumbres, as! como de su interacci6n, ya -
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que· uria co~tirird~cl rió ;esJuna ~erá suma de 'indlvldlJos, sino un com-._ 

piejo i:!é vaia-r~~,Yeie~~~tos soc1a1es. 

El trabajo en comunidad que tenga como veh!culo Ja educa-

ci6n tendr~ que ser un trabajo integral y global lzador para y con-

Ja comunidad mediante programas, actividades o acciones destinadas 

a ser trabajadas con Ja P.articlpaci6n de la comunidad con el fin -

de producir transformaciones en los niveles de vlda,.incorporando

no sólo las variables del desarrollo material sino también aqué--

llas que permitan expresiones sociales y culturales. 

El educador debe vincularse con el proceso cotidiano de la 

comunidad y sus problemas, para que conjuntamente hagan frente y -

busquen soluciones a necesidades y problemas socio-económicos, cu.!_ 

turale!I, educativos y jur!dicos que existan crrella, as! como Jos

nexos y relaciones existentes a nivel macrosocial. 

Por Jo tanto, Jos postulados de Ja Educación Popular deben 

tomar a Ja comunidad en su conjunto, requiriendo para esto ~na ma

yor penetración tanto en Jo que se refiere al aspecto social y cu.!_ 

tura! como en Jo económico e ideológico, relacion~ndolo con el pa

sado, donde seguramente se encontrar~n las ralees y motivos del 

por qué piensan y actúan en determinada forma sus pobladores. 
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Es pues, de gran importancia, el cabal conocimiento de és--.

tos asuntos, con los cuales, el educador encontrará la manera-ele;.'< 

involucrarse en la probJematica de la comunidad y conjuntamente -

buscar alternativas de solución, sólo as! podrA moverse y coordi-

nar esfuerzos para comprender, analizar, critica.r y actuar en esa

realidad. 

3.1. Antecedentes históricos: 

3.1.1 Localización: 

La Colonia "La Esperanza" se local iza al oriente de Vi J Ja

La Trinltaria,cabecera del municipio; al sureste de la Ciudad de -

Comit~n. Esta situada a los 16º 10' latitud norte y a Jos 92~ 04'

de longitud oeste, a una altura de 1580 metros sobre el nivel del

mar, ocupando unas 100 hect~reas del extremo poniente del ejido y

que corresponde a la zona urbana del mismo. 

Tiene por limites, al norte el Ejido "El Triunfo•; al sur.

la haciénda "Campuma"; al oriente, el ejido "El Porvenir Agrarista 

y al poniente el ejido "Carranza". 

Villa La Trinitaria es Ja cabecera municipal y se encuen-

tra ubicada a 20 k i lcm1etros. La ciudad de Comí t~n. centro comcr--

cial de la región se encuentra a 30 kilómetros. "La Esperanza" es-



una colonia ej !dad, perteneciente aY muriH:lpio de).a Trinitaria,. -

Estado de Chiapas. 

3.1.2 Antecedentes de su fundación: 

Desde el siglo pasado existió la hacienda "Campum~" pro--

piedad de la familia Culebrll, perteneciente a la aristocracia de -

Comit~n. Una centena de ~ozos hactan los servicios de la hacienda

Y labraban las tierras "del patr6n". 

Las condiciones en que vivlan estos campesinos son t!picas 

del goblerno,porfiriano, inclusive en el periodo post-revoluciona

rio, hasta la llegada de C~rdenas a la Presidencia de la Repú~lica 

que hace vigentes los principios revolucionarios y su voz es escu

chada, los campesinos sobrevivlan en la ignorancia y la miseria, -

empero,manten!an latente la inconformidad y la hicier.on manifiesta 

cuando el maestro rural Augusto Alturar los citó para organizar el 

Comité Agrario y gestionar la formaci6n de su ejido. Tlmidamente ! 

ceptaron, pues conoclan las fuertes' represa! ias que el dueño de la 

hacienda "El Chaparro" habla tomado con los campesinos de "El ---

Triunfo", quien apoyado por el ejército habla desalojado a quienes 

se hablan apoderado "llega¡ mente" de sus tierras. Hubo un enfrent,! 

miento entre campesinos y miembros rtel ejército en el que hubo una 

buena cantidad de campesinos heridos y un soldado muerto a nwchet,! 
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zas; esa noche les quemaron.sus·jacales y desalojaron a hombres, -

mujeres y niiios·; pero volvieron y ganaron, les repartieron las ti~ 

rras que formaron el.ejido "El Triunfo". Una buena lección para -

los mozos del señor Culebra, formaron el Comité Agrario que enca-

bez6 Faustino Morales. En el año de \933, después de amenazas del

patr6n, de viajes a Mé~ico, de gestiones diversas, de juntas y -

cooperaciones, lograron por fin que asignaran a un hombre m~s han~ 

rada que los anteriores en el reparto de tierras y éste fue el in

geniero MarlÍJo Grajales, quién por instrucciones del Presidente --

C~rdenas les di6 la posesión definitiva. 

Una vez que poselan legalmente sus tierras trazaron la zo

na urbana y se ciieron a la tarea de construir sus chozas y edifi-

car una Escuela Rural, en la que el mismo maestro /lugusto llltuzar

se encargó de alfabetizar a niños y adultos, mujeres y hombres; un 

jacal m~s grande era la casa ej ida! donde se reunlan para tratar

los asuntos del cultivo en forma comunal y sin m~s recursos que -

sus brazos ya que no contaban siquiera con junta para el barbecho

de tierras. Actualmente es uno de los ejidos que mejor producci6n

de malz tiene en el municipio y aunque las condiciones de asisten

cia técnica y financien11 tiene todos los defectos de la burocracia 

actual, no·pµede negarse que sus condiciones de vida son diferen-

tes a las de peones acasillados, cuando el patrón era dueilo de vi-
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Esta comunidad, como todas las que la rodean y fueron fun

dadas bajo los mismos principios inspirados por el lema revolucio

nario de Zapata: "Tierra y Libertad", ! levan nombres que sugieren

ese ideal. "La Esperanza". !!S el nombre de esta comunidad y sus veci 

nas "El Porvenir Agrarista", "El Triunfo,, "El Progreso", "La Pa-

trla", etc. 

3.2. Aspecto Económico-Social 

3.2.1 Situación geogr~fica, clima, suelo, flora, fauna. 

En la región que alberga a La Esperanza la temperatura a -

la sombra es del orden de los 19ºC, la m~xima es de 28º y la mlnl

ma de 100. El el ima es m~s bien templado fr!o y poco vari aule: --

tiene dos épocas de calor y dos de fr!o bien diferenciadas, las -

primeras son la primavera y el verano, época esta de lluvia y re-

fresca demasiado; otoño e invierno son estaciones de fr!o, diciem

bre y enero son los meses en que m~s baja el term()metro, fuertes -

vientos del sureste azotan al poblado durante los meses invernales 

La Colonia se encuentra enclavada en la parte central del

Valle de Comit~n. {)ste abarca toda la comarca y se extiende hasta

la frontera con Guatemala por el sureste, se ubican en esta región 
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las lagunas "De colores de Monte Bello". El terreno en que se'·si--

túa. la colonia es plano y esU rodeado de bosques de pino y gran -

diversificación de flora y fauna ya casi inexistentes debido a la

ercisi6n de los terrenos, provocada por la tala inmodenoda de la v~ 

getaci6n que se efectuó y continúa 1 levAndose a cabo en estos lug~ 

res. 

Su vegetación es la propia del clima fr!o, pinos de la va

riedad ocbte es la que mAs abunda y la que utilizan los campesinos 

para sus construcciones, además se encuentran robles, espinales y

una gran variedad de arbustos. En los huertos cultivan Arbole$ fr.!!_ 

tales como aguacate, limonero, naranjas, duraznos, sólo para cons.!!_ 

mo doméstico. 

La fauna silvestre es bien escasa, conejos, ardillas, alg.!!_ 

nos reptlies; el venado ya casi desapareció. Las aves que habitan

estos bosques son zanates, codornices, garzas, palomas, zopilotes, 

y otras parecidas. La fauna dom~stica la forman perros, gatos, --

ovejas, gallinas y guajolotes; el caballo, los burros y el ganado

bovino son utilizados principalmente para el arado de la tierra. 

3.2.2 Infraestructura 

Considerando que para real Izar y fortalecer la actividad -

110 



--.e··-· ·--- ,·-' 

econ6mica principal -la agricultura- y crillcretamenie la prodú~ción 

de maiz, 'la ínfráestrüctura. requerida•'es·. ba~tante pobre,' por n~ d~.· 
cir n~la, ya.qués61ii·~uentancon doce klÍ6m~trii~ de aÍambfadÓ y. -
cinco.pozo~ ~~te~ianos. 

Provocando esta sarencia de equipos e Insumos, de servi--

cios de almacenamiento y transporte la no explotación racional de

las posibilidades agr!colas-frut!colas y de comercializaci6n, lo-

que obliga a los agricultores a vender su cosecha a los "acaparad.!?_ 

res" aunque si bien la mayor!a vende su producción a la CONASUPO. 

3.2.3 Ingreso familiar 

El campesino ocupa la mano de obra de sus hijos desde la-

edad de seis años, aunque éstos se Integran dlflnitivamente a la -

edad de trece años, cuando han terminado su educación primaria --

(por lo de la obligatoriedad). Dada la presente situación puede -

considerarse que el 53% de la población es económicamente activa. 

Todos son agricultores, cultivan preferentemente el malz-

Y en menor escala frijol y tomate. 

El cultivo de ma!z es de bajo rendimiento econrnnico, por -

lo q~e exceptuando dos o tres acaparadores, todos son muy pobres.-
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El resultado de una encuesta aplicada a 198 familias y'basfir\dose _e 

en cAlculos realizados con base en la cosecha levantada y los pre-· 

cios de garantta de CONASUPO, pudimos determinar el ingreso'men·~~- · .. 

suai promedio por familia (datos de 1985) 

INGRESO MENSUAL POR FAMILIA 

(porcentajes) 

INGRESO FAMILIAS 

:%· 

De$ 6,000. a 9,000 28 

De $ 9,001 a 12,000 25 

De $ 12,001 a 15,000 16 

Oe $ 15,001 a 18,000 15 

Oe $ 18,001 a 21,000 6.8 

Oe $ 21,001 a 24 ,ooo 1.6 

Oe $ 24,001 a 27 ,000 4 

De $.27,001 á 30,000 0.5 

$ 35,000 

$ 45,000 1.5 

$100,000 0.5 

Oe acuerdo a ia tabla anterior, el ingreso promedio por --

fami i ia es de $ .13,500 mensuales. No ·consideramos aqul los ingre-

sos que algunos reciben por trabajo de peones que realizan en épo-
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cas de poc~_tt~bag_e[¿ia}~rceia, porque son pocos los que. aban--

donan• sus'k~~2~1a~ p~ra trabajar en. otras actividades. 

La: pobreza de la gente queda demostrada en la tabla ante-

rlor,pues m~s del 50'.t de la población tiene un ingreso inferior a

los $24,000 mensuales. 

Los pobladores de esta Colonia no cuenW!l con asistencia -

médica por parte de alguna instiluci6n de salud. La atención de--

enfermedades est~ principalmente en manos de curanderos emp!ricos

y brujos. El distrito sanitario env!a un médico para dar consultas 

una vez por semana y el Instituto del Seguro Social, a partir de -

este año envla un técnico en salud y tiene en proyecto construir -

~na cl!nica de campo. En general, el tratamiento de enfermedades-

corre a cargo de curanderos, con las consecuencias lógicas, de un-

alto Indice de mortalidad. 

3.2.4 Movimientos de población 

De acuerdo con el censo levantado en los primeros d!as del--

de febrero del presente año(1985}, la Colonia La Esperanza arrojó -

una población de 1,756 habitantes, de los cuales 896 son hombres y-

860 mujeres. 
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SI tomamos en cuenta el total de territorio ocupado por- -

el ejido (4763 has), la densidad es de 36.7 habitantes por kilúmetro 

cuadrado. 

DISTR!BUCJON POR EDADES 

(Censo 1985) 

Grupos de edad Total ')', 

Oa 6 años 415 23.6 

7 a 14 " 412 23.5 

15 a 25" 409 23.3 

26 a 40" 273 

41 a 60" 189 10.7 

mas de 60 58 3.3 

Como se puede observar, el 70% de la poblaclOn son menores -

de 26 años; 47.1% son menores de 15 años. Este fenOmeno que es re-

presentativo de la República Mexicana, se refleja aqu! y es un in-

dlcador m~y Importante en cuanto a la demanda de servicios y poste

riormente la demanda de empleo. 

En el_ aspecto dlnamlco y debido principalmente a Ja tempra

na edad en que son padres, la natalidad es del orden de casi el 6'l'.

anual. En promedio Jos matrimonios tienen cuatro hijos. La mortall-
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. dad es del orden del 1.5% anual, lo que .da una taza· anual del 4.5%

en el aumento de la población. 

La población es demasiado est~tlca, Ja migración casi no -

existe ni en uno ni en otro sentido. Espor~dicamente alguna familia 

emigra y del mismo modo se da Ja inmigración. Esto se debe a que al 

organizarse Jos ejidos obtuvieron sus titules de propiedad de Ja -

tierra y estos derechos son heredados por l !nea directa a sus hijos 

por tanto, es dificil que extraños puedan adquirir una parcela. Dos 

o tres fiamilias han llegado y se han quedado como avecinados y se -

dedican principalmente al comercio y al acaparamiento de las cose-

chas. 

De acuerdo al estudio real izado con base en los censos de--

1975 a 1983, que posee la Escuela "Primero de Mayo" del lugar, se -

calcula que la esperanza de vida al nacer es de 54.7 afies. El pro

medio de edad de la población es de 20,3 años. 

Dado el alto Indice de aumento de población -4.5% anual-, -

en diez años m~s. la población llegar~ a 3,000 habitantes. Esto a -

pesar de los programas de control de la natalidad, lo que rep<?rcul.!_ 

r~ en la demanda de servicios (escuela, médicos, etc.). 
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3.2.5 Allmentaci6n 

El siguiente cuadro muestra un resumen del consumo real -

de alimentos de la poblaci6n de La Esperanza, cuya dieta es muy -

simple y mon6tona, basada en tortillas y frijoles m&s algunos ali

mentos que intentan equilibrarla un poco: 

Alimentos 

Tortillas, atole de 

ma!z, pozo! 

Frijol 

Huevos 

Leche 

Carne 

Frecuencia de 

consumo 

todos los dtas 

todos los d!as 

todos los dlas 

cada tercer dia 

una vez por semana 

algunas veces 

nunca 

todos los dtas 

cada tercer dia 

una vez por semana 

algunas veces 

nunca 

una vez por semana 
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Poblacl6n consumi

. dora .. 

% 

100 

92 

8.5 

41 

18.& 

28.7 

3.2 

2.& 

20.5 

47.5 

28.5 
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Alimentos 

Carne 

3.2.6 Vivienda 

En lo referente a vivienda, la parte habitada del ejido -

fue declarada zona urbana en el mismo Decreto Presidencial del 29-

de enero de 1936 que otorga tttulos de propiedad. 

La vivienda campesina carece de todo tipo de normas de hi

giene. No tiene anexos sanitarios. En la mayorla sólamente hay un 

cuarto donde real izan sus actividades domésticas y sólo algunas -

cuentan oon agua potable. 

El siguiente cuadro muestra las condiciones y carencias de 

la habitación de esta colonia: 

Número de familias 

Total de casas-habitación 

Promedio de habitantes por cuarto 

Número de casas con piso de tierra 

Número de casas con piso de cemento 

117 

303 

273 

3 

198 
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Número de casas con techo de zacate 

Número de casas con techo de !Amina 

Número de casas con paredes de varas o tablas 

Número de casas con paredes de ladrillo 

62 

211 

242 

31 

Los problemas de sanidad, vivienda, vestido, hacinamiento

y alimentación son expresadas de modo severo en esta comunidad. 

3.2.7 Caracterlsticas étnicas de la población: 

Por ser un grupo bastante homogéneo es faci 1 hacer este e_! 

tudio. Sin embargo, poder definir a qué raza pertenecen si es dif.!_ 

cil, ya que existen diversos criterios para clasificar las razas.

Apoyandonos en el criterio cultural y social, podr!amos decir que

son mestizos porque hablan español, no usan indumentaria de tipo -

indlgena; en cambio, se observa influencias aborlgenes en algunas

tradiclooes y costumbres, en sus rasgos fisonómicos y en algunas -

practicas re! igiosas. 

Sus caracterlsticas psicosomAticas son de aborigen tojola

bal. Los tojolabales llamados también chañabajes por los espaíloles 

durante la Colonia, no estan emparentados con los tzeltales o tzo

tziles. mas bien parecen emparentados con los chujes, grupo ind!-

gena que habita en la serran!a de los cuchumatanes, en la Repüul i-
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ca de Guatemala. En el Estado de Chiapas, habitan en los Munici•~

pios de Las Margaritas, ComitAn, La Trinitaria, La Independencia y 

Tzimol:-

Los rasgos somAt!cos que presenta este grupo son: 

Estatura 

Complexión 

Pigmentación 

CrAneo 

Ojos 

Nariz 

Rasgos fisonómicos 

Evolución 

Baja 

Mediana 

Moreno bronceado 

Casi redondo 

Obscuros 

Chata y ancha 

Burdos 

Lenta 

En cuanto a sus caracterlsticas ps!quicas son: religiosos, 

fanAticos,introvertidos y estoicos. 

3.3. Organización social 

Con relación a la organización social de los l1abitantes de 

la Colonia La Esperanza, como dijimos anteriormente, son un grupo

muy homogéneo, no existen estratos sociales, todos son campesinos

agricultores proletarios; si bien podemos exceppunr dos o tres fa-

11!"1 



. . 

mi 1 i as apar~~tementé desclasadás • 
. ,, '··:' · ... •,, '' 

Debido a la fuerte influencia de la clase en el poder, por 

medio de la rádio, televisi6n y agencias gubernamentales, carecen

de anflliSis de los problemas nacionales y espec!ficamente de aqué~ 

!los que directamente les aquejan. 

Toda la poblaci6n puede considerarse marginada, pues care

ce de todo tipo de servicios de urbanizaci6n. 

Existen asociaciones de crédito para el cultivo de la tie

rra, a la vez que reciben crédito, reciben asistencia técnica, es

ta gestion estfl a cargo de la Secretarla de Agricultura y Recursos 

Hidrfiul icos(SARH). 

Existe en la comunidad una Escuela Primaria de organiza--

ción completa -11 grupos, con igual número de maestros y un direc

tor- que atiende a toda la población escolar. 

Existe ademfls un jardin de niños de organización incomple

ta, sólo atiende la cuarta parte de la población infanti i en edad-

preescolar. 
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Esta comurild~d,es ioka ~~' i~f1uin~i~de•ia Mis Hin Cultura! 
.: ·-:: . - -;;>:.'.' )'. 

Número 30, con, sede;e~fü (;Cl_j¿j~~; Éi :P~rve~i~ Ag~r~i~ta/-. 
·º:r:·., ··, .,. ::~~~ 

. El Gobierno. esta basadci en las instituciones oficiales que 

tienen como funciones mantener el orden público y resolver los --

asuntos del pueblo, principalmente. Estfi compuesto ¡ior las Autori

dades Civiles y las Autoridades Agrarias. 

El Gobierno Agrario esta depositado en dos Comités: El Co

misariado Ejidal y el Consejo de Vig!lancia. El Comisariado eslfi -

constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero y tiene 

como función el aspecto legal de las tierras: tenencia, explota--

ción, cultivo; ademas de llegar a su conocimiento !o relaciono1do -

con censos para estudiar ampliaciones o demas!as para solicitar -

donaciones o repartir excedentes. El Consejo de Vigilancia est~ -

en manos de tres persolias que se encargan de vigi !ar el cumpl !---

miento de la Ley Agraria, adem~s de las necesidades de forlalecef.

al grupo en la loma de decisiones. 

Las Autoriuades Civiles est~n constituidas por u11 Agente-

Municipal, representante del Presidente Municipal, un Suplente y -

seis polic!as. El Agente Municipal es la persona que ocupa el car-
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go de más alto rango y sus olll igaciones y deberes son de estar;a -

la disposici6n, todo el tiempo, al seriicio de la C:om~ri'idad; red-.. ' .. 

tlir las peticiones y las quejas que Je son dirigidas y secundádo .: 

por las Ótras autoridades solucionar toda clase de .Pr_oble·ma.s que - . 

se presenten en la comunidad, etc. 

3.3.2 Religi6n 

La investigaci6n del aspecto religioso en esta .co~u.nicl_ad,-

demuestra que aunque manifiesten, la mayorla, ser católicos, el "

fen6meno del sincretismo religioso, al igual que en todos<ios-gru

pos ind!genas, se observa también aqu!. Tomaron los elementos-re-

ligiosos occidentales, los asimilaron a la religión de sus antepa

sados.Sus pr~cticas religiosas asl lo demuestran. 

Desde hace unos veinticinco aj\os, e=pezaron a infi llrarse

los llamados "Testigos de Jehová" y han organizado pequeiios grupos 

de adeptos; as! también otras sectas religiosas como los "Evangél_!_ 

cos", "Mormones" pero en general siguen siendo los cat61 icos la ma 

mayor!a. 

Practican ciertas ceremonias, que aparentemente son de la-

religión católica, pero que tienen m~s de ind!gena y son las que -

practican todos los anos antes de que inicie el temporal de ilu---
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vlas. La ceremonia consiste en ciertos rituales muy ce,refooniosos-

que realÍzan ~n cada uno de los cuatrop~rito;~ cardln~l~s, imploraI!_ 

'do a Dios para que sus cosechas tengan Ja lluvia necesaria. Esta -

ceremonia es dirigida por ciertos viejos que tienen categorla de -

brujos y son muy respetados, también rezan en las cuevas y dejan -

al pie de las cruces, que han puesto para el propósito, mucl1as ve

las y hojas de una planta semiacuHica llamada tzenam. Muy intere

sante es conocer estas prkticas que est~n relacionadas no sólamen 

te con la cosecha sino con la salud y conductas sociales; éstos -

tienen sus repercusiones en la aceptación y recl1azo de los progra

mas de salud que establece el gobierno. 

3.4 Vlas de comunicación y transporte: 

Esta comunidad, como todas las de la reglón, se éncuentra~ 

realmente incomunicada: sólo cuenta con una señal de televisión -

(Canal 2 de lMEVISION) y radioreceptores. 

Carece de servicios de correo, telégrafo, teléfono y de t~ 

do tipo de servicios urbanos. 

En lo relativo a carreteras y medios de transporte en una

región tan aislada, impide una participación real y consecuente en 

las acciones encaminadas a lograr la autogestión económica y poi!-
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tica, ya que sólo cuenta con el servicio de una linea de autobuses 

de pasaje y de transportes de carga. Un camino .de terracérla. de -· 

tres kilómetros que entronca con la carretera que va a los "Lagos

de Monte Bel lo" y ésta a su vez entronca con la carretera Interna

cional "Cristóbal Colón" y son las que la conecta.n con la cabecera 

municipal y el resto del ~als. 

