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F·¡;·ESEl\ITAC 1 ON. 

El pt E~ser1te tr·aba_¡o es de una 

educativd en la cual pat~ticip~: el proyecto del Cent.·t-o de 

Información, Educación y Apoyp a la Familia \ClEAFl, del 

Sistema pa.-a el . Desarrollo ·rntegr·al de la Familia, del 

estado _de _Ver·atrLt>;.~ concretamente en l;o, ciudad de Xalapa. 

El- tema" surge de _la- -·necesidad de entender. esta 
' .... '''._·:···· 

e:-:perierícia deMtt'a' de la· diménsión' peidagógíca;. por el lcl se 
:~~- .¡:'": 2~ • ; .,?_-:,,.,'e·,: 

revi~~t:á:.~'· ;_¡-.:·:.'',].'~;;,·' :.de· la histcir.ia : de las dif'e_r·entes 

al tsr;;~~~±g~'.~_'.?·:·~;':1;j°}ª5e;n=~eXl•c_jp.tlfafnªo·~,;~_-_-e·.··-·~q,3t!,1_~-~.-····e'~_-.. s;c{o~"l;a-_j, __ ·,d_:_· __ -_••P~·a.-t~~a~0 Li1.biai· cd
0

ar· en 
las_ (¡1t:{m~_~; déC:aj:1a7:, . . _ .. . _ Y 

anal izar• el proyecto d',? ~~¡{~¡:'Jo\;~ '-L~~l~);,~~i:'~t;t{~·í~Úcas y 
._. :};· ~,._ .-·.- ·;x: ,--= '1~:::::·f,_:.::..::> <--.'-;,<- ,. ;· ... --,:·, 

resultados; pet·o sin poner e_11,d{i¡¡c('.¡_.;'J:i~B~¡~1_0.~~·" . .::ei c:é:)nceptu•l 

Así mismo, el trabajo 

,. -·: -·~I~-º ~ _ _¡_.:.,_-'--:-~· ,~~~·-' .. 

-:·_: __ ,\:_~,'-) _ ,;-- ,·:-.; _::-_: _,; 

intenta.• contfi bui "O,~ r1 revisión y 

de las teot·ías. 

sistematización de este tipo de ~xpe~i;;;~c"i•~~ con sectores 

populat·es, de revisar estrategias citi.(ih_;,,-c:f¡~•:-"y· procesos de 

investigación desarrollados, que permitan~(• cbnsolidación de 

un marco teórico que respalde a la educación popular. 

El trabajo se dividirá en los sigui~ntes apartados: 

la historia de las di fer· entes propuestas educativas en 

América Latina:la educación ~und~mental, la teoría de la 

marginacion, el desat·rollo de la comunidad. la edctcación 

.funr:.1onal, la educación concientizadora. la educación 

popula•·"' hablando de la investigación accion. investigación 

militante, e invest1gacidri pat·ticipativa. SL\ plano 



m~lodalógico y su ~itu~ción actual. 

Despues se .Pre~enta~a la· histori~ de" caso. d12sde SLIS 

inic:i os hc.s'ta tr~es añoS_ despué.s·~·c ~ii-irnpCi en 

en el pt·ayecta, a t.-avés'cie i~'des~i-ipcion 

aj que ~a~ticfpa 

las dif'.;,t~entes 

etapas' par· ras que paso, el ,CIEAF; _l;;¡;s_ :Fór;Ína_s: d-e tr:abajc:i :Y lo -

cambios que se dieron Ein;ei~,;C>'t~~Ji.56,~~ginaL \,f; --
Enseguida se hat·á .:¿ ,\l~Kr'~{s-; 1 de ,las',t":sL1it~das 

obtenidos, refl.;,:: io~a~~¿ ~':~J;; · las :{n'tr,-'poga-~fe~; ;t~.ódca~ y 
- .. · ,·. < ,-,= -~ ?,::.:_,~~- -,~ -

metodológicas que sw·gen de ¡,;_• prác'tica; y por último las 

conc 1L1síones.-, 



1. MARCO TEORlCO. 

1.1. -LA EDUCACIOf~.DEº ADULTOS EN AMERICA LATINA. 
' .. -. 
'(:,_·:·.:~ ~:_:~ :é/• -

En la ~ist.6F~~···cle~ir..:LedL1cac·i-r11 eT1 L~tin~améd~a 
',.- ~·· •• -~,:,, }~., --·- -~·;:;·,. .! -·:::· ·::"! 'C'. 