3.5 Aspecto Educativo 

Tomando cmmo base los datos obtenidos en el Censo Escolar

de 19B5, pudimos determinar que son atendidos en educación prima-

ria, entre los 6 y los 15 años, 403 niños, distribuyéndose la ma-

trlcula de la siguiente manera: 

Grado que cursan 

Primero 

Segundo 

Terce~o 

Cuarto 

Quinto 

Sexto 

TABLA DE ESCOLARIDAD 

población escolar 

6 a 15 aílos 

Total de niilos 

102 

72 

66 

72 

47 

42 



La educación secundaria no es impartida en el ejido ya que 

no existe demanda de ella. No hay Escuela Secundaria. Hasta hace -

dos añibs, funcionó una telesecundaria, pero fue clausurada por la

falta de alumnos, debido a que los jóvenes tienen que integrarse -

1 nmed i atamente a los trabajos de 1 campo. Actua !mente estudian se-

cundarl a y preparatoria 9, jóvenes (siete secundarla y 2 preparato

ria), teniendo éstos que incorporarse a los niveles medios en es-

cuelas de la cabece!'B municipal y principalmente en la ciudad de -

Comitán. 

En lo que se refiere al nivel de escolaridad alcanzado por 

los adultos podemos observar que: 

93 personas alcanzaron 

161 

119 

164 

314 

So. 

60. 

Sólo 69 personas son ana 1 fabetas ( 25 hombres y 44 mujeres) 

Lo que representa el 7 .5% de la población mayor de 15 años. 

Pud irnos comprobar que 1 a s 1 tuac i ón educa ti va en esta comu

nidad ha sido producto de la situación educativa del pafs, es de--
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:. J: -

cir, componente esencial de fos proyectos de•J Es~~db: La escuela 

ha penetrado en Ja vida soéíÚ d~,J~con\Ünici~d,<~rtíéuJ~Íldosey 
éaivtrtiéadase en eje que influyi eri.Fói;:'~ro'c~ios:'~J~,~ÍiÓ~e <Jan,:_ 

adquiriendo as! un papeLpriciritarlÓ,'cJes"J~ E!J pur1toid~ vi~t~,;Je<
sus consecuencias sociales. 

Si bien Ja matricula se ha incrementado, esta expansión no 

ha sido suficiente para lograr un desarrollo económico de la comu

nidad y elevar la condición de vida de sus habitantes. 

Los proyectos de expansión, renovación del sistema escolar 

dejan de Jada lo referente al desarrollo de acciones que promueven 

Ja educación permanente que evite el analfabetismo funcional y que 

se vinculen con las necesidades laborales y de Ja comunidad a fin

de disminuir Jos altos Indices de ausentismo, deserción y rcµroba

ción, efectos de la inmediata incorporación al trabajo. No existe

tampoco programas de educación especial como parte importante de -

loas acciones educativas donde puedan ser canal izados tanto probl~ 

mas de aprendizaje como atención a 1 a población que necesita este-

servicio. 

No ha sido considerada como alternativa educativa para co

munidades rurales maryinadas -situación en que se encuentra esta -
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comunidád- conformar servicios educativos ektraescolare~ y/o de.-

edÍ.lcaci6n no formal; ya que la ed~caci6n primaria pr&C:fica111ente es 
,_., . . ~;' 

el Cinico ni.ver de formación de esta poblacl6n. 

Esta educaci6n extraescolar debe concebirse como un conju!! 

to de acciones encaminadas a que el individuo adquiera -los instru

mentos indispensobles para desarrollarse como persona y para part.!_ 

cipar activa y responsablemente en el desarrollo y transformaci6n

de su medio flsico, económico, polltico, social y cultural. 

A pesar de la diversificación del número de programas educi 

tivos existentes en el Estado la atención prestada a comunidades -

como ésta es i ns i gn i f i cante con respec lo a 1 as necesidades existe!! 

tes. Los servicios que se ofrece no han logrado ubicarse dentro de 

un conjunto de acciones integrados y no responden a una concepción 

educativa que garantice la continuidad para los usuarios y la pos_i_ 

bilidad de ascender a otros niveles educativos ni de adquirir ma-

yor grado de perfeccionamiento en su labor productiva. 

3.6 Experiencias educativas anteriores: 

Para abordar las experiencias educativas anteriores de la---

comunidad, hemos de decir que éstas se han caracterizado por abor

dar a problem~tica educativa desde un punto de vista oficialista,-
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con diferencias particulares en· lo concerniente a cada maestro en

particÚlar,director que tratede·desarrÓllar alguna experiencia -

un\anto dif~;j~te'con los maestros d~la ~scuel~ a su cargo o del 

momento especlfiCo; o bien,· de las .reformas cl~slcas de éada sexe

nio. 

Hablar de las experiencias educativas implica anal iÚr los 

programas y formas· de llevarlos a cabo y confr~n.tarlos con .. Ia ~-

prktica misma. Esto supone, adem~s de las charlas, entrevistas; -

observaciones, revisión de archivos de la escuela primaria princi

palmente y de los planes de clase de los maestros, un·ac~oncepción~ 

teórica, pedagógica e ideológica lmpllcita. 

Por tanto, con este apartado queremos esclarecer las expe

riencias. educativas que se han desarrollado en esta comunidad y la 

orientación que han seguido, es decir, el modelo teórico-metodoló

gico que esas experiencias han conformado. As! pues, con este es-

clarecimento pretendernos: a) tener una visión comprensiva y amplia 

de lo que se ha hecho y cómo se ha hect10 práctica pedagógica; b) -

establecer relaciones causales entre los problemas educativos y s~ 

ciales y c) ¿cómo poder vincular éstos para una interacción adecua 

da?. 
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Inmediatamehtea la fUndaciÓn·d~l efido
0

(1938), se constrE_ 

y6 una escuela pri~aria, fUndada poi el maestro Augüsto Altuzar •. -

La primera actividad fue levantar el censo de población, conocer

cú~ntos habitantes habla, edades y datos generales •. Una sorpresa -

(que no lo fue tanto) fue encontrar un alto porcentaje de desnutr.!_ 

ci6n, Jo que predec!a la dura labor que·a los maestros les espera

ba, muchos niños no l legar!an a la escuela y quienes llegaran lo -

hartan sin entusiasmo y sin energ!a; 

El primer trabajo conjunto con los campesinos fue precisa

mente la construcción de la escuela. S6lamente se atendieron como-

lo fue durante mucho tiempo, los dos primeros grados, por un sólo

maestro, quien por las noches alfabetizaba a los adultos. Esto úl

timo era esencial, pues ninguno de Jos ejidatarios habla asislido

jam~s a una escuela. 

Era el sexenio de C~rdenas y el Secretario de Educación --

V~zquez Vela, sexenio en donde se orientó polltica y pedagógicame!l_ 

te Ja educación hacia lo que se denominó "Escuela Socialista", cu

yas caracterl s ti cas eran: 

" ••• emancipadora, única, obligatoria, gratuita, cient!fica 

o racionalista, técnica, de trabajo socialmente útil, des 

129 



_,·':'.-e_.: --- e 

fanatizadora e integral. y .se consagrarla especialmente a-

la acci6n'~d¿ca~i~a ~e la niñez proletaria"(Solana, 1981 ,p. 

293). 

Es decir, distintivos que, de acuerdo a las condiciones y

necesidades de esta comunidad, resultaban fundamentales. El maestro 

Altuzar y quienes continuaron su trabajo, apoyaban no s6lamente a

la comunidad, alfabetiz~ndola, sino proporcionando atención técni

ca agr!cola y acerca de cómo organizar cooperativas de producción

y de consumo que permitieran mejorar el nivel de vida. 

Dentro de los factores positivos que intervinieron en la -

obra educativa se encontró en primer término: 

a) La decidida cooperación de los vecinos. Organizados los padres

de familia, asistlan a reuniones periódicas para comentar los -

problemas de la comunidad y m~s especlficamente ias carencias-

de la escuela,jerarquiz~ndolas y buscar la manera de resolver--

las. 

b) Los pobladores cuentan con un ejido. Esto fue un factor de mu--

cha importancia porque aún cuando no obtienen buenas cosechas -

tienen el medio para conseguirlo -aunque con muchos problemas-y 

sobre todo son dueños de una parcela. 

e) La asistencia de los alumnos. A través de campafias tanto entre-
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_ tual idad de_ Jos alumnos fuera regular; como lciicÍ~~Jestr~n 
grM!cas encontradas en 1osX~~hivos. ' ./' ·" -\J~ ,{ u~ 

d)Contar con un edificio. Aún cuand~'no ~ue~a 
der adecuadamente a la población ~~colar/~e -'~~;J{á'¡,i()~[r ¿t~o -
factor favorable. _-:",;(~--- <.\/; ~:.'i't,.. ·,:,',~'./ -»: . ..-~ 

e) Los anexos escolares. 'Entre éStos :se d~st'f~~ n:p~~;el~po~ ser 

la m~s importante econ6mlc~merite/i :;_3;,,i ~~:' f:·" ;;_· -· 
. :'..:Y 

Dentro de los factores negativos c~~sidera~os: 

a) Condiciones económicas de los vecinos. Ílada-la situación econ6-

mica de Jos vecinos no se podrlan real izar obras de mayor enve.r. 

gadura y a veces algunas de car~cter fundamental. 

bl Malas cosechas. Debido a la explotación irracional a que por --

años ha sido sometida la tierra, ocasiona malas cosecha~; cons~ 

cuentemente, la pobreza de los habitantes, qui enes apenas ti e-

nen un raqultico ingreso anual. 

e) Desnutrición infantil. La situación económica de los padres de

f ami 1 i a hace que los niños se alimenten ma 1 y padezcan tJesnutr .!_ 

ción, lo que se refleja consecuentemente en la labor educativa. 

d) Un solo maestro atendla dos grupos y otras tareas m~s. La ca-

racterlstica de ser un poblado pequeño y de bajos recursos ha--
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c!a que contara ~on un solo maestro para de;~ grupos -prl~ero y

segundo-, ade~As de alfabetizar a los ~rlul~c;s/y otraslare~s ta 
• .· - ·". ,-.- ',¡;:-- .;,,. .,-," -~ --; ._ -, - -- ·: -

les como orientar a Jos .ej idatilrio's:erí lo~~u~}esp~ct~ a 1'a · d~~ 
' . - --~ . . ' .. - :· ··-- -- .,- ,,..- ' º'" - ~--' - . . - ·'· -

1 imitac Ión del ejido, di vülg~f·h~tiitd~ d~/hlgte~e/organizar -c~ 
misiones y talleres y múlttplesacti~\'cia~~{. ele-carácter social. 

Para resolver el problema de malas cosechas, se aprovech6-

la condición de ser ellos ejidatarios, se procuraba el diAlogo pa

ra que se dle~ran sUgerenc !as mutuamente y además se procuraba ob

tener semillas mejoradas y algunas de soya para mejorar la dieta. 

No !legó a esté comunidad los servicios de jardines de ni

ños, comedores infantiles o bibliotecas; tampoco ha habido educa-

ción para indlgenas si bien es cierto que todos los habitan tes h.!!_ 

blan español y son mestizos, si tienen cultura indlgena, sobre to

do de Jos chujes guatemaltecos. 

En fin, se trataba de proletarizar la educación, que la c~ 

munidad se rehabilitara, mAs bien, se habilitara de alternativas a 

tantos problemas que la aquejaban. 

En la esc-uela, se hablan adoptado métodos sobre todo sovi! 

ticos (Makarenko, Pienkevich), dada la polttica educativa del mo--
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mento. En., la .. memoria de las experiencias educativas de la 'escuela

primaria "P;lmero de Mayo00 se narra que hasta 1964 se basaron en el 

ll~~ado ~;n~~eúsmo',·tomando en cuenta que el trabajo global izador 

es el qu~' cJnve1l1a a la enseñanza de los niños. 

quecuando iban a aplicar 
1 

1 os programas, 1 os mae!; tras 

el abóraban Unidades de trabajo. Sin embargo, era el método c<:léc

tlco'el utilizado para la enseñanza de la lectura, se.argu111enl.aba

que'1os nlilos no ten!an una preparación preescolar y los macstros

temlan fracasar por no tener experiencia con un método cien por -

ciento global izador. 

Una tarea cotidiana que organizaban los maestros era las -

excursiones con los niños, tanto a sus hogares como al campo y se

consignaban todos los datos que se crelan .neccsari.os. En la escue

la se estudiaban con los datos numéricos, se dibujában grMicas a

fin de comprenderlos y hacerlos mAs visibles a los niilos. 

Los maestros que aqu! trabajaban acudlan a Asambleas Téc-

nicas en puntos estratégicos -Comitén, por ejemplo- donde se reu-

nlan con ·coi11paílcro~ maestros <fo fa región y en vac.:icio11c!; u·.i !.tlan 

a la Escue 1 a Norma 1 Rura 1 que funcionaba en Tuxtl a Gutiérrez, es

cuela con gran cometido social, identificada con los prop6~ilns PE. 
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ra los que fue creada. Además, reciblan la revista "El Maestro Ru

ral", vehlculo para hacer llegar los tópicos de la educación socia 

lista. 

En cuanto a educación extraescolar, es prácticamente nula. 

Sólamente; en promedio cada cinco años, desde 1940, una.Misión Cu.!_ 

tura! llega a este ejido durante un aiio, real Izando una imporlant.e 

labor educativa, enseñando oficios como carpitenrla, avictiltura;:-

~gricultura, apicultura, albañilerla, enfermerla y~c~~omla-d~~és~ 
Llca; además de organizar actividades socioculturales y' de¡iorti_vas 

Cabe destacar que estas actividades han ayudado al 1!1ejoramice11to ~

del niveJde vida, tanto educati.va, como de salud e higiene y de -

produccc i ón. 

La escuela Primaria "Primero de Mayo", por ser una escuela 

de escasos elementos, no ha contado con muchos recursos materiales 

(menos financieros) que hayan permitido obtener un material cJid~c

tico que optimice el aprendizaje pero dentro de lo m~s importante

que ha exislido es:·· 

-Un franelógrafo. Usado en casi toda5 las actividades. 

-1eatro guiñol. Existe una reproducción del célebre muñeco "Comino" 

-Gabinete de flsica. Un prisma de vidrio, disco de Newton, brújula 

lámpara de alcohol, una vari ! la para observar la sombra que pro--
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yecta el sol y 'ülla bote! la para ·~efr6iry;agÍ.J~ éle l lüv la y poder ca.!_ 
.- .. :.; 

cular la intensidad, ' 

-Museo. De recopi la~io~~s que :!Os a.l.uinnos van. haciendo de hojas d.!_ 

secadas, p~l itas eh~ont;ado~ ~~Ja~uas suI furos as, plan ti tas, semi-
- ' '.:·, - - ,;:,·':· ;-.-.'~:: .' :'. -

11itas: etc. Yafguhaspiecesí1ias:arqueo16gtcas que 11an tdo encon 

trand~ en Iasmilpa~i •·· '. 

-Germinadoras~~.·~on~1h~·:~n\t~so~ de'cristal. llenos de tierra en 

1os cuales. se élépostta)i·:senifr1as para observar s~ crecillli~nto. 
-Caja de insectC>s> Sé tferie un~ buerta ~dlet61ón.< '.(, · ·e; '. 

·•···· Tóilci eÚo const~urBá ~·o~' a1'Jm~cl~·/ffi~j~~rllf;' ~d~~~~jéle ~¡~ 
gunos 111apas, u~ aÚas; et~/ " ./ ···· ';'.. ·· ' 

--,..·:- - . 

~-/. ~-':.:_.~-- - . - . 

En el sexenio de A~ila Camacho(1940.:,1946), ~·~~ ~statilece -

la escuela de la "Unidad Nácional '\ .. escuela que pretend!a junto -

con el proceso de industrialización buscar un equilibrio en el - -

pa!s y est.iblecer un modelo .de desarrollo capitali~Líl ~11r:> permitiQ 

ra el crecimiento económico del pa!s. 

Por'.lo que en La Esper.inza se afianzó l.i escuel.i primaria, 

de .icuerdo ,¡ lils. dlsµosiciones oficiales; sólo los dos ¡lfi111r2r·os ~-

grados, pero ya la mayor!a de la población en edad escolar .isislla 

/\dcm~s. de acuerdo a la Campílíla de Alfabetización, Lolio ciud;1rla110-

qlíe supiera leer y escribir tenla la obligación de enseriar a leer-
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a quienes no supieran. Cn esta-cbniunrC!ad, era~el jaést:f~ en •turno -

quien se encargaba d.e h¿~erlo pof la~ Í1df1Íes'. 
'o;·, 

con la i11nguraaón.~n 1945 d~I Institutó Fed~ral de ciipa:~ 
cítaci6n dá ~~gi;i~rio\lFCM) por ~ey d~l ~O de dic;~mti~e de .1944 

con el fin.de resolver\l·p~olllema de la preparaci6n de los maes~
tr.os en servido que ·ejerélan ·sin titulo, el IFCM organiz6 cursos 

por corresponde11cia y los maestros reciblan revistas como "Educa-

ción", -encontramos- varias en la biblioteca escolar-; en eiias·e~ 

t~ contenido un sobretiro de los programas de educación. /ldem~s. el. 

!FCM proporcional.Ju amplias orientaciones sollre la aplicílciii11de -

los programas escolares, ejemplificando claramente y con gula so~-, 

bre el desarrollo y su aplicación. 

Durante 1946-1952 (sexenio de Miguel /llem~nL·todo siguió

igual, pero tal vez la decisión y constancia de los maestros deca

yó, pues hui.Jo cifras m~s elevadas· de personas que no asistierJ11 a

la escuela y casÍno se ;eg!Stró actividades real izadas por la co-

munidad; Ce¡ó tilfubié~ el"programa de alfabetizaci6n, que al ya no

ser obÜgator.io.qúe. los maestros lo impartieran, dejaron de i levor 

lo a cabo. 

De 1952 a 1958 se atend!a en la escuela primaria de la co-
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munidad más del 60% de niños en edad escolar, pero el maestro ya -

no alfabetizaba por las noches. 

Cuando recién fue fundado el ejido, el maestro habla tomado 

a la .comunidad en. su conjunto como lo establec!a la Escuela Socia

lista Mexicana, es decir, tenla una visión de mayor amplilud y por 

ende, un;¡ mayor complejidad, razón por la cual habrla que coordi--

nar esfuerzos, organizar o coordinar obras de mcjoran1iento ccmunal 

pero sobre todo para brindar una labor educativa m~s fruct!fera. -

Esto fue decayendo a lo largo de los años. Con la pol!Lica educat._!_ 

va de López Mateas y Torres aodet nuevamente coino Secretario de -

Educación Pública, se trató de robustecer las acciones educativas. 

Cuando se inició el aílo de 1960 se atendió 011 la Escuela -

"Primero de Mayo", el 70% de la población en edad escolar, inte--

gréndose sólamenle aún el primero y segundo grado· (93 niiios en to

tal). En este lapso la comunidad fue atacada por una epidemia de -

tosferina, causando estragos en la ~sistencia escolar, poi' esta 

misma causa, sólo asistieron al centro alfabelizanLe (reabierto es 

le mio) los sol teros -42% del censo-. 

La escuela primaria del Ejido Lázaro éardeiras crii.yade or. 

ganimión completa -del primero al sexto'g~~do~ .. ·Y p~e~¡,:,t~b~ al-
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gunas posilll 1 idadcs para que los alumnos de La Espera11Zil co11c.11rri!: 

ran a recibir. cursos superiores de primaria por econtrarse· a 6 km 

sin embargo, sólo ocho padres de familia fueron los convencidos P2. 

ra tal f(n y sus respectivos ocho hijos fueron a cursar los grados 

de 3o~ '· 4o. y 5o • 

. Existe un archivo ordenado por años desde su fundílción ha.§. 

ta la ficha de la escuela "Primero de Mayo", en él hay gráficas, -

registros de inscripción, asistencia, puntualidad, aseo, califica

ciones y movimiento de fondos económicos, as! como memorias donde

se comentan las causas de esas faltas de asistencia, i111pu11tu;liidad 

y luego las campañas tendientes a corregir esas irregularidad~s. -

las cuales se han llevado a cabo por medio de competencias de;ortl_ 

vas y visitas a los padres de familia. Se puede decir que l<l causa 

principal de la inasistencia es la oc11pación de Jos niiios en acti

vidades agr!colas. 

Hay además minutarios de comunicaciones con autoridades -

escolaresy municipales, y otros, conteniendo asuntos relacionados-

con el Comité de Educación, Comité de Administración de la Parce

la Escolar, Comi lé Deportivo, Sociedud de padre' <le Fami 1 ia, «l.C, 

Existe t.mn!Jién un expediente en el que especiulmerile se -
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registraban cliidadosamenfe tcidós ;los asuntos relacionados con la -
. ·::~:. 

campaña ele alfabetiiáción; 

~~~2'.r¡2f~~2~,~ran r~ndidos a la Inspección escolar, la-

q~~ ;n te·~:f~;~ ld~ari~uzaba y los enviaba a la SEP, como deber!an 

~ac~'~1óW~cl~~'d;>in;pe~ciones, para evaluarlos, ordenarlos. y de-

. 1\ Pfini:ipfos de 1961 se recibió la segunda edición de·:~os" 

nuevos programas de referencia y en e 1 transcurso de ese afio ·se .. -

aptrcaron' a· íOs grados que habfa (lo. y2o.}. Los maestros asistfan 

a un Centro Regional de Estudio y aplicación de los programas en -

et que técnicos de la Secretarla de Educación abordaban lemas de -

importancia sobre la aplicación de los programas y correcto u~o de 

los libros de texto gratuitos, recibidos en este afio por primera -

vez en esta comunidad. En los meses de diciembre ~e 1961 y enero -

de 1962, asistfan a las clases sobre interpretación de los progra

mas que se impartfa en el !FCM; adem6s, este insli Lulo enviaba bo 

letines mensuales. 

Se llevaban-registros de· actividades por medio de un tJia--

ria de clases, en el que se consignaban las aSÍ!Jllilluras r.011 1111 lio-

rario que en realidad no era r!gido y a principios de cada aiio se-
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formulaba entre los maestros de la z'ona: Lina'gu!a' de actividades que 

englosaban todas las ~reas del program~ sin tie~po fijado, grM icl!_ 

mente se representaba por un circulo, diviÚo en seis sectores. el 
·. :. : ' 

cual servia de gu!a para elaborar un plan semanal de activiclarJes -

que a la vez servia de registro:del' programa; pero éste resultaba-

ser demasiado laborioso. 

Cuatro han sido[g~ 'pr!tfaifalegiilnei<os d.e la escuela µrim_é!_ 

ria que en las exper,ieh~iai ~dO¿~ti~~s 'el~ I~'~omlJ'ntdad han éjerci

do gran influen.cia'~' rÜi)~J#~1iciácl:túa''~iírcerá e~cblnr, el Jaru!n, 

el- peri6dic~~m4~~J'oy 1'á"bi~li~t~cá;;'.' 

Sln:tetizando lo expuesto hasta aqu!, diremos que las rela

ciones educativas que podemos el tar son: 

a) En primer Jugar, la atención escolarizada se centró en la apli

cación de los programas oficiales, considerados gula necesai'ia-

para realizar la labor docente, camino que tiene que recorrerse 

y la meta a la que habr!a de llegarse y Jo que plasman las "Lé~ 

nicas" es Jo que el educando de una determinada edad debe apre.!!_ 

der en un tiempo determinado. Lo mismo suced!a con los méloclos-

de educación, as! como la elaboración de pruebas para evaluar.a 

los alumnos. 
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b) Se ·reci~leron desdé 1960 los libros de texto gratuitos. 

c) ull ~ol~'ma~stro:atendfalo·s dos únicos grados ( 10. y 20.) 

d) El m·aestr~- tomo casi todos los de la época ~studiaban en el lFCM · 

y)~cibÍa las publicaciones de éste y asistla a Centros Region2_. 

les- de Estudio. Era a través de éstos que se estudiaban -los prE_ . 

9ramas y la manera de aplicarlos. 

e) Los an.exos escolares eran de gran importancia· para procurar .una-

enseñanza activa y func lona l. 

f) El maestro se encargaba de la campaña de-alfabetización, única-e. 

actividad de educación para adultos, ·adem~s ae las esporf1ulcas eE. 

. _Lancias de alguna Misión Cultural. 

g) Las actividades extraescolares realizadas eran escazas: excursio 

nes, cultivo de la parcela escolar (se cultivaba frijol de soya

con el que se preparaban pastelitos y leche que eran reparLidos

en los desayunos escolares), y la práctica de algunos deportes -

(basquet-bol y fut.:bol). 

h) El ausentismo era excesivo por la participación temprana de los

nií1os en las actividades de producción y por las epidemiíls como

tosferinas y por la desnutrición. 

Sa_b~n1os. que_lab,orar_ en ,un medio .r'ural prcsenLa mutlius fue-

tares desfavorables de orden cultural y económico. llabla que empezar 

por el hogar, educar a los padres de familia, procurar todos mejo--
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rar la alimenLación, el vestido y las condiciones de vida en ge11E_ 

ra l. Porque en un medio tan pobre, donde los niiíos han cree ido a 1 i 

níenÚnclose exClusivamente de frijol y tortillas, en hogares sucios 

y tristes, en donde los matrimonios tienen un número crecido de h_i_ 

jos; los. padres no pueden darles la atención que se merecen, los -

alumnos llegan a la escuela desnutridos, tristes y como 110 Lienen

uirn preparación preescolar y en sus casas casi no .les hablan,. no -
. . . 

tienen juguetes, no _tienen cá_si nada para despertar su interés, -~ 

·11egan a los siete años y aún no estAn dispuestos a ir a la escue-.. . 

' la; su atención es limitadlsima, frecuentemente Llegan enfermos a-. . 

la escue1a'·'y otrÓs factores negativos que hacen que los esfuerzos-

del 111aestro tengan que multiplicarse y todav!a as! no rinilen los -

frutos esperados. 

Por otro lado, el maes'lro se encontraba abrumado con la --

atenci6n de dos grupos de primaria, la campaña de alfabetización y 

otras actividades. No habla subsidio federal para los gastos de la 

escuela y la pobreza de los vecinos del lugar hacia que un solo 

maestro se hechara a cuestas una tarea enorme. 

En 1964 dejó de ser un solo maestro -ya eran doo.- y tampo

co eran dos grupos s61amente, al primero y segundo grados, se agrE_ 

garon el tercero y cuarto. Por los informes de estos maesLro~ se -

142 



puede ver que se adoptó el método de "aprender-haciendo", que con

sist!a en habituar al educando a comprender racionalmente lo que -

hace, a hacer bien lo que hace y procurar que "descubriera su VOC2_ 

ci6n" e intereses. La campaña de alfabetización continuó, para .la-

cual adquirieron folletos y se elaboraba material de apoyo para -

tal fin, para enseilar nociones de higiene.y agd~ultu~a. 

En 1970 la escuela primaria se: convirtió erí e~cüela' de "o_i: 
¡. · .. ·.: ·-

ganización completa"(del 1o •. a.l 6CÍ. grados); ~on seis ~aesi:ros, --

ahora hay once, y a partir del año Ú 1~;3, ~¡. C~;FCE comenzó a -

construir una nueva escuela; Ja cual se terminó en 1976, a~I como-· 

los anexos escolares como· teatro guiñol, .campos deportivos :Y serv:!_ 

cios tales como biblioteca, sanitarios, dirección y cooperativa e~ 

colar (la mano de obra de la construcción y la tercera parte del -

malerial fue contribución de los vecinos del ejido). 

Se adoptó la reforma educativa que consist!a en la forma-

ción de siete areas: Matemóticas, Espaiíol, Cieneias Naturales, - -

Ciencias Sociales, Educación Tecnológica, Educación Flsica y ErJuc2. 

ciór Art!stica, expedida en este sexenio ( 1970-1976) y los nue'los

libros de texto, pero ya no habla campaiía de alfabetizuci6n ni los 

maestros a partir de 1973 viven en la comunidad (ya no existe casa 

del maeslro), por lo que llegan a trabajar a las 8:00 horas y se -
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regresan a. las 13:30 hor/s. lfay túmo'.en Ja tarde( de 13:30 a 18:00 

horas) pero ~sto:rep~~sen'ta una bifrocratizáción de los maestros -

que significa no real iza> ni~~una:actividad extraescolar, ni se i~ 
. -·· -·:· .. _,, - .. .. •, 

volucra con la coíriunidad:~ni conócen ¡¡ los padres de familia, ac--

ciones fundamentalés~ué'~r1Jntarí; la uni~ad d~ la comunidad • 

. La comunidad no éuenta aún con ningún servicio de educa- -

ciónextraescolar y- cie adultos, no hay sala de lectura, brigadas -

de desarrollo rura 1, centro de educación bas ica para adultos. pro

motor!a cultural, aulas móviles. Sólo sigue llegando aproximadamc~ 

te cada cinco años una Misión Cultural. Sin embargo, son los p~--

dres de familia quienes colaboran económicamente y con mano de 

obra para la rea 1 i zac i6n de 1 as obras material es y es a través de

reun iones con ellos que se determina qué es lo m~s urgente por ha-

·cer y cuales son las posibilidades de ellos para colaborar, Ademas 

se cuenta con el fondo obtenido del producto de la parcela escolar 

Hablamos mencionado que el huerto, el jardln y la parcela -

escolares son de gran importancia porque en el los llevan a cabo --

practicas -con técnicas globalizadoras- en su atanción co111hÚ1a<la -

con la hortaliza y sobre todo la parcela es el anexo escolar que -

soluciona gran parle del problema económico de la escuela. 



-' .-, ; 

·· ··.-:·· o·-·.- r: 

Otr.a acti\ifdad que comenzó a te~er funéionalidad desdeJ975_ 

-antes no; -~cir falla de energla eléctrica- es la formación de un

circulo. d.e .lectores en la biblioteca de la escuela, principalmente 

con los alumnos egresados de ella. No se reúnen todos los dlas, s~ 

lo dos .dlas· a la semana, coordinados por el Di rector .de la EScuel.a 

Primaria, quien se queda por las tardes en la comunidad. 

En cuanto a organizaciones sociales en este ejido, están -

en primer lugar la Sociedad de Padres de Fami 1 ia, que ya hemos -

mencionado cuál es el oarkter de su contribución a la escuela pr.!_ 

maria de la localidad; el circulo de lectores que coopera con pe-

queñas·cuotas µara adquirir algunas revistas y libros, con los cu~ 

les se enriquece la pequeña biblioteca; el Comité deportivo tam--

bién mediante trabajos personales y cooperaciones económicas con-

tribuye al arreglo de canchas y adquisición de articulas deporti--

vos. 

Como puede observarse, con excepción del pago a lo.s 

maestros y la contribución a la construcción de la escuela primaria 

(dos terceras parles del tótal del costo de materiales), lo~ veci

nos del ejido no reciben nada a través de las autoridades guberna-

mentales, aunque han hecho -como lo llilcen constar los minutarios-

peticiones constantemente de las necesidades m~s urgentes. 

145 



. . , 

En el sexenio 1976-IJ2, lo m~s importante fue la crend6n -

de un jard!n de niños y de.una telesecundaria -ésta funcionaba en

la escuelá primaria "Primero de Mayo" por las noches y la atend!an 

dos maestros egresados de la Escuela Normal Superior de Chiapas-;

ambos niveles educativos dejaron de funcionar a fines de 1982 por 

la falta de alumnado, pues el car~cter de no obligatoriedad de am- · 

bos, hace que los padres de familia no env!en a sus hijos a la es

cuela, pues necesitan ocuparlos en actividades m~s urgentes como -. 

son las de producción -incluso a los niilos menos de seis años-. -

Sin embargo, la escuela primaria ha crecido. todos los niños de 6-

ó 7 años a 15 asisten a ella y el Indice de analfabetismo; como lo 

hemos señalado anteriormente, es bajo. Ahora, la escuela primaria~ 

es atendida por once maestros en el turno matutino y uno en el ve~ 

perlino. Esto es lo que continúa hasta la fecha. Pero sabemos que

el medio rural es un amplio campo para el desarrollo educativo, h.!!: 

cia donde se lance la mirada ali! se encontrar~ oportunidad propl-

cia para un educador anal!tico. critico, consciente, ya sea en lo-

que respecta a la recreación, a la salud, al hogar, etc. Saben1os -

también que esto es una labor ardua, por lo que el educador tiene 

que poner en juego todas sus iniciativas, organizar a los alurnnos, 

a los jóvenes, a los padres, a la comunidad entera para que, en la 

medida de lo posible conseguir la reflexl6n-acción de ella. 
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El ejido padece hambre, ha_bitan humild!simas casitas, l_os-

nlños pequelios se arrastran por el suelo semidesnudos; aparte de,-

las diversiones que proporciona la escuela: veladas 1 iterarlo-mus.!_ 

cales y organización de encuentros deportivos; -no cilsfrut~íi' de ... -

otras, y sus ingresos son muy poco~ •. La esc,l1ei~p~~s!\01a colll~~--
prendemos que no resolver& esta situac!Ón,;sin~''qué,5~ net~~i t~ --

pueblo. 

La escuela en el medio rural, debe 
- -- -- . e 

de estos problemas y responder a las necesidades delas masas,"t!!_ 

mar a la comunidad en su conjunto" y no sólo ir a enseñar a leer y 

escribir y depositar algunos conocimientos acabados. Creemos que la 

burocratlzación del maestro sea una causa esencial que ha permi ti

do esto último. 

El problema de lograr que los campesinos aprovechen los ad~ 

lantos de la ciencia y la tecnologla para mejorar su producción no 

es fAcil, ni se logrará de la noche a la mañana; ellos necesitan -

obtmer de sus cosechas buenos inyresos, pero mientras tanto, 11ece-

si tan de préstamos justos y semi! las mejoradas, abono para sus tie 

rras, asesorla con gente que los comprenda y no únicamente que l IE_ 

gue a decir qu~ hacer y cómo. Cuestiones éstas QUQ. si uien el p¡,m 

147 



.. 

Chiapas ha· pmnetldo,~;sól~;ha ~:id~ ~soipromesas • 
. -=:,- e--. ;>.- -. - : ~";. - . ·--· -. " - -

Como :~Üed~·~o~ars:e{ los problemas educa ti vos no pueden pues, 

resolverse en·forma aislada, sino que se requiere involucrar a toda 

la comunida·d, -con todos sus problemas, sus recursos, sus 1 imitacio

nes, etc: y proyectar todo hacia la propia educación de todos y ha

cia la transformación comunal. 

3.7 Situación actual del pals: 

Lo que a continuación exponemos referente a la situación -

del pals es una semblanza muy breve, pues no es el objetivo profu!!_ 

dizar en esto, sino hacer notar, que tal situación repercute, que

r~moslo o no, en todas las instancias y situaciones sociales y por 

tanto educativas y que, adem~s. aun en los rincones m~s apartados 

de nuestro pals, como lo es la comunidad "La Esperanza", donde de-

sarrollamos nuestra pr~ctica, lejos de no sentir y padecer la si--

tuaci6n actual, las condiciones se agudizan aún m~s como ya lo he-

mos expresado en nuestro estudio de la comunidad. 

México sufre una profunda crisis desde fines de los 60's.-.

No se trata sólo ue un descenso clclico, sino tiene UJLgran al.can-

ce y larga duración. 
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El. sistema productivo se ha mostrado incapaz de dar res- -

puesta ·Y menos :solüci6n a los problemas urgentes que presenta nue~ 

tra s9cied
0

~~ .11;9ue se ven reflejados en todos los rincones úel - -

· páÍs:.p;obrezamasiva, desempleo cada vez m~s agudo, insuficienc!a

des~,.:vici_9i'. ta~ Indispensables como la atención a la salud y edu

cac!Íín:.I' ú:·muy escasa participación de las masas a la vida econ6-

ml~;h~od;i1. 

Notamos que una caracter!stica en la economla mexicana es

la inestabilidad, porque aun cuando en algún año se anuncie un in

cremento en la tasa de crecimiento éste es a costa del pueblo tra

bajador y sólo favorece ·a los sectores minoritarios. Estas al las -

tasas de desarrollo se asocian con el aumento de las exportaciones 

(petróleo). Sin embargo, en la actualidad, cuando los precios úel-

crudo t1an descendido tanto, se reciente cada vez más la crisi5, se 

agrava aún m5s el desempleo, se acentúa la inestabilidad monetaria 

aumenta la deuda ex lema, los desequ i 1 ibr i os f lnanc i eros es t~n a -

la orden del dla y la inflación del más del 100% anual, etc. 1odo

esto por st solo denota la dimensión de la ·crisis en que vivimos. 

Ciertos indicadores son: 

-Las tasas de crecimiento de la producción y del ingreso Gon insu

ficientes y están determinadas por un producto principalmente, --
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-. ·_,-, ::: 

que promet!a muchas :.divisas· ai. pa!s: .eJ petróleo. 
• ,._.~;.~•'e ·>: .. -·:._<·~;,«•, ·:·>~;;;• .. : ,'.., .·:< , 

-El. se~taaagripe¿Jilriri~a dls~inuido considerablemente en su cre

cimiento: y ~~nqu~: los p;ogramas de desarrollo tropiezan con mu-

chas obst~i:uJOs, no se réalizan en el tiempo y ritmo esperados, lo 

que se agrava por Ja presencia de empresas trasnacionales. 

-Los altos. Indices de desempleo y subempleo son expresiones de las 

bajas tasas de crecimiento económico; disminuyendo considerable-

mente la prestación de servicios a las mayor!as. Adem~s. este de

sempleo sirve para mantener salarios bajos y tasas_de explotación 

que permiten Ja salida .a dicha crisis. _ _ .,-
.-.o·. ·_, .. ' 

-Los recursos internos no .son súfic_ientes. p~;a :cubrlr.~F~asto pú-

b 1 i ca, de ta i mar.~r~ ci~!J2f~u···'e. ;.· __ jh~str~Í~ªZ,i(r:.·.~n.:.:.ª,~~~{ªG~~n:-~Jé~t~-
mos externos.•.· ···::•:• --- - - •-,''./·:;¡•_ ,; L'''' '" ~l •'Yi -

-: ; ','.:' ....... : ·~:-:"'\ ·:,.;:~ . :->·. ·, ::'.:~ ~:-; ·,."~> :_ <-~·.:- .... 

-Los precios y Ía iÍlfl~ciór) son muy severos, lo que obedece a desa 
'« "-'". 

justes muy profundos. 

-La inflación no afecta a todos por igual, pues Ja burguesia y so

bre todo la oligarqu!a, sigue consumierl:lo altamente, mientras las 

masas cada vez tienen menos capacidad de adquisición, cuesli6n e_!_l. 

tre otras, que acentúa las di fere11cias socioeconómicas, Gobre-to~ 

do cuando se adopta la poi !tica de "austeridad", pues éslil recae-
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en las clases menos favorecidas a tr~Jés.d~\;!atlbs muy fnj~stos 
y de reducciones eri Jos servicio~ d~ salud, ed~cadó~, etc. 

-El reparto ele la riqueza socia!' se.hace igualmente desigual y an~.!:_ 

quico. La prodocció~ y el capital concentran en unos cuantos:con

sortios. monopolistas cada vez mh. 

Sin embargo, mientras el capital monopolista nacional y e~ 

tranjero determina su desarrollo en el mantenimiento de la explot2_ 

ción de los trabajadores mAs productivos, los obst~culos son m~s -

dlf!ciles de vencer, ya que las deformaciones mAs graves se acen-

tGan en un sistema incapaz de resolver sus contradicciones mAs .prE_ 

fundas. 

Con el modelo de desarrollo "sustitutivo de imporlaciones" 

se persegu!a producir interiormente bienes de consumo que hasta -

entonces se hall!an importado, auspiciando el Estado el desarrollo

industrial, no dejó de producir consecuencias significativas como

por ejemplo extender las relaciones de producción capitalista, se

consolida aún m~s el poder burgués, nuevas formas de dependenci.i,

ctc. Es decir, era un modelo que presentaba muchos beneficios en-

los intereses del capital. Y aan cuando los métodos empleados di-

fieran, el propósito y el contenido son los mismos: 



-Dar l.ina-ampliá ventaja ala lnidativa pdvada; 

-Tanto el mod~lo ;,sustitiJtiVo de i~porÜ!ciÓnes'.' como el. "siístittit.!_ 

vo de exportaciones" juegan un rol importante''en ,el cii111erclo ext! · 

terio.r y t~¿na1og1~ icié 10~. rec:ur:sos F[,;~ri¿i! 
, ~:/.-:· .· ·.~/''·· '.:~<~>:--~--:::·.":-: .~;;,:·_, -.;<:,:;.:·::<:<;- .~:e·-·, 

_;/"'.: . 

.,;Auspicfar modelos de producción y consumo que coacJyuv.~ri. 

var ~~a dlvtsión intern~cional que beneficia al ca~i ~¡¡{ 
clona! como internacional y a fracciones poderosas rei'ad~~·ad¡s. -
con e'llas y a la o! igarqula que los maneja. 

-La polltica de "austeridad'', aparentemente establ l izadora se'•a~~~ , 
· pi la ·demagógicamente demagóg icamente como veblculo · iiára 'ta"iestabl · 

. _/:..; :-

1 ización del pal s. 

-Explotar a los trabajadores y procurar la crecien~(! Pl~¿~~Í!a-que . 

afinna y acentúa la dependencia y en general las conf~adi~~iones
propias del capitalismo. 

-Aunque verbalmente se admite la necesidad de cambio de uri de~arro 

!lo equilibrado no se realiza, o bien sólo se efectúan reformas -

superficiales que lejos de beneficiar al pueblo, benefician a la

ctase en el poder y las cosas siguen igual o peor porque se acen-

túa la desigualdad y la anarqula. 
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-Supone un régimen de formación de precio~/-en~E!ic~al~lo;;m~nopoc 
1 ios y Ja acción del Estado y desde !llego el ;CM( f~vof~cenlo~\-> 
grandes consorcios y provocan; quf 1a,·/i11fl~¿i;§,~>s~'~'urD~íe.c~llrs~? '-

que ayude a elevar o a contrarrestar la IJaja'~e '1'!i\t~t~ ci~\;gafián-' 
( ; ' ' ' . .;~. ~ ';-:,: ';:;, -;_ 

cia. ;-~.'.·';: .. <.:~~ .. · i: ~.~.·~.·-·~·, ... ).: .•. :.:._ ¿. ·}º5:·· ,, . . :.": .. ( 
.-:;;·.:~· 

-Se sugiere que la crisis es b~sa%ra,'.deÚdo a'. que el modelo oe -
desarro110 ya no responde>a T~s'ri~ce's1dades y es necesario cam- -

biarlo y as!, con este nuevo "modelo", se saldr~ de Ja crisis, m~ 

delo que viene siendo no tan diferente al anterior, ni representa 

una verdadera alternativa, sino una continuación m~s moderna y s~ 

fisticada. De cualquier forma el modelo nuevo continúa acentuando 

Ja desigualdad, reforzando el capital monopolista nacional y ex-

tranjero, agudizando la dependencia y Ja crisis. 

-Se trata al fin de cuentas de una posición contradictoria y débil 

en la que por un lado apoya al capital monopolista extranjero y -

cede a su presión y por ot't'o se lamenta de que dicho capital ac-

túe como lo hace y se pide lo haga de otro modo y contribuya al -

bienestar de los pueblos que explota. 

Muchas veces cuando se trata de intcrµrctilr los µrulilemils-

que aquejan a nuestra sociedad se cree que son iguales que sie1n-

pre. El argumento es que vivimos en un pa!s subdesarrol lildO, dcpc.!! 
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diente: Esto Oltimo es conrecto pero en el marc~. l~~ phblemas .. ~ 

que produce y reproducen continuamente. Adem~s se trata de un pro

blema global, de una crisis con dimensiones históricas muy profun

das. 

Las trasnacionales también tienen mucho que ver en la cri

sis porque coatribuyen a hacer más inestable el desarrollo, a aho!!_ 

dar los desajustes de la balanza de pagos, a crecer el déficit fi

nanciero interno y la deuda externa,a estimular la concentración -

monopolista de la producción.a acentuar la inflación, a desnacion2_ 

lizar la econom!a y a profundizar la dependencia del pais respecto 

al capital extranjero. 

Las trasnacionales contribuyen pues, a empobrecer al pais, 

desplazan y m~s aún eliminan las industrias nacionales; fomentan -

elconsumismo y refuerzan el monopolio y el dominio del capital. Su 

sofisticada organización no difiere mucho de la anterior. Siguen -

controlando ciertos recursos naturales para obtener materias pri-

mas determinadas, las que m~s tarde surten el mercado interior. -

Hoy buscan mano de obra barata para mejorar las condiciones compe

titivas y obtener mayores beneficios sin ayudar al pueblo. 

No debe considerarse, sin embargo, que las trasnacionales-
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son el fen6meno inás lmportáiife de' la crisis', Sino precisamente -

existen en nuestra sociedad porque se les permite entrar debido a

.las· c~ntiactitéiones y est~uc~ura internas. 

Ahora, el capital imperialista comienza a exportar desde -

aqu!, dado que cuenta con mano de obra barata y se dan las precon

diciones institucionales necesarias para que sus tasas de benefi-

cios sean mucho más altas que si produjeran desde la metrópoli. -

Ademas todos los costos de las obras de infraestructura para pro--

veer de servicios a las trasnacionales: energ!a, combustibles, me

dios de comunicaci~n y de transporte, servicios para trabajadores

-salud, educaci6n, vivienda, etc.-; la eximici6n de gravámenes por 

parte de la pol!tica fiscal, la ayuda crediticia, las'facilidades

cambiarias y la pol!tica laboral hacen posible la existencia de -

las trasnacionales. 

Esta cada vez más interna! izaci6n de cap! tal ha hecho pos.!_ 

ble la creciente socializaci6n de la producci6n. V esto significa

la posibilidad de expandir y desplazar la producción de unos pal-

ses a otros; lo que nos hace ver más altos niveles de concentra-

ción monopolista, valoraci6n y desvalorización del capital, trans

ferencia y realización de la plusval!a, regulación del mercado de-

trabajo, etc. 
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Sintetizando, diremos que la riqueza, los medios de produE_ 

ción fundamentales, la tecnologla y los recursos financieros estAn 

controlados por el capital monopolista. 

Hay demandas referentes a la necesidad de estabilizar los

precios, de mejorar el intercambio de productos 0 eliminar prActi-

cas restrictivas, etc., pero sólo son paliativos muy ligeros que -

ante la crisis no han representado alternativa alguna. La agricul

tura no se ha podido rescatar y transformarla en una actividad de

primer orden ni la industrialización se ha llevado adelante. 

Estas condiciones repercuten en todos los procesos y el -

educativo no es la excepción, al contrario, juega un papel impor-

tant!simo como ya lo hemos expresado, en reflejar y reproducir el

sistema y en enajenar conciencias para seguir admitiendo esta so-

ciedad. De ah! nuestro planteamiento por una educación que procure 

resignificar la educación hacia otra propuesta que represente una

alternativa en la formación de los hombres. 
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CAPI-TUL04 

EVALUAéION DE LAS NECESIDADES REALES DE LA COMUNIDAD 

Pretendimos, con la aplicación de los cuestionarios y las

entrevistas conocer y esclarecer algunos indicadores que ya habla

mos vislumbrado en la elaboración del capitulo anterior, en obser

vaciones y entrevistas un tanto informales y que nos permitieron -

"diagnosticar" los problemas m~s significativos de la comunidad y

a! mismo tiempo, conocer a las personas que los respondieron, est~ 

tkciendo con el los charlas Informales, para saber clflmo se expresan 

cómo perciben sus problemas, etc. e ir procurando comprender los -

elementos para elaborar el programa de educación popular que pro-

pomJrl amos. 

Los indicadores que planteamos fueron con base en las gen.!!_ 

ralidades de las comunidades rurales chiapanecas, as! como de la -

forma en que est~ estructurada la comunidad en que trabajamos para 

tratar de vincular los aspectos productivos de la comunidad, as! -

como sus problemas y su vinculación con las cue>tiones educalivas. 

B~sicamente son tres los instrumentos que manejamos: una -

entrevista y dos cuestionarios(ver anexo No. 1) en los cuales bus-
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camos informaci6n sobre todo de producción, econoni!a, trabajo y -

educación. Por las caracter!sticas de las preguntas, abiertas en -

la entrevista y primer cuestionario y cerradas en el otro cuestio

nario, observamos que este último fue m&s f&cilmente contestado y

precisamente por eso se elaboró as!, ya que en el primero lwb!amos 

obtenido muy poca información a pesar de que era en las enlrevis-

tas donde pretend!amos tener m~s datos, ésta fue realmente poca, -

porque las personas hablan poco, no saben cómo expresar sus ideas

º son cosas que nunca hablan pensado, por lo que no saben qué de-

ci r, adem~s existe cierta desconfianza y timidez. 

Sabemos que toda prfictica educativa sólo es posible reali

zarla conociendo las condiciones socio-econ6micas, históricas, cu.!_ 

turales de la comunidad. Por ello, en nuestro-trabajo recurrimos a 

estos instrumentos que nos permitieron conocer y construir un mar

co de referencia sobre el cual partiéramos y no ir con un programa 

predeterminado, sino elaborarlo de acuerdo a ese an~lisis cr!tico

de necesidades e intereses de la comunidad, del derecho que tienen 

sus habitantes de construir por si mismos sus propias alternativas 

de acción a sus problemas. 

Por esto fue que elegimos respuestas cerradas en el segundo 

cuestionario, intentando de alguna manera abarcar todas las posi--
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bles respuestas que. nos p~rrnltiera~,p~rc'iblr" las 7conoicr~fies de ~·~ 
... 

vida de la comun.idad~ 

En la entrevista.fueron trece>preguntas, la número uno pa-
. . 

ra conocer el nombre del entrevistado, de la dos a la seis fueron-

para conocer el tipo de actividades predominantes y en qué consis

ten, la número siete, para tratar de relacionar las respuestas de

las preguntas anteriores con la vida familiar; la ocho y la nueve, 

a fin de conocer. su grado de comunicación y soi idaridad con los d~ 

m~s; as! como las preguntas números diez, once y doce, aclem~!; de -

conocer en ellas qué tan visualizados tienen los problemas que los 

afectan y la número trece para saber si tienen apoyo de alguna -

institución, esto no interesaba en la medida en que inlenlarlamos

establecer comunicación con el la(s), conocer qué tipo de apoyo, p~ 

ra qué, si es una institución con proyectos semejantes al nuestro

º en qué consist!an. 

En el cuestionario número uno se preguntó en primer lugar