se han 

desan .. ol lado. ideas .• ~'d2o9r'a~~~'·''·YPt:act'icas :pecJagÓgicas que en 

L1na trayector-ia, han 'pI~:~~X ~~.C;,1~":.ai:i:abeÚzaciórí pL11:a. a. la 

ali'abetización foriciÜn;Í.r d~i~-~~; :~dúÜi?io~ de )~ciLi1t.Cls .a la 

educación -Fundamental; :d~ ¡~:;; ~élí..iC:,~2i ó n ¡:{ara ;.~i "Céi~~a;t;,·;;,fiC) ·de 
•.-;.' _;._, • •'el;•• 

l' en 6Ga la comcinidad a la 

tr-ayector-ia, de la 

concientizadora o liber-adora¡·· y de ésta a la. edL1cac i ón 

popular-. 

En la pr-imer-a trayectoria, las ideas clave pueden ser-: 

integración~ desarrollo integr-al, cambios sociales:i 

participación de la comunidad: y en la segunda: conciencia. 

poli ti zac i ón, desat-r-ol lo a par-tir- de trans~ormaciones 

estt·ucturales~ participación contr-ol por- las clases 

1.1.1.- La educación fundamental.- En la década de los 40 se 

empieza a c1tili;:ar· por· la UNESCO el tér·mino de educación 

-Fundamental. indicando con ello que todo pr·ogt·ama edLtcativo 

debet·ía: 

- tomar en cuenta las necesidades y problemas permanentes de 

las comunidades; 
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tenet· c:omo principio la enseñanza primat-ia univet·sal, 

gratuita y obliga~oria para todos los niños; 

e!:;.enCialmente .. en los._\P~íS8S:. .en desat·t·ol_lo., Lln 'cle:t·e'cho 

par-a todos y no sólo par:.c..·los·anal.fabetos. 

A la edL1cacion .fundamental se le atr-ibuía'lk CC\p:0.cid;d de 
~:·: - .:! _:. _;' - '. - ··~:;_ 

sostener el'desai-rollo de L1n.pa:ls·; y si bieht:'!;i·~¡·~/a~i.e,,é't'l:ls 
·;.;/ .. ·:- ·---·~·:'·. -

otr~os ten·enos• aparte de ·la .:aif:Cl6et'i~a2'íc:ín,'~<Jmo 

el de la salLld o ·;~~~.~ ·:~i} ·Ú~:ba~~' 
abandonaba una ori.;ntación pat:r-nalist2 y :.J~'i~~~~~Y~1~ as:l 

como tocar 

no 

como tampoco de.ficienC:ias bLu-ocráticas de· operaé:ió~: 

1.1.2.-·La ·tecir:la de ~ mar·qinalidad.- En las décadas 

anteriores a lci~ 60~ los procesos educativos relacionados con 

los secto1:es populares estaban directamente 1 igados con las 

bases teórico~metodológicas de la teoría de la marginalidad; 

en el la "los dé.ficits educativos de gr·L1pos importantes de 

población er·an considet·ados como .consecuencia del 11 atraso 11 de 

ciet·tos sectores en relación a los más 11 modet·nos 11 y 

11 desat·t-ol lados 11
• y los programas edLlcativos -entt·e el los las 

campañas de alf'abeti::ación, los pr·ogr·amas de educación para 

adLlltos y aquel los vinculados al desar..-ol lo de la comunidad~ 

~ueron los instr·umentos utilizados con mayor ~recuencia para 

incor·pot-at· a los sector-es populat·es a la vida nacional y 

adapta1·los a las condiciones que imponen los r·equer·imientos 

de la mod12r· ni zac i ón sac i al en sociedades 

lat1noamet·1canas" (1) M. Gajat·do y J .. Werthein~ 1983. 
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En di-fet~f=ntes naciones~ se Ve:fa a )a edLttación como- una 

buena invet:si.on~ no sólo en el s~~t~do antet7-iO~~ sino también 

c:o1na el mec·an:i..srtib par~· el tuviera mayor control 

y cÍe -sat ÚH'ace1·. de 
··, .. ·. . ;::" -:, ·.'. ~' - ' --:. . - ' -_ 

:.acial al. da1' cief·to·.t_fpo<_de .educación: 

alguna manera', las ,demandas pOJllllat·'es';' c:on ·la édL,cacío·n· Como 

p1·omesa de alcanzai' 'un m~jor 'gétlet"CJ•c:le vlc1a;, 2>"' 
' -_--- >_:_;_ '\ _- ; - - /_':_~-·~-···----_---_-_-_._-_·>,_-_¡ __ :~_:' '·- <."i'{ ;_-;· ,:~<~·.?·:. -