el tipo de comunidad, las siguientes cinco y la catorce se refie-

ren a las actividades producitivas y compararlas con las primeras -

de la entrevista (de la dos a la seis), luego, de la siete a la -

diez, qué consume la comunidad, qué produce de lo que consume, qué 

no y qué m~s consideran que podrl a producir, con e 1 propósito de -
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que el los ~lsmos ,cÓ~~ni~ran% ~en~~r,,en fas posibi 1 idades y. recur~ 
so~ de ~u c~nluXi<la;ci(Jilir ésken'í~---nlímeró <Jn~e Yen la doce. ·se -

pregunta sobr~)ra ~xpl~tac!Ón de recÚrsos naturales. La número tr~ 
ce ~s ;eferente a '1~s ~las de comunicación, pues es necesario con~ 
cer,cOmo s:acansus,procluctos y mantienen comunicaci611 con otros -

ejidos y centros comerciales mAs cercanos. Las preguntas de ta - -

quince a la treinta y dos son de exploraci6n de las condiciones -

educativas, sus recursos, nivel educativo de la comunidad y cómo -

se relaciona ésta con las actividades educativas. Esto es importa.!! 

te en la medida en que si consideramos que la educación es un me~-

dio para coordinar y organizar "otras" acciones que con! lev.e.n ben~· 

ficios o alternativas de solución a los problemas, es necesar,io;c~ 

nocer qué tanto la comunidad ya ha estado vinc:uJada ccin'.:ella; e.fr::c: 

qué, cómo, por qué, por qué no, etc. 

En el segundo cuestionario, real izamos veinticuatro pregu.!! 

tas: las cinco primeras y la doce, trece, quince, diecisiete fueron 

elaboradas con el objeto de confrontar respuestas con las seis prl, 

meras de la entrevista y con las seis primeras del primer cuestio-

nario, esto es, conocer las actividades productivas de la comuni-

dad, la número seis dónde venden sus productos, la nú111ero siete p~ 

ra conocer el tipo de tierras; ta diez y la once para conocer al-

ge sobre lo que piensan del aspecto ecológico y analizar cómo re--
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percute en la vida de la comunidad, que posteriormente relacionar! 

amos con la once .del primer cuestionario;' Ja catol'.'.ce y la dieciséis 

acerca de la época de incorporación al trabajo, as! como .eL nivel

de escolaridad alcanzado por los .jóvenes y poder percibir aunque -

suti !mente sus intereses y problemas como en las. preguntas quince

y de la diecisiete a la veintiuna; las v!as y medios de comunica-

ción son Importantes pues hay que vincularlos necesariamente con -

la producción, por eso lo preguntamos en la veintidós y veintitrfs 

-respuestas que comparamos con la número trece del primer cuestio-

nario- y finalmente en la veinticuatro procuramos que se expresara 

un comentario sobre las condiciones de vida de su fami 1 ia y de su

comunidad para conocer el grado de conciencia que de ellas se ten

ga; sin embargo, casi nadie la contestó, pues fue la única pregun

ta abierta de este cuestionario. 

Procuramos realizar un an6lisis cualitativo de ludas las -

respuestas a partir de nuestro marco de referencia del capitulo --

111 y de Jos elementos de los dos primeros capitulas. Respetamos -

al m~ximo la forma de expresión de las personas, pues en muchos ca 

sos nosotras escribimos las respuestas que dec!an oralmente. 

Queremos remarcar la dificultad para concentrar el mate- -

ria! aqui presentado, pero consideramos que estos cuestionarios y-
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entrevistas a pesar de sus limitaciones s! nos proporcionaron ele

mentos suficientes, aunque también es dificil confrontar al análi

sis evaluativo con la realidad misma, por eso nos sirvió tener las 

entrevistas informales, para advertir ciertos efectos y afectos, -

ciertas emociones que demuestran con alguna expresión, que consti

tuye ciertamente un "instrumento" fundamental en la investigación

y en la acción. 

En el estudio exploratorio que realizamos, elaboramos una

serie de cuestlonamientos en relación con la situación de la comu

nidad que estudiamos, a partir de la situación que de ella preten

d!amos identificar. Por otro lado, necesitábamos tener elementos -

para Iniciar la formulación del programa de educación popular que

nos ~ervlrfa en nuestra investigación. Para el análisis de este e~ 

tudio recurrimos al análisis cualitativo de las respuestas. 

Si conjuntamos las respuestas a las preguntas: "U1 qué se

dedica?.lA qué actividad económica se dedican Jos habitantes de su 

regi6n?,lCu~les son las predominantes?, Actividades predominantes

de la econom!a", podemos notar que la agricultura es la acl ividad

predoml nante. 

A partir de la frecuencia con la que las respuestas a la -
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pregunta "Acti \Í ldades econOmi cas más productl vas", elaboramos una-

iÍl-fO-nriaciÓn.:jerkrQ~i~zcida·, _,sin eÍnbafQo, _es conveniente puntuai izar-
·. ··- , .... -, '.--· . , 

prlmerafuente q~e Iasperson,as que mencionaron la agricultura como-

actividad.fuÁs produ~tlva, no mencionaron qué cultivos son los pre

d~m,in~~tes y so'1ri~algunos anotaron que sólo son dos los productos

a~~kolas~ue ~~cultivan -el malz y el frijol-: 

En .relación a otras actividades económicas se anoto la ga

naderla pero ésta no representa signi flcaciOn importante para la -

economla de la comunidad, ya que sólo cuentan con algunas cabezas

de ganado (no de raza fina), con excepción del que usan para yun-

tas, y si bien algunas personas son vaqueros pn las haciendas vecJ, 

nas, esto no representa beneficios a la comunidad, sino únicamente 

pueden aportar algo más a su hogar;. adem~s. la cr!a de cerdos en -

sus propias casas, que no es en escala considerable, si representa 

un ahorro para ellos, del que pueden disponer cuando lo requieran-

con más urgencia, rara vez lo comen, con m~s frecuencia comen las-

gallinas, que también crian en sus casas, aunque prefieren vender

los huevos. 

SI tomamos en consideración a la agricultura -casi e)clus_!, 

vamente cultivo de frijol y de malz- como la única actividad sign_!, 

ficativa en la econom!a de la comunidad y que todo gira en torno a 
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ella, de manera tal que ,lostpe~¿eñbs_ com~rcios y oficios repl'esen

lan un m!nÍmo porcé~taj~ CJ1flas'actrvldades productivas del ejido

Y sólo s~~ ~a;~sar;'sfa{e/il~s necesidades internas m~s urgentes. 
--- . 

Muchas personas se emplean'comb peories en las haciendas v~ 

cinas o en otras partes deÍEstado durante una parte del aílo, lo -

que representa gran parte de los Ingresos de muchos hogares. 

La pregunta "Actividades económicas ¡uoco productivas", pr~ 

tende generar una información de donde pudiéramos obtener alguna -

hipótesis sobre las causas del por qué son poco productivas. Ue e~ 

ta manera tenemos puntos de comparación en las actividades produc

tivas de la comunidad. Por tanto y puesto que necesit~bamos cono-

cer cuAnto se produce, con la preguna "¿A qué nivel de producción

se practica la actividad predominante en su zona con relación a la 

producción estatal?". pudimos darnos cuenta con m~s o menos exact.!_ 

tud de la proporción de producción de malz. Asimismo notamos la -

falta de información de los ejidatarios sobre su comunidad, muy PE. 

cos saben cuAnto produce el ejido. 

Si observamos las respuestas a la preguna "lCu~les son los 

implementos agr!colas que utilizan para la siembra i cosetha--de -

los productos de su zona?", llama la atención considerablemente --
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que el_ ún!Co _implemento agr!cola sea la yunta, por lo que dehemos

tomar.este resultado como deficiente para la cosecha que deben ob

tener si quieren mejorar su nivel de vida. Esta reflexión nos obl.!_ 

ga a pensar que las personas sólo pueden producir una mlnima cant.!_ 

dad de la potencialidad del ejido, pues carecen de implementos --

agrlcolas, de vlas de comunicación suficientes y efectivas ("lCu~

les son las vlas de comunicación con que cuenta su zona?") y no re 

ciben apoyo, asesorla técnica ni crédito como lo demuestran las 

respuestas a "<flan recibido apoyo de alguna institución?" y "Los -

productores de su reg Ión, lrec iben asesor! a técnica?", pues si - -

bien Banrural y la SARH han proporcionado crédito lla sido deficie!!. 

te y casi el total de la cosecha es para pagar ese crédito. No sa

bemos exactamente qué pasa y cómo es que casi toda la cosecha es -

para cubrir el crédito que les ha sido otorgado, pero as! lo mani

festaron los campesinos. 

En la pregunta "lA quiénes venden los productos obtenidos? 

podemos notar que pr~cticamente sólo venden a las Bodegas CONASUPO 

Esto es, el precio fijado a sus cosechas es el oficial y en ocasiE_ 

nes ni éste, pues va disminuyendo en razón del exeso de l1u111erlad, -

falta de peso de la semilla, etc., lo que los campesinos 110 pueden 

alegar, pese a que la semilla sea de exelente calidad, no se la 

compran como tal. Emµero, la solución tampoco es venderla a los In 
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. - .·. . . . 

termediarios,; µu¿s la pagan a precios aún mAs bajos • 

. ·.·'·:· . 
. . . . 

la atend6ri qúe en la prégunta "lCuAles son Jos re--

cursos de·; las fuentes de trabajo?" no contestaron, 110 obstante que 

se .leséxplicó en qué consistla la pregunta, tampoco percibieron -

claramente cuAJes son y cómo los afectan los problemas que enfren

·tan eh su trabajo. Tal parece que sus problemas, sin concebirlos -

como tales; los considerar aspectos normales, que as! tiene que su 

ceder porque eso es lo que tiene que suceder, as!, t~citamente. Es 

decir, no se percibe la necesidad de hacer algo por cambiar las -

circunstanclas:en que se vive, de resignificar el papel de trabaj2_ 

dores a que tienen derecho y necesidad, a fundamentar sus µropOsi

tos y su fl losofla de la vida. 

Vale la pena destacar que en las respuestas a cuestiona--

mientos como cuAl es su actitud frente a sus problemas y qué alte,!'._ 

nativas podrlan sugerir para solucionarlos, no son concretas ni -

representan en realidad soluciones o alternativas. 

Heferente a "lC6mo le han afectado ostos problemas en su -

vida familiar?", encontrilmos afirmaciones como "no me afectan en -

nada" y son pocos Jos que expresan "en lo económico", "a veces no-

tenemos para comer". Esto muestra el divorcio que existe entre Jos 
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problemas del 
' ·'··. . 

. jadóry los· de pádre de fa~ilia. 

Las referencias respecto a "sus compañeros tienen los mis

mos problemas" son vagas y notan la carencia de una relación sol i

daria y consciente entre "sus" problemas y los problemas de los --

"otros", lo que enfatiza en este rubro es que al notar la relación 

tampoco piensan cómo los dem~s enfrentan o solucionan sus proble--

mas, o m~s bien, ni siquiera piensan si tienen problemas, si los -

pueden resolver o no, la cmmunicación entre ellos no se da a este-

nivel de analizar qué pasa en su ejido, qué problemas hay, cómo -

los pueden reso 1 ver, qué a 1 terna ti vas de so 1 uc ión padrl an darse, -

etc. Lo que se refleja en una concepción casi fatal is ta de la vida 

que niega la posibilidad de una organización seria, que correspon

de a la concientizaci6n que haga posible la transformación deseada 

Resaltamos que ee refleja en las afirmaciones a "los pro-

blemas que. m~s afectan a su comunidad", la falta de noción de Jos

verdaderos problemas. 

lambién sé ha expresado que. a la pregunta "i.Cu~l considera 

que es el problema rn~s urgente a resolver?", las respuestas son ª.'!! 

bigOas corno "todos san urgentes" y se refleja una participación p~ 
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siva en las respuestas a i'lQué ha hecho la com~.nid?d ante ellos -

(los problemas) y cun ha sido su partitipación?". De hecho parece 

que todo lo ¿üe h~y que h~cei debe hacerse desde fuera, si es que-

·''.:·· ,-.-,. . 

Las tierras son ejidales pero creemos que no hay la total-

preparaci6n 'p~ra oPti~lzar los recursos que el las pueden brindar;-
.. . • - ¡' ., 

en' calllbio;s(se ohservá que ha habido un deterioro en las tierras

Y pór·citrc)l~d~;~n lo~ terrenos del ejido vecino Zapata, la expl!?, 

ta,ciÓÍl d~_Úmadera es totalmente irracional por parte de lo> made 

reros. 

Es significativo que las referencias a: "Exprese una sem-

blanza general anal ltico-evolutiva de la problem~lica econ6mico-so 

cial-cultural de su región", son escasas y muy vagas. Sabemos que

la reflexión es dificil en este caso, ya que los cílmpesinos cstan

incomunicados con otros pueblos, por su pobreza, su lejanla canee!!. 

tual de los problemas y que todo es "porque el destino as! lo qui! 

re" o "Dios as! lo dispone". 

Llama notoriamente 1 a a tenc i 6n que el único tipo de terre

no de cultivo sea de temporal, cuando la región -junto con las de-

la Fraylesca y el Soconusco- es la más productiva en el Estaúo. 
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Quisimos esbozar también -aunque ya era bastante notorio-

las profesiones y oficios m~s practicados en la zona. De las prim~ 

ras son los profesores de educación básica, de los segundos son los 

agricutotes. Estas afirmaciones enfatizan la problemfitica educati

va de toda la zona.Aunque en el ejido tiene mayor preponderancia -

la agricultura. 

Enrelaci6n a los porcentajes de.egresados de cada nivei

educativo que se integra a la vida productiva inmediatamente se s~ 

ñala como el 80%, sin embargo, por las entrevistas informales. las 

observaciones hechas y con base en los datos censales, el porcent.!!_ 

je es mucho mayor, en las encuestas era el porcentaje m~s alto por 

eso lo anotaron as!, es m~s. no hay porcentaje significativo que -

continúe estudios después de la primaria y se ocupan inmediatamen

te en la agricultura, quedando pr~cticamente absorvictos por lus ta 

reas del campo que han realizado por generaciones; as!, con las 

mismas actitudes hacia el trabajo que sus abuelos, con los rnismos

métodos de cultivo, etc., esto enfatiza que la escuela es para - -

ellos ¡¡6lo una obligación, no queda ningún aprendizaje significat.!_ 

vo en el los que pueda servirles en su quehacer diario o en la org.!!. 

nización cornuni taria. 

Esto aunado a que ni agentes externos. ni miembros de la -
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có1111iríidad; .se~tiaf1 pr~ocupado porque l legúe a 

-~'e~t,a-r-·v~~~aa~µ~~~ri~~~\·H~·;·;f ~~t~~~~~-~t~; .-~~f: s~ri~\itó~ -~~~'..l1 :~,. ca~L~ i ·d~d"~ 

! <; .. : · .. ·.··•····· .. · .· > ·. > ? 
La vinéulacfo~ entre Ja es,c'uela y el tr~bajo ~o se da; 'al-

" _. . . . . - . 

grado que Ja parcela escolar, único nexo entre ambos, la cultivan-

los padres de familia en su totalidad. Esta falta de integración -

es debido, ciertamente, a que los maestros no saben nada de agri-

cultura, sólo imponen qué debe hacerse, únicamente hay comunica- -

ción con el Comisariado Ejidal y en algunas ocasiones realizan re!!_ 

n iones con padres de f ami 1 i a, ya di s la mucho de ser 1 a éµoca en -

que el maestro rural vivla en la comunidad y se involucraba en sus 

problemas, incluso llegaba a sufrirlos, pues la falla de v!as y m!!_ 

dios de comunicación hacia que sólo pudiera consumirse -casi exclu 

si vamente-1 o que se producl a en 1 a comunidad, len iendo una di eta -

muy poco variada, igual que la de los campesinos. Esta desvincula

ción deja grandes huecos por cubrir en la verdadera educación de -

la comunidad, fialta integrarse a ella, desburocratízurse, analiza!_ 

se y discutirse los problemas del trabajo en el cual estamos com-

prometídos como educadores. Esta falta de integración ha impedido

incidir en la organización que coolleve a Ja reflexi6n-acci6n. De-

manera eventual se haoen algunas acciones de maestros con voluntad 

para hacerlo, mientras sean casos tan aislados y espor~dicos poco

puede hacerse en realidud, contando adem~s. con que los campesinos 
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no hacen.nada"Pºfdiversas razones produéto de su formación~ µor

tratar· de vlricular Ja. escuela con el trabajo. Sobresale la afirma

ci6n de~quede l~~ p~oiluétos .que se consumen, podrian producirse~ 
,- ·~~ 

otras, pera'hay;~Üc~~~ deficiencias que correglr 0 muchas otras ca

sas quéhac~l' .llbt~r;\ di~lagar, discutir y .hacer. 
,'C; ,, . 

• : - ~. - >; 

,·,_;;' 

.;5u~~e ~~esi' la 'l:dtica a la falta de recursos humanos, 

agentes qÜe pr~~Órcionan un m!nlmo de organización para que la ca-
·-· - ·-.- _ .. 

munidad se de cuenta de ••• Esta critica tiene dos vertientes: una-

la que ya señalamos y por otra parte las escas!simas posibilidades 

de que los alumnos continúen estudiando, sobre todo, por problemas 

económicos y los pocos que pueden hacerlo no regresan a su comuni

dad al término de su carrera para contribuir de alguna manera en -

la organizaci6n y consiguiente transformación de ella. 

Dentro de las actividades necesarias para llevar a cabo -

el mejoramiento en calidad y en cantidad de la producci6n se en--

cuentra precisamente el diálogo, la necesidad de comunicaci6n y de 

analizar qué se va a hacer, para qué, para quién •.• y no sólamente 

el cómo que los ingenieros agr6nomos y los maestros dicen sin que-

conozcan las verdaderas circunstancias inmediatas de una cornunidad 

determinada. 
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También se menciona la deficiente explotai:i6n de los recur 

sos naturales de la comunidad; sin embárgo-, 'aqu!, el,campe5ino es

protagonista secundario de este actuar e invo'hmtario, inconsciente 

de lo que hace.Y decimos secundario porque son los madereros quie

nes terminan con los bosques, los ganaderos qui,enes talan grandes

extensiones para sembra~ pastura y pese a que la tierra es bueno,

el agua es escasa y habr!a que llevarla desde lejos,en un sistema

de, riego que permitiera la optimización de los recursos para me-, 

jorar la producción. 

En esta investigación nos hemos dado cabal cuenta de que

esta comunidad no escapa de las contradicciones propias de un pals 

subdesarrollado, en el que se concibe que estamos en crisis porque 

vamos rumbo al desarrollo, reduciendo todos los problemas a la si

tuación mundial. Desde esta perspectiva el trabajo sólo es un me--

dio para ganarse la vida y requiere que se produzca m~s para posi

bilitar mayores beneficios, los que obviamente no ser~n para el --

trabajador. 

La problem~tica de la comunidad se deriva justamente de Ja 

relación opresores-oprimidos en que, independientemente deC'tipo- ----

de propiedad de las tierras, arbitrariamente se impone el precio -

de los productos: en cuanto se pagan, a quién se debe vender, cu~n 
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,_,_e 'e:.,.-·~"'' : 

,::·_·, ,,,:., ,.:'_ ' 

/las'consecuencias educativas han sido que los agricultores 
~.::,:. . :. . : 

· concibaiía'la escuela como algo determinado, independiente, co11si-

,'derándola como un medio de ascenso social o como algo obligatorio

que sin otro remedio hay que asistir, suponiendo que en ella van a 

adquirir ciertas inquietudes, que se acumulan cuantitativamente. En 

esta situación, ni maestros, ni alumnos, ni comunidad en general -

han reconocido el papel real y mucho menos el que debe jugar la es 

cuela, de ah! que tanto los maestros como los alumnos "cumplan" 

asistiendo a sus responsabilidades, sin poseer eleme11tos que abor

den con profundidad la realidad de su situación concreta, o más -

blen,se convierta en una actividad cotidiana, burocrática, e11 de--

trimento de una discusión sobre los problemas que afronta la comu

nidad y que deber!an representar al fundamento de la investigación 

y acción pedagógicas. 

En estas condiciones, el maestro, el técnico agrario, las

autoridades ejidales y municipales no se perciben as! mismos como 

intelectuales que tienen el compromiso de construir una conciencia 

ejidal, solidarla, de fundamentar su trabajo desde un punto de vi~ 

ta que trate de vincular su acción con los problemas y nece~id<1des 

de la comunidad, quedando atrapados en una repetición burocrática-
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de. la Información dada desde arriba, la cual recitan ante Jos alu~ 

nos, agricultores, ciudadanos, sin poder reflexionar la, pensarla y 

mucho menos elaborarla; de esta. manera la ausencia de comunicación 

e11tre maestros, técnico agrlcola o autoridad con alumnos, padres y 

comunidad impide siquiera la comprensión de la significación lle los 

problemas de la comunidad y de los problemas sociales. 

Asimismo, Jos fundamentos que hay en el trasfondo del pen

samiento de los campesinos tienen razón de ser, han sido engañados 

con créditos, con las tierras, con la venta de sus productos, etc. 

Creemos que el trabajo desvinculado atomiza la situación.

por lo que no se le encuentra relaci6n, los problemas de uno con -

los problemas del otro, por ejemplo, nunca se reflexiona cómo afee 

tan los problemas del campo en el hogar, lo que genera acciones -

aisladas, fragmentarias; la escuela nunca conoce, ni se preocupa -

por conocer las condiciones de crédito y los resultados, son f rag

mentos que no han sido integrados a la problemática total de Ja -

realidad a la que pertenecen, ni, por tanto, han presentado alter

nativas o sugerencia alguna. 

Las aclividades extraescolares se consiueran comple111enta-

rias, como trabajo "extra" y nunca como fundamentales, con una vi-
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si6n que r~pre~entara un eje de acciona.r a la comunidad y tampoco

se ve á ésta cimo Úna totalidad .. concreta determinada hi st6ricamen

te. 

En .él cuestionario pretendimos conocer cómo perciben la -

instrumentalizaci6n de acciones concretas tendientes a lograr una

organizacl6n de la comunidad que pemiita una reflexión-acción de -

sus problemas hacia alternativas de superación o solución posibles 

Y que nos permitieran la posibilidad de elaborar algunas pautas de 

acción concretas para la conceptualización de un programa de educ.!1_ 

ción popular. Estas preguntas son: "lQué actividades son necesa- -

rias realizar para mejorar tanto la calidad como la cantidad de la 

producción de su comunidad?", "lQué recursos naturales podr!an ser 

aprovechados en y por su comunidad?", "Anote olras observaciones -

complementarias de la información sobre las necesidades de produc

ción" y "We qué manera participa la escuela a satisfacer las nece 

sidades de la producción de su comunidad?" 

La posición de los agentes agrarios es saber técnicamente

el cultivo del malz enseñando que en vez de sembrar tres semillas-

como lo hacen los campesinos siempre, sembrar como ellos quieren -

que se haga: una semi! la cada veinte centlmetros y 110 cada metro -

como lo saben l1acer los ej idatarios porque como el los dicen "rendi 
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rá" más. _Resultados ••• cosecha muy pobre. Estas normas de cu! tivo -

"nuevas y técnicamente mejores" son percibidas con diversas actitu 

des, pero siempre regresan a su forma de cultivo tradicional, por

que lo "nuevo" les causa confusión y no les ha dado los resultados 

esperados y prometidos, por cuanto no se consideran las dificulta

des de comunicación, las !Imitaciones técnicas del ejido o no se -

toma en cuenta los métodos de cultivo que por generaciones han uti 

!izado, etc. 

A pesar de Jos ejes que mueven las respuestas a los cues-

tionarios y entrevistas, como de las charlas informales, con nues

tra investigación no pretendlamos realizar un trabajo determinado

en relación a cómo se puede presentar un programa visto desde nue~ 

tra óptica. Pero si nos permitió abordar con mayor conocimiento -

nuestro objetivo, para no ir a informar lo que no se necesit<1 y ta~ 

poco a improvisar, cuestiones éstas provocadas por el desconoci- -

miento de Ja tarea educativa y de Ja comunidad. lo que nosotras qu~ 

remos es ver al sujeto cognoscente y no como persona que no sabe y 

que no es capaz de aprender. 

EstableciemJo una relación cualitativa entre la informa- -

ción. observamos una contradicción entre lo que Ja gerite c!Jce_ -quec__ 

no tiene capacitación y necesitan quien los ayude, lo5 apoye, les-
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. diga ·qué;hacer y cómo-ylo·quer~cib~n y' ~!~.en· que no les·. sirve ~ 
de nada;. que éso que les .. cÚceh,llol~a.·i~suftad~ •. Esto ~ignificala- · 

fa! ta,d~ di~l?~oJ~t~~¡i;~;;~~~fi~~~~~~~~~~~i y;Ja c~munidad; prior.!_ 

z.ando••las necesidadesdé c?muril'cácfon'qüe<permita sátisfacer las·

aci:lonés propias d,e l~ co~unidad. 

atención, pues, el divorcio te6rico-pr~ctico que

se encuentra entre lo demandado, lo necesitado, lo proporcionada y 

lo hecho. Pues como ya la hemos mencionado, se considera al maes-

tro y a cualquier otro agente externo como poseedor del conoclmie,!l_ 

to ideal, Jo qu.e debe hacerse, es él quien manda en el proceso de

aprendizaje escolar y/o laboral. 

Se dilucida igualmente una noción de realidad en el senti

do práctico, toda vez que lo que dice el maestro o técnico agrario 

cae en el vac!o, se sigue haciendo lo de siempre y hace lo mismo -

el adulto que s6Jamente aprendió a leer añps atrás y nunca volvió

ª tomar un libro que un joven que recién egresó de la escuela pri

maria, por lo que esa noción de realidad carece de elementos que -

expliquen el por qué de esta situación. En este sentido los conoci 

mi en tos escolares no han representado al Lernat i vas a i os prob J cmas 

de la comunidad. Con este divorcio queda confirmado que no hay una 

m!nima investigación y mucho menos un verdadero diagnóstico de ne-
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cesidades para abordar un trabajo comunitario y esto trae como con 

s~cuerié:la que el sujeto no vea la relación con su realidad social. 

Se necesita lr mAs allA de las apariencias superficiales de esa 

realidad, significa entre otras cosas romper los estereotipos y 

las relaciones aparentes e instrumentar nuevas relaciones con la -

comunidad total. Toda esa instrumentación que posibilite un traba

jo históricamente importante. 

Cabe señalar, ademas, que la poca información proporciona

da, la falta de tiempo y posibilidades nuestras han hecho mas difl 

el! este anaiisis de condiciones de la comunidad, donde necesaria

mente se requiere de una formación que permita construir y recons-

- truir las posibilidades, recursos, limitaciones, problemas, etc. y 

concretarlos en un trabajo que permita esa reflexión-acción del --

pueblo. 

Asl pues, la contextualización de este estudio lia represe.!!_ 

tado dificultad frente a un saber-hacer, pero-sabemos que la posi

bilidad de presentar un trabajo creativo, capaz de provocar un pe.!!_ 

samiento critico a mediano plazo es posible, es decir, que e11 c•sta 

investigación debemos producir conocimientos -junto con la comuni-

úad-, que constituyan los elementos centrales de una préclica ped~ 

góglca determinada que permita formar un pensamiento auL6no1110 y --
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construir acciones que desemboquen en alternativas en beneficio de 

la comunidad;',', ·-

·La. formación de un programa que represente al terna ti vas, -

no se' puede fundamentar teóricamente, por eso nos comprometimos en 

una·prktica educativa que plantea formas diferentes, que presente 

alternativas, etc., esto de alguna manera es el reflejo del pensa

miento de muchos autores y de diferentes pr~cticas pedagógicas, -

puesto que no se puede tener una formación determinada sin el las. 

Al revisar la manera como abordamos las preguntas de los -

cuestionarios nos percatamos que calmos en planteamientos di rectos 

y .las .respuestas fueron fáci !mente dadas. Formulamos preguntas re

.lacionadas coh la producción, con su forma de vida, con su vida en 

comunidad, etc., pero al responder, pese a las e>plicaciones, o 

bien no entend!an algunas preguntas, o no quer!an contestarlas o -

no sablan qué contestar porque eran planteamientos que nunca habl

an hecho, y nunca los hablan sugerido que lo hicieran. Por otra -

parte, la prktica de estos cuestionarnicntos implicó conocer otros 

niveles conceptuales de Jos campesinos de la comunidad y relacio--

_ nar .sus actitudes con sus respuestas. Oe hecho, la pr~ctica de es-

tos cuestionamientos no puede presentarse coma detemiinante sin --

considerar todos esos elerne11Los que muchas veces dicen m~s: acti L!:!_ 

des, formas de comunicación, gestos, silencios, etc. 
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Tal como lo hemos. expresado, h~~os tenido di ficúl tad para

real izar la 'coll'textualiiación del ejido, en este momento lo conce

bimos>co~o una formación deni.vel conceptual, en la que se consti-

tJye.~a b¡~~·.·~~·.un,tra~aj~~u~Óllom~·y •. cre~tivoy la formación para 

asumir acÚtu~·es érlticas que demanden la ejecudón de acciones --

Nos enfrentamos a una situación en la que por un lado, cua.!_ 

quier.programa educativo es considerado pérdida de tiempo y por -

otro, aunque de manera muy incipiente, son considerados necesarios 

Por tanto, un anAlisis en la contextualización de propiciar la re

dimensionalización de las acciones educativas y ubicarlas en el -

contexto social y económico, toda vez que éste es quien delermina

en última inst~ncia la formación requerida para lograr acciones -

que repercuten en beneficio de la comunidad. Y esto, dada id natu-· 

raleza del sistema capitalista dependiente, que posibilita, apoya

y mejor ejerce una prActica educativa que disocia la teorla (escu! 

la, enseñanza técnica agrlcola) con el trabajo manual(el de los -

campesinos), privilegiando los primeros, consider~ndolos como los

vAiidos universal y cientlficamente y que deben ser los que dan b.!!. 

se al conocimiento y progreso humanos. Es as! como los modelos ed_!! 

cativos son reducidos a la teorización, inmuniz~ndolos de lodo co

nocimiento y cultura del contexto inmediato, puesto que son consi-
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derados nÚÚ!es: improducÚvos, ofreciendo lo cientifico y no se-.·,_ : 

coloca 1 e'scue!'a y mlis ampliamente Ja educación como un instrume~ 

to. al serv.lcio del hombre. Lo que la escuela promete es sal ir del

subdesarro!Jo y por ello proporciona conocimientos cientificos, -

técnicos, para formar futuros obreros "capacitados", esto harli que 

cada persona se "responsabi 1 ice", pues sólo ascenderlin los mejores 

denotAndose un corte biologista, dado que ello se considera que se 

rige por una dinlimica paralela o igual a la de la naturaleza. ·Des

de esta óptica la educación es la base de la resolución de los pr~ 

blemas de fa! ta de capaci lación para "mejorar" la producción y las 

actitudes, es decir, para lograr una mera reproducción del sistema 

imperante. 

En el cuestionar.io se. elaboraron las. preguntas: "lA qué ac

ti vldades se dedican las personas que no siguen estudiando?", "Los 

padres de familia participan en algunas actividades educativas en

su comunidad?", que especificamenle tratan de explorar para qué se 

va a la escuela y qué tan Involucrada estli la comunidad a través -

de los padres de fami 1 ia en acciones educa ti vas inherentes a el la. 

Por las respuestas y las observaciones pudimos darnos cuenta de -

que prlicticamenlc todos se involucran de inmediato a las labores -

del campo -con las mismas actitudes que sus padres y abuelos- por

·Jo que la escuela no lia representado una acción delermirianle en he 
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neficio de los -~ampesinos. En i~ otra pregunta, se refleja en las-
. . 

contestaciones ia gravedad .del divorcio escuela-comunidad. E;La di_, 

sociacÍ6n representa una barrera para poder Jncertárse· en 1 a comü

nidad, .lo que provoca que se dificulten las acciones y se .conside

ren como imprecisas y poco prActicas. 

En cuanto a la prActlca educativa no se cuestiona el por -

qué de esta desarticulación de niveles teórico-prkticos encamina

dos hacia la ejecución de tareas concretas que devengan en lograr

una conciencia critica. De aqul que se califique como inútil, defi 

ciente, es mAs, se evite. 

Corno ya hemos explicado, la oonstrucción de esta investig~ 

ción lmpl ica la construcción de conocimientos que a su vez cocll le

ven a formar sujetos históricos con un pensamiento autónomo que g~ 

rantice pensar las acciones, reflexionar, analizar y criticar so-

bre di versos tópicos que aproximen a 1 a rea 1 i dad i nmed i a La y vi nc!:!_ 

!arios como objetos de estudio que contrapongan el saber-hacer con 

esa capacitación eficientista, exigida cada vez mAs por una socie-

dad "en desarrollo" 1 imi Landa el pensamiento a "fines uti 1 i taris-

tas" sin reflexionar il quién beneficia ésto. 

E 1 discurso educat 1 vo, sea cua 1 sea su forma -en 1 a escue-

182 



la o con el técnico agr!cola- no se desvincula del discurso social 

dominante, :ni a las ofertas de trabajo de los jóvenes, quienes ca

si la única opción consiste en incorporarse de inmediato al culti

vo del ma!z.en sus tierras ejidaies. En esta situación, es casi a~ 

temática esa negación a asumir otra actividad y/u otras actitudes. 

Esto se debe, además, por la minusvalorización de estos jóvenes, -

considerados que para actividades dirigentes ellos jam~s estarán -

preparados. Sabemos que esto último es peligroso, ya que de ser -

oprimido para ser dirigente opresor de los suyos, es mejor no ser

lo, pero tratamos de decir que pueden existir esos 11 de res con ca

pacidad y conciencia que apoyen y organicen y orienten a los suyos 

Es cierto que producto de los procesos educativos actuales son - -

esas actitudes, sin embargo, no podemos aceptar esa negación a ha-

cer las cosas de "otra" manera. 

Es significativo, sin embargo, que nadie haya mencionado -

nada significativo con referencia a la pregunta "para qué sirve -

que yo sepa ••• ", porque s imp 1 emente son conocimientos no as iml 1 a-

dos. De ah! la importancia de formar pensamientos criticas, la o-

tra limitación es precisamente la falta de formación de los educa

dores para ser quienes organicen y dinamicen a la co111u11idad, por -

lo menos en un primer momento. 
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En una primera aproximación hemos presentado la confusión

Y disociación entre el saber teórico y el saber prktlco, esto im

plica dos problemas: uno, la falta de lntroyección de esos conoci

mientos teóricos para abstraerlos y apl \carlas en la conjunción S2_ 

ber-hacer; y otro, que tal vez sea antes, es que se consideran a -

los campesinos apriorlsticamente como sujetos que no tienen capac.!_ 

dad para hacer algo por st mismos. 

En esta situación, la prActica educativa es conc~bidu como 

el cumplir con algo que posibilita: a) cumplir con esa oblig"ción, 

b) tener un certificado que en algún momento pueda representar \a

posibi lidad de un trabajo burocrAtico, e) porque la escuela, para

los niños, en cierto sentido es un descanso, donde pueden juuar -

por ~a tos, estar .sentados, lo que no sucede en su trabajo en la -

milpa o en sus casas. 

Por esto afirmamos que en esta disociación, subyace la in

cipiente demanda de adecuar la prActica educativa a \as condicio-

nes reales, a lo que se \\ama resolver los problemas mediante la -

acción consciente e ir construyendo juntos el contenido del queha

cer educativo, sin descuidar \os niveles de formación ter.rica y -

critica. 

184 



En esta perspectiva, se dificulta un tanto contemplar có

mo articúlar la teorla y la prActica, pero resulta significativo

hablar de esto toda vez que en el anAlisis de las respuestas y de 

cierta manera de lo dicho en otras formas de expresión nos ha pe!_ 

mitido inferir que tal articulación es el reconocimiento de que -

la prActica implica un nivel de concreción y sistematización. En

este sentido, el problema de la formación del maestro radica no -

tanto en el conocimiento especifico de los programas, sino en sa

ber cómo detectar las necesidades y coordinar a la comunidad don

de trabaje, es decir, dotar de significado el contenido estudiado 

Esto con el propósito de no presentar a los educandos una reali-

dad fragmentada. 

Los programas que subyacen de lo anterior, se estructuran 

por todo un complejo. Especlficamente esta situación contribuye a 

propiciar una formación atomizada y fragmentada, mientras que la

formación de conocimientos se real iza según el ordenamiento of 1-

clal. 

Esta situación que experimentan los alumnos es no asimila 

dac -en cuanto a conocimientos, no_as! en actitudes, valores y no!_ 

mas de comportamiento-. Se puede advertir, cómo el rol del maes-

tro y el úel alumno se reducen a proporcionar- informaci611 rln co110 
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cimienlos acubados, sin que exi;ta 

sin barreras.,. 

real. directa. 

Resulta importante puntual izar la relación que guarda la-

. pregunta: "We qué manera participa la educación formal a satisfa

cer las necesidades de producción de su comunidad?", notarnos la -

falta de percepción, la.falta de integración de la única institu

ción de educación formal de este ejido a las acciones productivas 

de la comunidad. En esto existe una dificultad para la formación

teórica y pr~ctica del conocimiento, lo que dificulta Ja construc 

ción de un pensamiento autónomo y productivo. Adern~s. el exceso -

de trabajo de los alumnos -van a la escuela, ayudan a sus pudres

tanto en la casa corno en el campo, tareas escolares, etc.- hace -

que los conocimientos no se reflexionen, simplemente se acepten. 

Por eso, nosotras insistimos en que Ja concepción de - -

aprendizaje debe cambiar, de un producto acabado, a un proceso de 

formación al servicio de la gente que lo produce. Es decir, que -

el educando no adquiera una información dispersa, carente de sig

nificado para él, porque no maneja una serie de conccptoc rlesur

liculados de sus problt:mas reales. La educación ilSi es una µr~ct_!_ 

ca que fomenta la no participación activa y la anulación del pro

ceso de razonamiento. 
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Se percibe que el problema de la formación es la distor-

sión del objetive real de la educación, as!, paradoj icamente la -

gente dice de la educación:"es para que mejoremos", por ejemplo;

cuando .sabemos que sólamente pueden tener los 1 ibros proporciona

dos por la SEP, lo que se comprende que el los son los "mejores" -

instrumentos para "mejorar". 

En el plirrafo anterior cuestionamos la formación del edu~ 

cador, su quehacer y cómo es percibida la educación formal rfor la 

comunidad, a la vez que mencionamos las expectativas -incipientes

que se pueden intuir entre 1 os campesinos. Esto refleja una si tu.!!_ 

ción social, en que la comunidad es valorada a partí r de indicadE_ 

res elaborados de acuerdo a tradiciones, a una cu! tura campesina

de un Estado netamente rural, de los mlis olvidados del pa!s, don

de los medios y las v!as de comunicación son escasos y los este-

reotipos conformados est~n a la orden del opresor, ll~mese Presi

dente Municipal, CONASUPO, Banrural, SARll, acaparadorec., comer- -

ciantes, hacendados, etc. Esto refleja las exigencias de un proc~ 

so de organizílción y recurrir a propuestas educativas generadas -

desde la comunidad misma, que no nieguen el papel histórico de 

los campesinos en la transformación de la comunidad. 

tlo podemos restar importancia a la escuela, que al ser --
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exigida, los ni~os'ii,S:lsten, pern lo importante.es hacer valorar -

lo que hacen ellos, sus padres, su contribución a la producción.

es decir, darle. a la educación otra significación, comprometiéndE_ 

se con la comunidad. 

Se intentó explorar -mediante el cuestionario- quiénes son 

lo.s profesionlstas y trabajadores que tienen mayor demanda de tr~ 

bajo y cual ha sido la participación de éstos en la problemHica

que presenta la zona y de 1 a cua 1 es reflejo f ie 1 La Esperanza. -

La respuesta casi unAnime fue: maestros -en lo referente a profe

sionistas- y agricultores y albañl les -en oficios-. SI queremos -

insistir que en lo referente a la vinculación escuela-comunidad -

nos llevarlamos una gran decepción: los oficios practicados en e~ 

ta zona no fueron aprendidos en la escuela. Poco, por no decir n~ 

da, han realizado los profesionistas en beneficio de su comunidad 

Del total de egresados de primaria -sólo nueve continúan estudios 

de posprimaria actualmente- practicamente todos se incorpornn in

mediatamente al campo. 

No se puede negar que la actividad agrllola constituye el 

campo "natural" de trabajo de los hijos de los campesinos, pero -

falta dimensionar ese campo de trabajo, faltan ejes de analisis -

que descubran la dimensión de la tarea del Cillllpo para luego pen--
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sar en las acciones que sé articulen écin los problemas de la real.!. 

dad; ofrecer niveles de conocimiento que permitan abordar su sup~ 

raci6n como campesinos, que sepan de la sociedad mexicana, que s~ 

pan identl ficar c6mo ellos muy determinantemente contribuyen a -

una realidad y vincular. su quehacer con los objetivos de realiza

ción plena a que el Individuo tiene derecho. 

En todo esto no hay que perder de vista que estos estu--

dios comunitarios son necesarios, son elementos importantes en la 

construcci6n del marco de referencia para el educador o de quien

se trate, que intente penetrar de manera significativa en la com~ 

nidad. íluscar una integración plena entre toda la comunidad es -

una forma de acción concreta. Lograr que el aprendizaje no sea el 

almacenamiento de datos en forma aislada es otra acci6n necesaria 

Relacionar objetivos y contenidos teóricos entre s! y cori la prá.!:_. 

tica real, inmediata, es otra acci6n. Esto es, construir conóci-

mientos. 

Cuando entrevistamos a los profesores de la escuela prim~ 

ria, ellos dicen estar convencidos de que la educaci6n debe ser -

activa, sin embargo, esta noción se pierde, no se salle exactamen

te qué es "activa" y cómo hacerla de esta manera. Mientras, los -

alumnos aceptan pasivamente su rol, hacen lo que el maestro dice-
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y como lo dice y quiere, van a la escuela a recibir Información,

ª memorizar algo del exterior. La educación as! concebid¡¡ aparece 

como un. problema de retenc!6n, grabaci6n, incorporaci6n, generada 

por una mente "vacta", con la meta de llegar a una "verdad demos

trada", asumiendo una áctltÚd pasiva, no critica, ni creativa. La 

actividad surge de la metodolog!a, la cual consiste en la aplica

ción de técnicas grupales sugeridas en los programas oficiales. -

En esta cuestión parece centrarse la noci6n de "enseñanza activa" 

es decir, en la forma de adquirir y dar conocimientos; el maestro 

se constituye Je todos modos en un definidor de roles y no impl l

ea una actividad mental activa, una construcción de conocimientos, 

acciones internas relacionadas con su entorno; lo que equivale a

traspasar la noci6n de educaci6n y aprendizaje (no tom~ndolos co

mo conceptos escolarizados} y activarlos. 

También podemos afirmar que las tareas relativas al edu-

cador, técnico agr!cola, etc., son abordadas por el los desde ~ng1i_ 

los un tanto diferentes pero con una sola dirección: desde una -

concepción sociológica podemos decir que actúan como agentes de -

"reproducci6n" de las normas, valores, concepciones de una socie

dad. Por otro lado, las expresiones de tecnolog!a educaliva seiia

lan un modelo hegemónico a seguir, impuesto ante la ausencia de --

reflexión y de confrontación conceptual tanto de estudiantes como 
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de.maestros •. As1, el rol del educador es delimitado y establecido 

por una serie de acciones previamente ordenadas en un tiempo pre: 

establecido, entre dos factores. En este sentido, habrá que inte.!1_ 

tar esclarecer a los educadores el rol que deben jugar en la re-

creación de conocimientos en torno a un saber particular, el anA~ 

lisis que debe realizarse mediante la identificación de puntos -~ 

problemáticos de una realidad. 

Las caracteristicas •de este estudio, 'sólo. nos permitieron 

inferir pocos datos en relación.al ~d~~;~o;, mA~ bien fue una - -

apreciación muy generalizada. E'nr:ealÚiad h~~1a falta una lnvest_!. 

gacl6n más profunda para llegara ú~ajpreci~cl6h más auténtica. 

RECAP ITULAC ION 

La investigación que real izamos representa una aproxima-

ción en lo referente a una concepción en la que pretendimos cons

truir nuestro programa de educación popular. Empero, el valor de

ésta, consiste, en que tuvimos la oportunidad de confrontar los -

elementos te6r ices con los da tos obtenidos e ir cons truycndo s ig

ni f i cados reales, trascendiendo lo teórico e identificando elemen 

tos constitutivos esenciales de una realidad particular. Por esto 

fue que no realizarnos un reporte meramente descriptivo ele la5 reE_ 

puestas obtenidas en los cuestionarios, sino considerarlas baj.o -
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otras cuestionaes que cre!mós significativas. Por. el lo, tuvimos -

qúe revisar categorlas conceptuales d_e las que partimos en el Ca

pitulo l. AdemAs, sirvi6 esta investigaci6n como estudio explora

torio sobre la actuaci6n de los educadores y técnicos agrarios en 

comunidades eminentemente rurales· de un Estado tan abandonado co

mo lo es Chiapas. 

Sabemos que no todos los resultados obtenidos tienen igual 

valor, sobre todo valor dlagn6stico, pues muchas cuestiones no t.!!_ 

vieron operancia (como preguntar qué porcentaje de egresados de -

secundaria o preparatoria continúan estudiando), mientras que - -

bien pudimos obtener mAs respuestas sobre lo esencial y que mu--

chas veces tuvimos que inferir. Pero hemos intentado planteílr - -

aquellos resultados que señalan los problemas mAs significativos; 

sabemos también que éstos no pueden resolverse simplemente con la 

incidencia de alguien o de algo con voluntad para hacerlo, ni con 

soluciones prehechas y a corto plazo, si no requiere del es fuerzo

consc iente y prolongado de la comunidad toda para conformar una -

estrategia global que permita la transformaci6n. 

Consideramos necesario, pues, la organización de un pro-

grama educativo que propicie una formaci6n que permita plantearse 

problemas, µara construir su conformaci6n y de ah! su exµlicaci6n 
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"La formación conceptual es garant!a de una formación para el pe.!:!_ 

samiento original, creativo y constructivo" (D!az Barriga, 1985,p 

101). Es decir, mientras no se resuelva la cuestión de una fonna

ción critica, resultar~ inútil llenar a los campesinos de inform~ 

cienes acabadds. La conformación de un programa de pedagog!a pop~ 

lar nos permite pensar que ser~ un espacio de reflexión, an~lisis 

e investigación de la problemHica de la comunidad. 

Se requiere de actuar apuntando hacia la necesidad de re

plantear la concepción de educación, primero de los educadores y

luego de los educandos, ya que realizar cambios no garantiza la -

transformación. En el fondo subyace la necesidad de crear condici~ 

nes que se construirfin lentamente y cuyos resultados son funclamen 

tales a mediano y largo plazos. 
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e AP 1 r.u Lo 5 

DISEÑO DEL PROGRAMA DE EDUCACION POPULAR: 

La tarea del educador debe ser una actividad que conlleve 

a una praxis creativa que no admita recetas, sino que esté en - -

constante investlgación·y análisis de formas educativas que se 

vinculen con la realidad concreta. Es decir, proponer acciones p~ 

dagógicas en donde la reflexión-acción de la comunidad esté enea~ 

minada hacia la resignificación de su realidad. Esto requiere de

la indagación de los problemas de la comunidad para plantearse a_! 

ternativas que respondan a las condiciones socio-económicas, cul

turales, pol1tlcas, ideológicas e históricas de dicha comunidad.-. 

Estas alternativas deberán ser viables para poder consolidarse y

abrir otras expectativas de transformación social en la comunidad 

La esencia de este proceso es la concienlización de los -

sujetos involucrados en él a fin de que sean realmente sujetos 

comprometidos con su propio quehacer. Esto es fundamental para 

que se pueda dar una educación real y liberadora. 

Por otro lado, para.lograr lo anterior se requiere, ade-

más de una base teórico-metodológica coherente, que no parta de -
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lo abstracto: sfoi:í"de la acción concreta de la comunidad. 

"otra" propuesta sus

tentada. ~ri l~~· bases teóricas expuestas por la Pedagog!a Popular • 
.i ·. :· ,". . 

Pero,. tcÓmo concretar esta teor!a en la operatividad del "aqu! y-

ahoraº de nuestra práctica. como educadores? 

s.1 supuestas: 

···.•.Un enfi'entamlénto de fondó ·COn el problema exige lo.s. sl~

guientes~;upuéstos: 

a) Someter .a un cuestlonamlento critico el enfoque eaucacionista-
.,, .. 

que se ha venido manejando, as[ como el modelo formativa suby2_ 

· cente. 

b) Anal izar y reflexionar sobre el sentido de la práctica pedagó

gica hacia la cual pretendemos orientar a la comunidad con ella 

y para el la misma. 

c) Reconocer el papel que como agentes de conformación ideológica 

y de reproducción de las jerarqu!as de clase, esta sociedad i!!1_ 

pone al sistema educativo, asl como también analizar algunas -

alternativas de acción frente a esta 5ociedad. 
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. . . . -

Sólo a partir de e.ste cu.esUonaniiento critico podriamos -

plantear acciones que p~rmltan cambiar el modelo educacionista --
;,, 

que centra su acción:en la r~procl~ccl6n del sistema clasista que" 

padecemos. 

Por tanto, :aparecen ciertos tuestlonamientos sobre cómo -

operativlzar nuestra práctica: 

-.cfómo transfonnar el enfoque educaclonista que centra a la educa 

clón en la fonnación de actitudes, habilidades y conductas pasi-

vas y cómo generar un enfoque, básicamente participativo que pe.!:_ 

mita la comprensión amplia de la educación para la liberación? 

-iCómo desarrollar en las relaciones pedagógicas y en la organiz! 

ción donde se educa a la comunidad, fonnas no autoritarias -sino 

estimulantes y creativas- que hagan decrecer las funciones de -

conformación ideológica? 

-iCómo lograr que los maestros y otros agentes especlalmentecfor

mados sean precisamente agentes analiticos y objetivos de la re! 

lidad imperante, integrando a la comunidad en este cuestionarnie.!)_ 

to critico? 
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-lCuáles son, los element~.s para Un .análisis cr.!tico y cómo opera

.. tivizarlo? .. 

5.2 Limitaciones: 

A partir de estos supuestos, requer!amos trabajar en una

práctica educativa alter:nati va, con algunas 1 imitaciones predeci

bles yotras no, o que se ir!an dando en la práctica misma. Algu-

nas de las limitaciones predecibles eran: 

-Tiempo: dados nuestros recursos económicos no podr!amos permane

cer mucho tiempo en la comunidad. (Sólo se dieron tres momentos

signi f icati vos de acercamiento). 

-Interferencia de acciones: aun cuando nuestro propósito fue el de 

accionar conjuntamente con otras instancias educativas (escuela, 

técnicos agr!colas, programas de salud, etc.) éstas tienen accio 

nes determinadas que no posibilitan la inserción de "otra" pro-

puesta. 

-La predisposición de los campesinos: toda vez que alguien llega

ª la comunidad, aQn muy incipientemente, ellos están predispues

tos y presentan conductas de defensa por creer que se truLa de -

un programa burocrfitico mfis y no creen ya en la "buena voluntad" 
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detiido a tantos enganos; 

5.3 Estrategias: 

Como hemos expresado,en nuestra prActica no intentamos tra 

bajar con un programa predetenninado, por el contrario, irlamos -

confonnando paulatina y conjuntamente con la comunidad un programa 

emanado de la reflexión.y anAlisis de sus intereses y necesidades 

sentidas y latentes concientizadas. Los primeros momentos de ace_!: 

camiento con la comunidad se dieron cuando real iz~bamos nuestra -

investigación e indagación sobre el la, escuchando a sus habitan-

tes, conociendo sus lágares de trabajo, la escuela, los lugares -

de convivencia, etc.; creemos que en este aspecto nuestros objetl 

vos se cumplieron; por lo que respecta a las acciones concretas -

-no de alfabetización, dado el bajo porcentaje de analfabetas, sl 

no de postalfabetización, no se han concretado completamente en -

el momento de redactar este capitulo. 

-En una primera Instancia escuchamos, observamos, platicamos in-

fonnalmente con las personas de la comunidad, ejidatarios, niños 

maestros, etc. Muestra finalidad era conocer cómo es la comuni

dad, sus recursos, sus carencias, su gente, etc., vistas desde -

una óptica infonnal; la fonna de expresar, sentir sus problemas, 

su fonna de vida; éso era lo mAs importante en este primer momc_!! 
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-En una segunda aproxlmaci6n elaboramos un guión para la conform~ 

ci6n del capitulo 111, el cual realizamos con base en las fuen-

tes documentales, adem~s de enriquecerlo con las aportaciones de 

los miembros de la comunidad, aprovechamos las. reuniones de pa-

dres de familia que son convocadas por la escuela primaria y 

aunque participaron muy pocos lo hicieron de manera decidida 

cuando les pedimos su colaboración en la conformación de una ac

ción educativa en donde fueran ellos quienes decidieran como gr.!!_ 

po qué hacer, qué aprender, cómo, etc. 

-En un tercer momento aplicamos la entrevista y el primer cues--

tlonario, donde planteamos principalmente aspectos de producción 

y educación para confrontarlos con lo recopi Jada del conocimien

to popular, por eso, procuramos que los cuestionarios no fueran

rlgidos, sino que platicamos con ellos para que participaran - -

abiertamente, -cuestión ésta dificil de lograr, por lo que es--

tructuramos un segundo cuestionario que nos aportó m~s datos- -

que pretendemo~ sirvan para propiciar la reflexión en los siguie~ 

tes momentos y no fueran datos que sirvieran únicamente p.ira re~ 

!izar un trabajo informativo, sino que, posteriormente, conlle-

ven a una acción que debe efectuarse como resultado de un proce-
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-· ',.~"::-·_ .. '.:-:: _; _____ ' - .' ·' , \• . -

so; por. esohemo~~~ta<ldat~ntas para observar qué pasa alrededor 

de la c~u~ldad'.T~;poc~·hem~s ~~jaáo de platicar con la gente -

respecto.a .s·u contexto socio-cultura.!, es" necesario si queremos

que nuestra actividad no sea una funci6n directiva, sino que se

dé en el drnlogo .• en la ruptura de estereotipias y promover la -

participación critica hacia el proceso de cambio de actitudes y

hacia el enfrentamiento con el contexto social. 

-Nuestro coeficiente de comunlcabl 1 idad hemos tratado que sea el! 

vado, lo que se logra a través de un modelo de comunicación que-

procuramos sea participativo, donde todas las personas hablen de 

sus necesidades, caracter! st i cas e intereses, para ref 1 ex i onar-

los y luego concretizarlos en acciones acordes a esas necesida-

des. Esto es, pretendemos que el proceso de comunicación rebase

el proceso simple, vertical y unilateral.de la información. Por-

tanto, lo que hemos procurado es promover la participación real, 

activa de la gente, para que participe en la reflexión-acción y

en la toma de decisiones grupales y comunitarias. 

-Nuestro tercer acercamiento a la comunidad es precisamente come!!_ 

zar el di~logo referente a los tópicos anal Izados en la entreví.::_ 

ta y los cuestionarios y sobre los que deseamos continuar: nos -

hemos reunido para comentar.acerca de la produccl6n, cuestionan-
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do no sólo el. cómo producir, sino el qué, ·el para qué, el para -

quién, es decir, analizar y a~rovech~r sus experiencias, pues en 

este aspecto sallen mucho más que nosotras, por lo que hemos pro

curado no adjudicarnos el rol de solucionadoras de problemas de-

. producción, de lo que se trata es de romper estereotipias propias 

de Ja educación tradicional y responsabi 1 izarse de la promoción

del diálogo que contribuya a la adquisición <Je un mejor accionar 

de un aprendizaje critico adquirido en tiempo y espacios socio--

económicos determinados. Por el lo procuramos que se escuchen en-

tre ellos, proponiendo cuestionamientos, portiendo de la premisa 

de la causalidad que genera o impide de manera global la adquis.!_ 

ción y la transformación del aprendizaje y que sea éste signifi

cativo. 

-Muy relacionoda a lo anterior está la actividad circunscrita a -

las necesidades de conocer acerca de los propósitos, organiza--

ción y funciones de la comunidad y que hay que tener presentes.

no tanto como un requisito forma 1, si no más bien \\esde 1 a pers-

pect i va de una variable que influye para no reflexion.1r lo que -

se hace y que repercuta en su actividad frente a su comunidad y

frente a sus problemas. 

-La promoción del análisis de mensajes y la necesidad de la comu-
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•'\>::'..'~·\';·, 

nkaclón e. lnJ~·r'fTI~~ló~ ,~ntJa-co~u~fdad'~ inter7comunal, con act.!_ 

tudes érltlé:a~${~'Jd·análicen léls con~radlcciones sociales, los -

me~~áj~s .,·~·cJi!bs1~'etd~if' !0

0 hemos p'rocurado. en. es te . mamen to. 

-En nuestras charlas no hemos dejado de enmarcar diversos concep" 

tos b~sicos (producción, educación, comunidad, ejido, salud, ca

restla, transporte, cr~dito, etc.) que han servido como categor.!. 

as generadoras, repetimos, no para alfabetizar, sino para encua

drar frente a la comunidad qué son y para qué nuestras reuniones 

con ellos y a partir de estos conceptos ·se opere en el grupo re

visando y analizando los marcos referenciales de cada persona, -

donde se aprovechen las experiencias obtenidas en el contacto -

con las condiciones en que se vive. 

-En cuanto a orientación sobre higiene y salud, pretendemos pro-

porcionar una información real y desmitificada, coherente yana

lltica que permita al mismo tiempo conocer y analizar la situa-

ción -necesidades, contradicciones, situaciones reales,qué se -

puede hacer-. Para esto invitamos a otros profesionistas y uno -

de los médicos que nos acompañó se comprometió a 1 legar cada te!: 

cer d!a, durante las tardes para atender a los enfermos, pagand~ 

le la comunidad con cantidades necesarias pai:a cubrir sus gastos 

y ademas han decidido desünar de la venta de la cosecha, una --
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partida para salud; a"fin, de tener un fondo e ir preocup6ndose ..; 

más por este aspeéfo. El médico suglrlO a las personas que "sa-

ben curar" e~, la comu~idad·quE! lo auxi llen. para que de esta ma~ 

ra aslstáÍl é:o;ri m~~ confianza.· (EsU dando su consulta en una au

la .de la escu~Ia ~rl~arla). 

-Procuramos qlie en las charlas, se den cuestionamientos que bus-

quen el auto-conocimiento de la comunidad y Ja auto-reflexión a

sus problemas para que se genere propuestas alternativas que re

percutan en acciones que beneficien tanto individual como socia_!_ 

mente, porque se debe tomar conciencia que asumir una decisión.

es un compromiso no sólo individual o familiar sino social y esa 

decisión debe desembocar en acciones conjuntas que de alguna ma:

nera represente una acción pol!tica y ésta deberá ser una acción 

alternativa. Por esto: 

-se proponen diversos tópicos en las reuniones acerca del pro

ceso de aprehensión de la comunidad, tendientes a lograr en -

Jos ejidatarios decisiones adecuadas; oportunas y que sirvan

para analizar, cuestionar y accionar scibre su vida y la reali 

dad social. 

-Requerimos de libros de texto para primaria abierta como. lnstru~ 
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mento para apoyar el conocimiento de.los sujetos, sujetos con ca

pacidad de decidir y.de formarse una conciencia critica, pero no

para que lo memoricen mecánica y acr!ticamente, ya que no son co

nocimientos estáticos como se presentan sino dinámicos como lo es 

la personalidad de los individuos y de la sociedad. Por eso se re 

quiere del diálogo, del conocimiento del medio social que sitúa

al sujeto en su participación con el mundo, porque consideramos -

que la educación es algo que se construye de acuerdo a las condi

ciones socio-económicas, a las instancias educativas, tanto form2_ 

_les como informales, a las experiencias, a la ade:uación decir-

cunstancias, es decir, satisfaciendo las propias necesidades e in 

tereses en función de las posibilidades reales, contextual~s y 

cuestionarse "para qué sirve que yo me interese o sepa hacer •.• "o 

"qué problemas sociales hacen que estemos en esta situaci6n ••• ",

por ejemplo. 

-Algo muy significativo en la operatividad de esta prktica ha si

do la elaboración de nuestros propios instrumentos, es decir, el

qué hacer, cómo hacerlo, se ha ido generando en el grupo de ejid2_ 

tafias que han asisltido y se han visitado los campos de cultivo, 

la escuela primaria, la casa ejidal (donde nos reunimos), las ca

sas de varios ejidatarios, etc. 
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· -La educ.aclón como proceso continuo y global, debe involucrar a to 

dos/: a la comunidad en general, por eso hemos tratado de que los 

padres se Integren a la escuela de sus hijos, para que ellos In

cidan también en su educación, todo esto para alcanzar el objet_!. 

vo de lograr la reflexión y acción consciente de las presentes y 

futuras generaciones. 

-Pretendimos que los maestros -y por esto hemos iniciado un proc~ 

so de comunicación que logre reflejar todas las inquietudes y n~ 

cesidades de la comunidad para que ellos lo tomen en cuenta en -

sus clases- rebasen el papel de maestros depositadores de infor

mación e instrucción; que sensibilicen y problematicen; concien

ticen partiendo de intereses y necesidades de los alumnos, que -

busquen métodos interactuantes. Por el lo, se comenta la necesi-

dad de que en cada clase, en cada contacto con los estudiantes -

se dialogue y cuestione no sólo los contenidos de los programas, 

sino todo lo relativo a la comunidad; la problemHica individual 

y familiar en cada educando. Esto a partir de conocimientos y ex 

periencias inmediatas. 

-Todo este trabajo se ha venido presentando con los campesinos a

Invitación nuestra, asistle.r!do un grupo de cincuenta personas, -

no siempre los mismos, pero el grupo, en general ha sido constan 
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te. 

Hemos pretendido propiciar con estos acercamientos ronpi

mientos de estereotipias de alguien que dice qué leer, qué apren

der. En este caso queremos que las decisiones las tome el grupo.

en el grupo, un grupo que sepa qué hacer, para qué ••• 

El código: paralelamente al proceso se va generando cier

ta critica grupal a los códigos dominantes, la cual va convirtien 

do en desideologizadora la actividad para analizarla en una reali 

dad concreta, sólo asl construiremos un código grupal. 

Los mensajes grupales se centran en la manera de abordar

e! problema, analizando el rol que debe abordar cada persona como 

ser social y produciendo una propuesta alternativa que revierta -

el proceso dominante. 

5.4 Programa de trabajo (real izado con la comunidad) 

-Actividades del primer acercamiento: 

.Visita a la comunidad 

.Investigación bibliográfica acerca de la comunidad 

.Relevamiento de la situación de la comunidad: monografla 
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· que contiene los siguientes aspectos: antecedentes históri

cos, aspecto económico-social, gobierno actual y aspecto --

educativo • 

. • Entrevistas y charl_as informales. 

-Planeaci6n prelimina\: segundo acercamiento: 

.Estudicie investigación de la c~munidad, en su aspecto situa 

clona! 

.Selecci6n de las categor!as a indagar en los cuestionar.los-

y entrevistas • 

• Aplicación de dichos instrumentos 

.Sensibilización hacia la comunidad y con ella sobre los as

pectos que més les afecta como grupo de acuerdo con: la eva~ 

luoci6n de necesidades e intereses 

.Cuestionarniento critico para poder definir con maydfobj'et.!_ 
- -. _-_,-,, 

y Jerarquizado~ }.) 

vidad a la comunidad 

.Relevar los problemas comunales 

-Organización y an~lisls conjunto de la realidad: 'tercer acer

camiento: 

Objetivo: generar una conciencia critica sobre la realidad --

concreta, en su,s aspectos económicos, sociales, pollticos e -

ideológicos, relevando algunos problemas b~sicos para la con-
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secuente reflexión-a~clón de la comunidad 

.Búsqueda de alternativas de acción comunal 

.Generar un programa de acción conjunta. 

El proceso participativo critico se operatlvizó de la ma

nera siguiente: 

1). Producción agr!cola (partiendo de una necesidad sentida) 

a) Investigar la causa del problema: 

poca produccl6n 

falta de implementos agr!colas 

comerclalizaclón. 

b) Slntesis y an~lisis de la producci6n agropecuaria: 

exigencias 

necesidades de crédito y apoyo técnico 

necesidad de Implementos agrlcolas 

asegurar la comercializaci6n a precios justos 

variar la producc!6n 

¿ qué producir"? 

lc6mo producir? 

• planear la producci6 •cuanto producir? 

lpara quién producl r? 

lc6mo transportar? 
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.analizar el mercado 

.organizar el trabajo en el ejido 

.y otras m~s. 

c) Exposición de alternativas: 

ventajas y desventajas 

posibilidades y limitaciones en la comunidad 

experiencias de otros grupos. 

d) Planteamiento de acciones 

Estudio e investigación de: 

formas de producción actual 

mercado y comercialización 

organización del trabajo en la comunidad 

posibilidades y limitaciones personales y grupales de los 

ejldatarlos. 

e) An~lisis de la(s) respuesta(s) comunal(es) y posteriormente 

de la acción comunal. 

2) Comunidad (concepto esencial) 

a) Investigar la causa del problema 

falta de organizac~ón 
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falta de identidad 

falta de solidaridad y trabajo colectivo 

b)AnAlisis y slntesis 

• exigencias 

• necesidad de organización 

necesidad de proponerse propósitos 

esclarecer las funciones como comunidad 

analizar los problemas, recursos y limitaciones de la -

comunidad 

·qué hacer? 

lcómo? 

• planear acciones comunitarias lcu~ndo? 

ldónde? 

lqulénes? 

el Exposición de alternativas 

ventajas y desventajas de la comunidilil 

pos lbi lldades y 1 imitaciones de las al terna ti vas propue~ 

tas 

experiencias de otros grupos 

d) Planteamiento de acciOnes 

Estudio e investigación de: 

210 



formas de organización actual 

trabajo y acciones colectivas 

formas de organización al terna ti vas 

posibÚ!dades y limitaciones personales y grupales 
. . . 

'.,. .· . - ' 

é) An41 l~;ls de lii(s) respuesta(s) y altematl~a(s) y posterlo!. 

m~rit~ ~e l~s;~cci~n~s.· 
,,:"-._ /,· ::s·~ ~··.-_<;;'/ :· ::~t··_: ---. -~~_i:. . ..... 

'. '.~ ~- __ ,_., ·~ ·~ ~·:· ~- .} ',' 

. 3 > · Educac16~fr(µa,~t. i¿pci():de urla necesidad 1 atente¡ 

a) I~~e~tl~ar las causas del problema: 

·falta de centros educativos 

falta de tiempo 

falta de recursos 

escue 1 a Inadecuada a 1 as necesidades rea les 

otras causas 

b) An41 !sis y s!ntesis de: 

necesidades reales 

~
lpara qué educarse? 

objetl vos lqué aprender? 

lcómo?, etc • 

• organización 

• planear acciones comunales 
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c) Exp~slclón de.alternativas 

ventajas y limitaciones 

posibilidades y recursos de la comunidad 

alternativas de aprendizaje 

experiencias de otros grupos 

d) Planteamiento de acciones 

Estudio e investigación de: 

formas educativas actuales en la comunidad 

formas alternativas de educación en la comunidad 

posibilidades y limitaciones personales y grupa les de -

los ejidatarios 

e) An~lisls de la(s) respuesta(s) o alternativa(s) presentada{s) 

y posteriormente de las acciones. 

4) Escuela (partiendo de una necesidad sentida) 

a) Investigar: 

funcionamiento 

objetl vos 

limitaciones, problemas y obst~culos 

educadores 

falta de agentes educativos, adem~s de maestros 

vinculación con la comunidad 
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• falta de recursos 

' ' 

b) An~llsls y s1ntesls de: 

• exigencias 

• necesidades reales 

vinculación con la comunidad 

funciones del maestro 

organización 

i
qué hacer? 

cómo? 
• planear acciones 

con quién? 

para qué? 

e) Exposición de alternativas: 

posibilidad, recursos y limitaciones de la comunidad 

experiencias de otros grupos 

d) Planteamiento de acciones 

Estudio e Investigación de: 

acciones escolares actuales 

acciones alternativas 

posibilidades y limitaciones personales y grupales 

e) An~lisis de la(s) propuesta(s) comunal(es) y posteriormente 

de la acción comunal. 
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5) Sallid (partiendo de una necesidad) 

a) Investigacl6n de la causa del problema: 

falta de centros de atención 

falta de personal médico y paramédico 

falta de recursos económicos 

falta de apoyo de las autoridades correspondientes 

b) An~lisls y s!ntesis de: 

• necesidad de médicos 

• necesidad de equipo e instrumental 

organlzaclOn 

• planear acciones 1 
lpara qué se necesita? 

.lQUé hacer? 

lcómo? 

lquiénes? 

c) Exposición de alternativas: 

posi bl 1 idades, recursos y limitaciones de la comunidad 

experiencias de otros grupos 

d) Planteamiento de acciones: 

Estudio e investlgaci6n de: 

problemas de salud actuales 

recursos actuales 
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soluciones posibles 
- •"/ . 

formas alternativas de combatir.el problema 

posibilidades y limitaciories perscmaies y grupales 

e) Anfüsis deJa(s).r~s;~e:ti(sl}/o alternativas y posterio.!: 

mente de iás acci~nes tomu~itarias/ 
- . . . . 

6) Carestla. (partierÍ~o de Íma necesidad sentida) 

a) lnv~sÚgar: 

la causa del problema 

producción ej ida! 

problemas ejidales 

problemas de la sociedad mexicana 

lqué hacer? 

b) An~lisis y slntesis 

comercial izaclón de la producción a. ¡¡¡::ec!Ds justos 

organización 

planear la producción 

.necesidad de servicios (agua potable,alcabtarlllado, de sa 

lud, etc.) 

salarios justos 

otros 
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e) . ·., .. /t¡,,. . 
• ventajas y desventajasdél tra~ajo;Colectivo ~n la comun_!. 

dad 

organizarse para la producción, ccimerCiall;aclón, etc. 

otras experiencias 

d) Planteamiento de acciones 

Estudio e investigación de: 

formas de producción actual 

organización comunal 

posibilidades y limitaciones personales y grupales 

e) An~lisis de la(s) respuesta(s) comunal(es) y posteriormente 

de la acción comunal. 

7) Transporte {partiendo de una necesidad sentida) 

a) Investigar: 

falta de v!as y medios de comunicación 

falta de v!as y medios de transporte 

falta de recursos para adquirirlos 

falta de apoyo de las autoridades competentes 

b) An~lisis y s!ntesis: 
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. . . .·· . . · .. •.. . produce i ón 
necesidad .de transporte · 

. 1 para Ja comercialización de. la 

•··•.·· · ·. por la necesidad de servlclosT 
. . .. etc. 

posibilidades para la producción 

merca<.ló' 
~( ~ 

o~rian i zac!Ón 

• planear acciones 

1 lpor qué es una necesidad? 

l 
;:::: ::é~osible resolverla? 

ipara quién? 

e) Exposición de alternativas 

posibilidaGes, limitaciones y recursos 

otras experi ene 1 as 

d) Planteamiento de alternativas de acción 

Estudio e investigación de: 

formas de transporte actuales 

mercado y comercialización 

alternativas 

organización de la comunidad 

posibilidades y limitaciones personales y grupales 



e) Anallsls de ·la(s) respuesta s) 'y luego de las acciones. 

8) Crédito (partiendo de una necesidad sentida) 

a) Investigar: 

la causa del problema 

falta de 'crédito 

robo y soborno 

falta de producción 

b) Análisis y s!ntesls: 

exigencias 

necesidad de recursos económicos para aumentar la produc

ción 

necesidad de apoyo técnico e implementos agr!colas 

asegurar la producción 

organización 

lqué producir? 

lc6mo producir? 

planear acciones comunalesl lc6mo obtener créditos? 

lpara qué? 

lqué beneficios obtienen con 

ellos? 
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c) Exposición de alternativas: 

ventajas y limitaciones, desventajas y recursos 

experiencias anteriores de la comunidad y de otros grupos 

d) Planteamiento de acciones 

Estudio e investigación de: 

formas de crédito actuales 

formas de crédito alternativas 

posibilidades y limitaciones personales y grupales de los 

ej !datarios 

e) Analisis de la(s) respuesta(s) comunal!!; y luego de las ac

ciones a emprender, 

Esta prktica no esta terminada, pero creemos que se ha 9! 

nerado un proceso en la comunidad de La Esperanza, que hemos pre

tendl do sea continuo (aC!n no estando nosotras). 

A manera de conclusión, diremos que ante la creciente mis! 

ria de las poblaciones rurales como ésta, es necesario plantear -

alternativas educativas que respondan a la formación de actitudes 

necesarias para la búsqueda de acciones de solución a sus proble

mas y carencias. Una educación cuya finalidad sea generar una au

téntica promoción humana que se inscriba en el contexto social, -
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que procure un crecimiento permanente como ser individual y so--

cial, de tal manera, que no por dejar de ir a la escuela se con-

vierta el individuo en un "analfabeta funcional". Por ello, la -

formación de una conciencia comprometida es esencial para la toma 

de decisiones en la comunidad y que no sean agentes externos qui~ 

nes las lleguen a imponer. Por otro lado, la tarea de la educa--

ción no debe ser una cuestión individualista para ascender a otro 

status social, sino comenzar a actuar para procurar la satisfac-

ción de los bienes indispensables colectivos. Sólo as! la educa-

ción podr~ formar un esp!ritu de solidaridad y cohesión con la ca 

munidad. 

Consideramos que la educación no es la que va a generar -

por si sola un cambio de estructuras, pero si puede y debe ser un 

poderoso catalizador para generarlo. 
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e o N .e L u s 1 o N E s: 

La educ;aci.ón es un cómponente dé la pr~ctica creadora del

hombre, lísta; as! como.crea el orden social, as! lo transforma; -

desde este ~iJ'nto de vista la educación viene a ser un producto so

cial.y ~¿r lo•tailto un reflejo del orden existente. finte ésto, una 

teo;fa d~ l~é:du'cación· como factor de cambio socia 1, debe recono-

cer .el movimiento dla16ctlco que 1 iga casualmente a la estructura

soclal y alia':conciencia humana. 

En nuestro pals, la educación es concebida como una piez,1-

importante para el cambio social, con lo que se espera una mayor -

justicia distributiva que asegure el derecho a la esaueia a toda -

la población, evitando la marginación social-económica. Sin embar

go, la educación no puede cumplir con estos objetivos debido a que 

est~ condicionada por las determinantes socio-poi! ticas y económi-

cas del pals que ejerce su dominio sobre él, como se tia visto a lo 

largo de este estudio. 

En sociedades dependientes· como la de México, el bienestar 

social de lo oprimidos es tan sólo una idea transferida, de ah! 

que la pedagogla que se aplique siempre ser~ la pedagogla de la 

clase dominant~. la cual debe programar contenidos de ensei·1anaa fun 
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cionales a su perspectiva de dominio y afuncionales.a .la,:perspect.!_ 

va de liberación de las mayorlas populares. De ah! 'que se plante,e~ 

a la Educaci6n Popular como alternativa. 

Consideramos que lo m~s importante dentro de la educaci6n

popular es la base ideol6gica en que se sustenta y realiza el que

hacer educativo. De poco vale para las clases populares cualquier

forma de enGeñanza,por mas impecable que se manifieste en sus as-

pectos formales, si no crea las condiciones para que el pueblo --

transforme sus condiciones de vida y de la sociedad en que vivimos 

en su totalidad. 

La Educación Popular se erige como alternativa en oposi--

ción a la funci6n esencial del ap¡ir.ato escolar oficial donde s6lo

se busca reproducir a través de cumplir y modelar el elemento hum~ 

no requerido por el sistema proclamando a la escuela como un "bien 

social" situada por encima de los intereses de clase, de ah! se -

desprendeque el "saber" transmitido en la escuela busca beneficiar 

a toda la sociedad, aparentemente. Por ello afirmamos que la lucha 

de e 1 ases en nuestra sociedad genera intereses antag6n icos. 

Afirmamos que si nuestra sociedad esta dividida en clases

con Intereses antagónicos cuyos conocimientos transmitidos sirven

a los jnteresesde clase del grupo dominante. 
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La escuela en todos los niveles y con las excepciones que

co~firman\a regla, es una Institución social reflejo fiel del ca-
... ··,:: . ' .. .' 

r~ctef.eliÚsta y antidemocr~tico de la sociedad, lo cual permite-

maritenér fotactas las actuales estructuras. 

La educación popular debe sostenerse en principios opues-

tos a los hegemónicos, encarando la enseñanza de otra manera,man~ 

jando contenidos que respondan a los intereses populares d~ndoles-

a sus prcesos una orientación realmente liberadora. 

Los contenidos de la enseilanza deben responder plenamente

ª los valores de las clases explotadas, ser correa de transmisión

para la organización polltica de los sectores a los cuales se diri 

ge y en esta medida, el proceso pedagógico debe contener como par

te inseparable. diversos niveles de acción que confirmen emp!rica-

mente el trabajo intelectual realizado en la escuela, de aqu! que, 

la educación popular se erija como alternativa educativa para las-

masas. 

La forma instituible para que tome cuerpo la petlagog!a de-

la organización requiere actividades concretas del pueblo, con el-

pueblo y en el seno del pueblo.pues no es admisible que el pueblo

sea simple espectador de su propio proceso o recept~culo pasivo en 
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.. la.toma el~ d~cislpnes. 
... 

Estamos convecldas que el saber por. :¡J mismo no transforma 

al mundo, si acaso, matiza el mundo ideatorio del sujeto; es indi~ 

pensable que el saber guarde correspondencia con un hacer organiZ.!!_ 

do que lo refleje y viceversa. La unidad indisoluble de estos ele

mentos debe: ser un aspecto esencial de método para que la educa--

ción popular cristalice como alternativa de clase. 
1 

De ah! Ja importancia de instrumentar formas de acción --

tendientes a rebasar el estrecho marco del aula, confrontando al -

educando con la realidad conflictiva, mediante un proceso pedagóg.!_ 

co de acci6n-feflexi6n-acci6n enfrentando problemas y planteando -

soluciúnes. 

El estudio que presentamos Jo rea! izamos desde una concep

ción que nos exig!a construir un marco desde el cual pudimos efec

tuar un an~lisis de los datos que nos reportarlan tanto la entre--

vista mmoel cuestionario y la encuesta. Queremos insistir en que

el valor del trabajo realizado, consiste en !a posibilidad de con

frontar los elementos aportados por los diversos datos con una con 

cepción teórica, con el fin de construir el significado de lo real 

en una búsqueda de trascender e identificar sus elementos constilu 
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ti vos.· 

Los indicadores planteados fueron con base en las general.!. 

dades de las comunidades chlapanecas, as! como su estructura de c~ 

munidad~. Trabajamos en ella para tratar de vincular los aspectos

productivos como también los problemas inherentes y su vinculación 

con Jos aspectos educa ti vos. 

Es necesario puntualizar, que no realizamos un reporte em

p!rico de las respuestas obtenidas en Jos cuestionarios. Las res-

puestas las hemos considerado como Jo factible desde lo cual se -

puede buscar el significado de lo real y en este sentido constitu

yen una posibl 1 idad para recrear un conjunto de conceptos pedag6g.!. 

cos. 

El estudio exploratorio cumplió también con Ja finalidad -

de efectuar un tipo especial de evaluación sobre el papel que jue

ga Ja educación en nuestra sociedad, lo cual no significa que las

poslbil idades de evaluación y de Ja pr~ctlca pedagógica no puedan

ser concebidas como un quehacer técnico que Onicamenle requiere la 

aplicación de un conjunto de pasos establecidos. De tiecho, afirma

mos que la función de la evaluación es la comprensión de un fenóm! 

no (en este caso el educativo) desde las caracter!sticas que lo -

conforma en un sentido amplio instrumental metodológico, ideológi

co y social. 
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Pese a las condiciones de "aislamiento" donde se encuentra 

la comunidád y a las precarias v!as y medios""dt! comunicación, a la 

falta de servicios asistenciales y públicos; a la escasa infraesc

tructura educativa y a su econom!a de subsistencia basada princi-

palmente en la agricultura, los miembros de la comunidad han adop

tado una actitud pasiva, conformista y contemplativa ante los pro

blemas que esta situación genera. Las fuerzas vivas de esta comun.!_ 

dad (ancianos, sacerdotes, maestros, asamblea de pueblo, etc.), no 

han instrumentado ningún proceso participativo de organización o -

de autoge~tión en la toma de decisiones, como alternativa de solu

ción a sus problemas. 

En nuestro trabajo recurrimos a estos instrumentos para -

poder· construir un marco de referencia sobre el cual principiar.

ya que estamos de acuerdo en que todos tenemos el derecho de cons

truir por. nosotros mismos las alternativas de acción a los proble

mas. 

Somos conscientes de que se presentaron obst~culos, algu-

nos de los cuales fueron superados al lograr una inleqración de n.!?_ 

sotras con la comunidad, pero otros como el de establecer una COfTI.!:l. 

nicación que nos permitiera justipreciar la participación esponl~

nea y una reflexión sobre los problemas que los aqueja, fue un pr.!?_ 
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ceso dificil, dadas las experiencias que la comunidad ha tenido -

con extensionlstas, promotores de educación de adultos, promotores 

de programas de salud, en donde la mayor!a de las veces llegan a -

la comunidad revestidas de actitudes mesl~nicas, de prepotencia, -

paternalismo y de dueños del saber que van a "Iluminar la ignoran

cia". 

Este estudio sólo fue una aproximación en lo referente a -

una concepción en la cual pretend!amos construir nuestro programa

de Educación Popular. Sin embargo, el valor de nuestra investiga-

ción consiste en que hemos tenido la oportunidad de confrontar los 

elementos teóricos y los datos obtenidos e ir construyendo signlfl 

cados reales, trascendiendo lo teórico e identificando elementos-

constitutivos esenciales de una realidad particular. 

La realización de la pr~ctica que sustenta nuestra investl 

gación reafirma que el hombre de nuestros d!as conoce sus proble-

mas, sabe que si existen porque le atañen como individuo y como -

miembro de una sociedad. Pero desconoce las causas y efectos que

las generan aceptanüo esta condición porque as! se le ha formado -

por siglos, transmitiéndole una visión l imi Lildó y d8formJdil ele la

real ldad,sin conexión alguna con los problemas reales y la forma -

de resolverlos. Ajeno a una realidad en movimiento dentro de la --
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cual el hombre no es un ente pasivo, contemplativo y preescrlto, -

se le niega as! la posibilidad de liberarse. 

Como educadoras planteamos que el hombre a formar no es -

ese ser abstracto e Incontaminado que se ha venido gestando hasta

ahora. 

Buscámos un tipo de hombre quien como sujeto histórico ne

cesita enfrentarse en forma permanente con su situación presente, 

·con su modo existencial, porque a través de este conocimiento de -

la realidad ser~ capaz de transformarlo y recrearlo, recre&ndose y 

transform~ndose al mismo tiempo. 

El conocimiento de la realidad se opera como resultado del 

proceaso dialéctico entre su afirmación como sujeto y su mundo, co 

mo sujeto y la apertura hacia lo universal. 

Afirmamos, por tanto, la necesidad de fundamentar nuestra

acci6n educativa sobre el significado del hombre en su mundo, so-

bre la significación propia de ese significado o de ese modo ele -

existir, y sobre las consecuencias de relación y compromisos de -

esos modos de existencia. La acción educativa, en consecuencia de

relaci6n y compromisos de esos modos de existencia. La acción edu-
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cativa, en co~secl/encá; debe ser úna derivación de ese ser y de -

~~~-- e~ta~:-'.:·~n·-:~'). mÜ~do··~."' 

Asf se explica el por qué la toma de conciencia se da en -

estrecha conexión con la realidad concreta, con el aqu! y ahora 

que nos prisiona o nos libera. Toma de conciencia que se inicia 

con el estudio s ituacional por cuanto "representa el descubrimien

to de un modo de existencia humana" deantro de una circunstancia -

histórica que circunscribe ••• la existencia concreta de los hom--

bres en el mundo y la dimensión humana que surge, existencialmente 

también, de las relaciones del significado histórico. 

Este hombre histórico que se conclentiz6 al contacto con-

su realidad, que se aflnna dlnAmicamente con su proceso dialogal

con su mundo, es siempre un sujeto en derivar haciéndose como la -

misma sociedad en donde el sujeto se hace. En consecuencia tanto -

el sujeto como la sociedad no han de ser vistos como algo termina

do y t1echo, sino como proceso, aún aceptados en el presente, se -

proyectan hacia el futuro y pueden trascender como búsqueda. La -

concientación del sujeto conlleva a un trabajo organizado y produ~ 

tivo. 

Hacer del proyecto educativo, un proyecto pol!tico es va--
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rlar sustancialmente el concepto tradicional de la educación es -

coadyuvar a la concreción del proyecto histórico que las masas tie 

nen como objetivo histórico realizar. 

SI pretendemos que realmente la educación popular se con~ 

tltuya como alternativa de clase, debe partir del comprmmiso deci

dido de quienes la proyectan y desarrollan, estamos convencidas de 

que la educación popular no puede ser un fin en si misma, es una -

alternativa.con una finalidad basita, .crear las condiciones para -

que se llegue a identificar la opción polltica como la forma mas -

viable de transformación dentro de una perspectiva de ciase, es el 

paso previo a la organización, cuya naturaleza y caracterlsticas -

pennlten la lucha pol!tlca. 
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l .4 $ilvicultura 

1 • .5 ,,rtc:1:.n!a.n 

l.(1 '!'uris:au 

l. 7,CJtrO!l 

..!. t:uálc s oon71 ------------------------------------~·---- ..... ;-_ 

) 

( ) 

.2.-Dc lns nctivlcla~'cj' nue sciinlÓ, ¿t.u~lc!; ntin la~ pr·· '~; ".ii1·•:?tC'n/ ------.. ur-'l.Ll:.~.:. 1.1..:;1..-.. _______________________________ "-~-:---:=--

------------------------------------------------------------------
J.-¿.\ qué nivel t~C ¡-:-educción ne ;1i\rnctlca la n1·tivl1la 1 .,r· '!o:-1Jl:.·.<'tc 

en su zonn con •• rclaci~n a l<l pr .. ,tuccic'.;n, 1
'. t '\tnl? 

3.1 l'cquciia csc.\la 

3 .2 ncJiano. er.c~la 

3.3.Grau c:icala 

( ) 

e>'> 
) 

4.-En la!J activilln•l1· prcclo::iiua.i1tl !• ~~1t: rivr1·~cntc !;f'!Í~;,l:~'!:tr. 1 ;l't•~(c:t) 

consitlcr~ .. ,r:icjur rfl'un_crada y ror 1 1u~? 
------.il~llC...l;_;~-~-iJ¡_------------------------··-- --- ---(l 

s.-¿CuÚ.lcs son los i1:1.1lC"Dcnto:; acr!cctan {:u.: \:tltiz.:l:1 •· ra b. ~; · · •r:\ 

y cuucéha. lle lo:; :H·o(!ucto:; en su zon.l·i 

s.1 'l'ractur 

5.:? t:c·ti·1:1.tlora 

..'i .J í"u:11.a ( :-·) 

( ) 
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5.6 ¿Cu.Aloa oon? 

6,- ¿f. quidn(oo) vondon lon productoo obtcnidoo? 

6.1 Bodocao Com1aupo 

6,2 Coopaiiln llootl6 

6.3 Tionduo do J~utocorvicio 

6.4 Colonia.o circtn1voci11.:i.o 

6.5 Conouno inton10 

6,6 Otroo 

( '-:'> 
( ) 
( ) 

( 
('' 

6.7 ¿Cuáloa oon? ----------------------

7 •- Loo productoroo do cu roci6n, ¿Rocibon o.cooorín t6olicn? 

7.1 Of'icia.l 

7,2 ¿Qu6 inotituci6n? --~_,_.,_•_..\'>._., .. ,,"''-"°'-'-')Í...__.\_,l...;i,_,,..l_,/,,_.. ______ _ 
7,3 Privndn 

7 ,4 ¿Qu6 orJ¡iroon? 

8,- Loa torronoa do cultivo, ¿Do qu6 tipo oon? 

8, 1 Acoota.doro 

s.2 llio¡;o 

8,3 Tooporal 

( 
( 
(.-'.) 

8,4 ¿Cw11 oo el prodomnnnto? ------------,...------

9·- Los tcrrcnoo oom 

9, 1 Propiedad pri vndn 

~.2 Eji!Ülloc 

9,3 ¿Ctml oo ol prodotú.nonto? -------------

10.- ¿!In. oboorva.do la. axploto.ci6n do booquoa on ou zona o ori · ot."r~. :.oi·~ 'cic.l. 

Eotado?, 

10.1 ~ 
I 

10.2 110 

( ) 
(- ) 

11.- ¿Conoidor:i que oo ojocuto. co:i o::&ilotr.ci6n do tl.'.1:1cr:i r."\cion:ll y ort.,'lr•i.

za.dn yo.ro. CMtonor al OCJ_uilibrio ocol6";ico?. 

11,1 SI ( 

11.2 ~ ·1 ( 
1~r r\¿Por tr~:--'-''-"---'l-""'..._.'---l,''.:.J.:.·...;;·.1..;''-'·'..;'-'",'.i.'.;.'•:___·;;,¡::-'-'_.'_'•;.;•_· __ _ 

-~~~--'---"'""'~ ...... ~---------~-------
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12.- ¿euálao sc.n ln:' lU-:,'?~aui.onoo ~~o _prcc~ico.<l~a .en cu zonn? 

12.1 1!6dlcoo 

:12.2 Voto.clnti.l-iaa· 

12.3 .'.lx>,;::t\oo 

12.4 4'oieGlc¡;oa 

12 .. 5 c~,!:.tc.rforC~ 

12 .. G S-:crctnrinn 

1~.7 Otrco , 
12.B ¿C..i..-Uon cun?_~tr.:.·..:·,._ _____ _ 

13~- ¿Qu6 ofjcioc mm loo nio pro.cticr..1illo en O\i-ZOn::i? 

13.1 ::.1.brJLl.lon 

13 ,~ :.r.:-ic-..tltcrr..:o 

13 ,3 i'1•ur;.".cforon 

13 .. 4 .:~tot""1noa 

13.~ C},o~.:.>co 

13,G tk.ct.ür)J:; 

13,7 01,·on 

13 .B · ¿r.t.::1.lot,; c~n:·~.:.~Ji.tc,_· ~o!.""-"'' ,.L"'·, __ 41....,.<.:.'.:aa-":J.;;a-.:';z.z_ 

( , .. , 
( 

e .L 
( ) 

( ) 

( 'I ) 

·-------·------
14.- ¿~.,uO ¡i">':'c-;ntt:jo U.o ogrocn1lon Uo ooc\Flcl,.'U'in:J oo c.ncucntr:i.., i_nr.Or¡"?~Ot?_r: 

a. lt>. ~ .. F.• :ri:-.... 1_1tcti va i1lI.lcc1 .. fo.ta.':' 

15.-

1 •1·3 J!o: ~r. d·>l 60¡\ 

14~1J~1 .~Ql 1)'J1~ 
14.5 1;.,:;00 th11 .¡ry,,; 

é'<'l 
.( 
( 

<. 
( 

Dol po1·-:f'J.i.t.nJ" da -:groo~on nat.cc; ocfw.lul.0J¿n1 qu··j·_'.6on ~:~Ul'\"'.Íl~~á~; 
·-·. ··. ·.:· .. ; 

15.1 c.:nc.:.n:~1, ·e .:-J · 

15.2 Do!r.:r~·lic-.:1tc a 011 cor.:orcioa 

15.3 C.-11r.:n tlo cultivo 

15·1Í Ot roo 

( 
---~ --~--=~~ ~:~,(:'~~!!~t:=~1--<:_r·-

~'1 i ( 



16.- ¿Qud porcontcjo do ogroccdoo do proparntorina P'J oncu6ntrc.'1 incorror'.;

doe a. ln vida. productivn i.nrncdinta en ou zonC.?. 

16.1 8o% 
16,2 !:&> del Gafo 

16.3 f.ionoo del 6of,. 

16.4 ?Icnoa tlol 4o;!i 
16,5 !L.1o del 4of.. 

( ) 
( ) 

( '«') 
. :',.( .<( 

17.- Del porccntnjo de ogroo:W.oo nntco ocñnlndoe1 ¿Et;· qu6._hon ·Ocu}~Oo~."···. 
17.1 Cheforoo 

17.2 Dnplondoo en oficimw 

17 .3 Dnigran n. otrno roaionco dol Catado 

17 , 4 .'.Jrudnn te o do ro c.1ni oo o 

17 ,5 Dopcndicntoa en coc':lrcioo 

17.6 otroo 

':( '.:) 
d:) 
( l\¡ 
( ) 

( ) 

( ) 
17.7 ¿Cu.11.on aon? ___________________ _ 

18.- Do loo nlunnoo ogroentloa do oocuncL:l.rlan qoo oo incorpor:·n nl lliV')J ::.!:! 

porior,inmodinto, ¿Qud opcionoo oducntivno oligcn prcfo.rcntooonto? 

18.1 I'ropnrateriao ( ) 

18.2 Cnnorne medina tor<linnloo o t6cnJ.Cllll ( /) 

18.3 ¿Cuáloo oen? ---------------------

19,- Do loo alumnos cg:roondoo do pro¡nro.torino quo no iJ1cor1•>rcn nl nivol 

auporior, ¿Qu6 c:u-ror.:o.o olleon lll'OforoatorJonto? 

19,1 lledioioo humno 

19,2 J;oW.cinn Votorinnrin 

19,3 lnl!"niorfa 

19,4 l!utrJ.oJ.6n 

19.5 Dorooho 

19,6 J~üotrnoión do ot:Il.i:·oo:io 

19.8 ¿Cudloo oon? 

19,7 Otran 

K14c11":!·f f''i ("¿,it /,,), ( ·1. 

.:) 
;') 
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20.- ¿~oo ooneidorn quo oon lna cmwn.o ¡>ar lo quo loo o.ltic.:1oa oaroa::.ctoD 

do oocundo.rina y pro¡nrntorio.a no oontinÚ.."Ul con ostudioD ~-'P'lrioroo? 

20.1 Problo¡¡¡na ooon6mie-00 . ( • f ) 
20.2 Fnltn do Oriontnc16n Vooaoionnl lroi'ooionnl ( ). 

20.3 I'robloooo ocooionoloo ( ) 

2'•4 Problo!ll.'.!o familiaroo ( y ) 
20.5 otroo ( ¡ 

20.6 ¿CU!iloa aon? ---------------------

21.- ¿Cu4loo ao11 loa cantroa cduc;:i.tivoa do loa nivolco bé.oicoc, oodio:'l tei_~ 

cli.nolo~, modioa a~poriorc~ y au110~oroo ~n _qua cuanta r;u /onn do ro- , 

Didpnc1~? rt..l.,( ! \cv\CJ.jr( J « 1 ,., r -·; 1 •,-¡ · { C) "("~ __ ,f ,.._,·,f 

Ll,1 ( rl.. :\ '". ( º"'' ' _z .,_.¡ /, ,..¡;;: ~~· 

22.- ¿euáloo 0011 1110 v:íaa do cofilunic~ci6n oon qua cu:mta cu zonn.? 

22.1 Carrotor:ia . ) 

22.2 FF.cc. ) 

22.3 loro¡iuortoo ) 

22,4 Otroo ) 

22•5 ¿Cu..rli.loa con? -----------------

23 .- ¿Qu6 ciodioa do trnno110rto con nfio uu.-.doo en ou zona? 

23 .1 !.utobunoa 

23·2 ,'.,uto pro¡>io 

23 .3 !.vionotn 

23,4 TOti 

23 .5 Cnmionoa 

23.6 Otroa 

('\') 

( ) 
( ) 

( ) 

( ) 
( ) 

23.7 ¿Cu..'\loo aon? ------------·---------

·~~-..._~ ....... -~~. 
·' <"1- • :, './( ~~ '··: 1 -

~--· ..,/ ") ..., -/., -~--



Noabrel 

Lucar Y 

\\::\ e ,, .s-~ ~& s \\ C\ •"" r ')e 2 . .;.¿. .Q.ll.i.:.-L~.a~i....-~ 
fcch••---~"'-S ~~.l.-'l-------------------- ---

1.-¿A qué actividad ccon~nica se Jc11ican loo hnbitant1'!J ·1C? nu 

1,1 A~ricultura 

1,2 G.inatlcr!a 
1.3 P~sca 
1.4 .silvicultura 
1.5 .\rteso.nlas 
1.6 !_urisao 

1. 7 Otros 

(/,) 

( ) 

¿Cuálc:; oon? :------------------------------------

• • 1 2,-llc la'l:c~ivi<\;1'·1co que sclialo, ¿Cuales son las prcdu11 n11 ·tr·ai 

-----~-~"11S.!~-1-L.d.!:~---------------- -------------------

J.•¿A qué nivel c.~c ¡iroJ.uccJÓn Ge pr;ictica ta activldn•l ¡:r üonln;w l• en 

su zona con rclnc3tin n la producción Ht.tat::ill 

3.1 l'CflUCiia (!5Cala 

3.2 MC>diana cGcaln 

3 .3 Gran encala <. .. ) 

4.-En 1ns actlvitl:-..!c!l ¡~rc<lo1i1i.n;i te.~ anlC"riorricntc sc¡\atn:!~\n, ¿L.:u:llCcs) 

con51Uíra racJ1.r rcrJuncr.~das y Mur_ t}U~7 
--..S~.\Q. ____ \!.~--A.-5~'-~---------------------------

-------------------------------------------------------------------
5.-¿r.u~les con los i.mplCr.JCrttOS a.r_-:rlcol:>.S C)UC Utilizan p:'l'!\ 1~. r. l·~·n'1ra 

y cosecha ~e '-ºª productos C'll su zonn.7 

s.1 'l'ro.ctor 

S,2 CuHlvadora 
.J.3 Yunt.a 

!i,4 D1:"n::r::mr.1lcro. 

.5,5 Lt.ro:i 

<<> 
( 



5,6 icuáloo oon? 

6.- ¿A. qui&l(oo) vondon loo produotoa obtonidoa? 

G .1 Bodocao Cona.aupo 

6, 2 Cocpañ!o !lootl6 

6.3 Tiondna do J.utocorvicio 

6.4 Colonia.o oircunvocina.o 

6.5 Conouuo interno 

6,6 Otroo 

6,7 ¿Cuáloo oon? ----------------------

7 .- Loo ¡n'Oductorca do ou ro(l16n1 ¿Reciban oococrfa t6aúco? 

7,1 Oficial 

1.2 ¿'!u6 inotituoi6n? __ , .... 1::..,.._¡-,,.11u.''"'i"''""l-''l.._d..,l ___________ _ 

7.3 Privada 

7 •4 ¿Qu6 ooprooo? 

B.- Loo torrcnoa do cultivo, ¿Do qu6 tipo con? 

8, 1 A,,-ootodoro .: ( .. ) .-

8, 2 Rioeo ( f 
8,3 Tooporol - '.(~ ~) 

8,4 ¿Cuál oa al prodor.únMto? __ \-..._l!~·~"~'r('"'""''\,..J~l.._ _______ """"_I_._·_· 

9·- Loo torronoo 00111 

9,1 Propiedad privodn 

!).2 Ejidnloo 

9,3 ¿Cuál oo ol prodor.iinanto? _ _._,-1·_.;_..,..,._t>~j-----------

10.- ¿lla. obcorirnd.o la ax¡,lotaci6n do boa uoo en nu zon:1 o on fJtrn =onn 1lnl 

Bata.do?, 

10.1 

10.2 
ir 
110 

11.- ¿Conoidorn. qua oo ojccutn. oca oo:~lotnci(Sn tlo [l.'l.:1crn. r;it:itm:i.l .Y ur. "Li• i

zadn pnrn r.uulLcacr ol oq,uilibrio ocol6:,j.co?.; 

11.1 

11.2 

11.3 

OI ( ) 

<./) 
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12,- ¿Cut¡los eon lno lll'Ofoaionoo Mo vrncticada.a· on, ou zona.? 

12.1 1!6d.icoo 

12,2 Votorinarioo 

12.3 .:bo¡p.doo 

12.4 I'sic6logoo 

12.5 Contad.croo 

12,6 Socrctnrina 

12.7 otroo \ 

12 ,6 ¿ Cu.~loo oon? _ _,_ry¡.,.,o,.,;\,,.(¡;.'.;.".i.l.i.·\µO:,i.~-J,.(.;i\\..1f";:.__¡;l':'.'-'·:c:.l_1'-"¡'-'''...!l. 

13.- ¿Q.u6 oficioo oon loa r.1.io vr:ictic.-utoo en cu zonn? 

13, 1 :.lbciüloo 

13,2 :.lP'icultorco 

13 .3 ¡>coc:i.t.loroo 

13.4 ..lltoo~oo 
13,5 Choforoo 

13,G noc..~nicoo 

13,7 Otroo 
13,6 ¿Cuáloo oon? _______________ ~ 

( 

( 

( ) 

( 
( ) 

( ) . 
( ) 

---·---·· 
14.- ¿qu.6 porcontojo do ogroenüoo tlc cocuntL"'!riM oo cncucntrtitl incor¡.,JrC"-1lt>r1 

a. ln Vid.."\ productivo. itlLloüinta.? 

14.1 80% 
14,2 l!áo dol Go;\ 

14,3 l!onoo dol 601' 
14,4 ?15.o c1ol 401~ 
14,5 l:cnoo dol 4t:J% 

15·- Dol ¡10rcc.ntnj~ do oc;rca:uloo :-u1too ocfl.."\l~o,¿~1 r¡ud oou ocupa.doo?, 

>{) 

) 

) 

) 

) 

15, 1 eflr.illno ( ) 

15.2 Dcpcnllicntca on coL1croion ___ ( __ ) _ 

15,3 C0<1¡ioo do c-ulti vo ( ?) 
15,4 Otroo ( ) 

15,5 ¿Cuáloo oon?. _________ ·----------
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20.- ¿CU.1100 oonoidoro quo oon lno cawma ¡>0r lo quo loo nlui:u~?o o.:;roo~1, .. g• 

do aocundn.rio.o y propo.ra.torina no co¡¡tiJ1Ú."U1 con oatudioa wp':rlororl?. 

20.1 ProblotJllo ooon6micoa ( '·) 

20.2 Fnltl\ do Oriontnci6n Vocncio'1nl !"rofuoionnl ( ) 

20.3 I'robloca.o ooooiona.loa 

2'i•4 Problom.:m filmiliaroa 

20.5 Otroa 

20.6 ¿Cu.1100 eon? ------------------

( ) 

( '>) 
( ) 

21,- ¿Cu4loo oou loa controa oducntivo::i do loo nivoloa bécicoo, r:iadion to!_ 

ninnloa, molli.oa auporioroa y ou1XJrioroo con que cuenta cu zonn. do ro- , 

oidancin? • -~~:I: -~ ¡J: '.)1r' (.l11\ ~-1 "l \ · . · f'l <'._'1'/il,?1;.' 
·'""'º h\c,i;,_'"-~ _:, ... ,,,,_, 1 , ¡,, .. -.-/ .. ,,1:i 
€,A o(_ !?;·'di• 1 ;) ,.' • ' 

22.- ¿Cuáloo 0011 lo.o v:!nn do COiil\.lllloncidn oon qa;, cu,::ntn cu ~onn? 

22.1 Co.rrotoro.o 

22.2 FF,cc, 
22,3 l.Dro1JU.Ortoa 

22,4 Otroo 

( •') 

( ) 

( ) 

( ) 

22,5 ¿Cu.1lco oon? ---------------------

2.),- ¿Qud c.cdioo do tranoporta con máa unM.oo on ou zonn? 

23,1 l..utobuooo 

23·2 :.uto propio 

23 ,3 1..vionotn 

23,4 Tnxi 

23,5 Ca.crl.onoo 

2),6 Otroo 

( >J 
( ) 

( l 
( ) 
( ) 
( ) 

23, 7 ¿CU.1loa aon? ---------------------

24,- E:tproao unn eocblnnzo. gonornl. nnnl!tico.-ovn.lunti vn. do ln. 1Jr:>blou~tica 
!\" I J ~· ' , • r ' 

(', cA ,·,• '~ { -' ""'• 



2,,.. ¿ A qua oo dodion? 

\c."VO!'(\ e\"' .,. \t.\ 
3- ¿ &t quo oonoioto "'' trubnjo? 

4•- ¿ A qud problomao oo onfrcntn en ou trabo~~? 

• ~ '-.H'tP ~ e\;;....~ t~ •S onCI ~ · ... e '(~1 /e,,., \(,\ ... ,,.·,.,!, (.\ ,.~\ ,,., 
'.·:· r· q, 

5~- ¿ Y cu4l hrl •ido su actitud !rento a olloo? \. \ 

• \ 0 ('..\.,.<l\clo ~e ~·-1~C<1:1·~ c.\,~,~ '' 01' 

6,- ¿ Qu6 altornativCIJl podrta ou¡¡orir para oolucionnr 0000 ¡r.o'Jlu,,·.fi? 

(.c,}_,\Cl."l '<"'•''('Ú\, c)..p "'" ~"' .coL.OF¡ \Hc·f:( .. 

'l•- ¿ C6mo lo hon a.foot'ldo ootoo problomn on au vida ín..-r.i!i::.r? 
s,c.,,,.c.ly"""l (.r/4.?~ú t.·l~tl1.r/.) >?<111./c. )"'' J_, .. ,~\11) !•'"' t1 ,, ,...' •• 
Ciio,~(~·1 ··.1~·._,·p1n .('~·· n Ir, (•;.1 .. ,,.·r/, 1 

8.- ¿ 13ua oompo.Horoo ti,non loe e::.o:x:.:'.l p:.""O~Jlooo.a? f c, 1 1•1 '. ,,,;, 
f\O \c-c}.,1J·""'.- h .. ,...;. [:,,::.111i:..,•, "'"f -

9·- t C6oo bn.n ont~t'o.e.!'b~o'~'Pfu~10&1'.h:J0.1 f"t- 01• 1<'""'v.r 
t.atJ,, vV?cl )"C \ .... ~\ve.., u tc.:1··0· < (1,,,,,,.,; ,,,-,,,,. ""/-,r~'t 

• (·( /
1

¡ r-'11 C.A'~ J/L(",} t.,,,. r~,,,.,,· /;t_f ' 
10.- ¿ Out:O.oa oonoidoro. qua aon loa :=obl::.r~ r:uo ::: .. ct.-.:1 t'!.:J •.;.:t cu 

oollllnidnd? \ • • 
~c:..)vu __ ~)eo<f)e <-( clln1'(nl 

11.- ¿ Outn conaid.orn quo :; ol t.:..= :_-.:--:!o n =:..:.-:.'!·r:.r? 

<;'\ \,- '';:. __, G\. 

12.- ¿ Qu6 hn hacho 1" coc:u.-Ud~d cn;o olloa 1 y cu.11 hrl Ci.:0 cu :¡>"rli-

\>.:i::~:L \;..,\;,.L·•~\.. ev1\ \,., .. ,.,\,, .. r,I,.,~, ... 
13.- ¿ Rnn recibido ªP'Y" 1':i alr,unn Inati tuoifa? 

' ~')\ 

SI ¿ Dn qu6 h.1 oonniotido~ . ·\ 
"' J \r,o ~ ,, v>"''\ 

~V\ "~t'~<»u('I• "(\,J~'\ .....-~ 

llO ¿Por~ 1 

\'o< 'ivC 

\' l'""' o~fr· 

(' t._. 't 'f ( ·("' .:. ~" ~ t' o 



. i.- ' 0ua.1.· OD DU ~ombni? 

F'r'o>-1"!,$c .... G.J .. ~ J. 
2.- ¿ A qu6 ov dedica? 

a /o A;··;erJJ".-'fJ-.. 
3.- ¿ l!b qua oonoioto º" trnbnjo? _/)_ 

S /_.,_,,!;,.-o. J_._ ñ?oÍ-<.) / ;;¡".• / / 
4.- ¿ A qud problo~ e.e ·:.-ú'rc.nt3 0:1 stt ~.:'!~:.~...,? 

fº" /c ... cf,"s/onc:o, Je ( <~ 
5.1 ~ Y cu4J. h.> _•ido eu cc~itU<l., fr~;,ta e clloo? 

no. C"r ... e"" Y.5 f?. ')r¡ Ll.S tD. el!" .... 
6.- ¿ Qud' a.ltorna.tivo.o podr!a aU\;'Oriz- para. &c.!ucio1~ onon p:-o::i"'~n? 

~º"! ~ 1....-.,,; r (( rJ c.1, < cr s º" • <:' .,., I Q\ (;º ·<·t.~~./~.-_ 
7.- ¿ Cdmo lo han af'oot1do ootou problormD en ou Y!!a fo.mili<lr?- , 

-~.f. o Y p.,.,&./~ "'as J c. \ • 1 i:. ), i',, s 1 l'-" J" ,, ';p;;;r..~;: .. /~:~ ' 
8- ¿ Su.a oo~oroc tünon loa IIliotooo problcca.n? f 

<í.'rl7<<n u.S S ," 
9.- ¿ Cdr:oo han antronta.:.J o:Joa prob}ot.JnlJ? 

(7 /j [< >1" .5 J¡ lJf {¡('VI / '?' ))"); 5 »1 o 1 (.t,¿ .~! (J '. 

10.- ¿ Cwnoo oonuidora. qua cor1 loe ;ro!>l.:..lll..1.3 quo nfcotmt r:.::i •..:.1 aU' 

I coll1lnidnd? J , 
O +( r?e..,1c.c

1

c- cÍ.sz. 1 N\ S. i f P 11·,-uS 



l.- ' OunJ. ca au nombro} 
17¡) ¡,,, f'-" J. , .. 

2.- ¿ A qu~ oc dod.ioo? 

G/ ,T,,.bo 1 ,) el el 6',, .. f u 

3·- ¿ l!h que oonoiato .,,, trnbnjo? 

[;, t?v/./,·v.:. J~r P1<"<1°l J ec1(e 
4•- ¿ A qud' problomo.o DJ onfrcnt:i ::¡, ::u t:..-:."i~.:;>? 

~a /<~!/~ ,;.. (é1S.JW"J flw• ~1 (,JU.n.sr J., 111, ! /;,. r,;;l•'.\ 

5,- ¿ Y C\141 11'1 nido ou ~o:itud :~~ .. \, r. ollo~? 

~ q "~.,,1.; ,,,,.., /'"'""''" I e 
6.- ¿ Qud nltorna.tivn.o podria ou,:r-r,ir pa.r3 Dolucion .. i.:r cr..:.:: :-:.-obloiorÍD? : 
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