' .-' : - - ... - ::-;';;.· _.,, .... : .. :;:.· 
Las -~-~;pe}~_-_i:~:ú1.~.~~-~?· .~n ~~tci·s,. Pr:~:-oC;_iP.1_~? '.-deffio~t'·t7_'at:On~~ ~-~_cOn· __ ·e1 

qüé Cla' mai·g i na'l i dad "y i;~'i~Z~'~¡-~f~~itde'ia1~'únbs 9n.1pos, tiémpo, 
~<·. '.:~,/':~\· .~-:.i· ,.:.:··:'». 

::t :::: ::sLild:::~.,-:~1lo" at:c;gs:~:e·:~:~~~'.~~i~c·ft~1Hi:!:e:~ 
ma1·g i nal i dad social pasó a ;;;;,,,. -e~f'.¡;~~4dld~~i~ ¡~i~~-~é:~~~; -·-c6m~ una 

O -,<r-; - ' • - r !•-• 

los 

La 

-forma de inserción de los s~étí:wés: popLtlar'éS; •en la ;;ociedad, 

siendo sLt pa1·ticipaci cin en 11mit;~~~ -cri-~s~-b~t~Inl.t'a, · 
escasamente estructurada y altamente con-fli¿ti~a" (2) .G~ja~do 

y Werthein, 1983. 

1.1.3.- Q desa1·1-ollo de la comLtnidad . . . '' 

años 50.. y a pesat· de 1 os -fracasos'.!' se segLlí an pi·~~i:lni en do, 

más a menos~ las mismas l deas~ asi 

desarrollo de la comunidad. 

Esta signi-fica.. pedagógicamente, un avanEE{ importante~ 

pues en 11 ella la edLtcación no se concibe ya corno L.lna acc:ion 

cit·cunscr~ita a su pt·op io campo <la enseñanza y el 

apt·endizaje) _. sino que se le da un en-foque más amplio como 

pat·te de progr·amas integrados de acc:ion social. En el terreno 



especí-Fico de los adultos, la edLtcaciein no tenía ya el papel 

escuela. 

NÓñez, 

Sin embargo, se 

poder de decidit" que 

un sustituto de l~ 

a 11 t1empo" ~ sfno 

con - pn:igt"amas 

y_ 

el 

combinando técnicas ~ormales, 

transmitían verticalmente la 

que proyectos debían llevat"se a cabo y que métodos utilizar; 

con ésto, el desan·ollo de la comLtnidad no pasó de llegar a 

ser una nueva técnica más que un nuevo enfoque. 

pedagógica de un par·adigma 

~uncional1sta, ·que supone que ajustando el sistema existente 

pueden set· resueltos los problemas, y que al integr-ar·se los 

individuos a un mayor crecimiento económico y de cambiar· los 

esquemas 11 tradicionales'' de pensar y de actuar poi- otros 

"modernos''~ los países pobt·es loc;n·en las etapas de desarr·ol lo 

de los pa:ises r·icos. "F'or·tado1·2.s de la moder·n1zacion +:r-ente ¿ ... 
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i dent ii' icada como en lo 

económico y como ir-r·acional en lo c~Ú.Úr-~r.~ toda,; · estas 

acc i cin pedago9}s~ .• a .. Lina in'fer-ve.~ci cin que 
-:--,.,~...;.~;: '~'::: 

etapas orientan la 

·y rncidi-fi qLúi> · •vaTot-.es .·.: _\y. ·.' :hábitos 

consci~~~ci.a ;·~~~;)i.,;:};,':idi~~~li'dad del 

modele habilidades 

tradicionales~ en 
, , ·.•, ·'';-' 

capitalismo occ i d':'ntal" ~e ~IJ''ci:ii~u[:~;;;. c5)!~ B~~~°Li;;;'.f~;.:;·Y988. 

En este plan. la edLl~l~i,6\i,'')_[lc;J~~b.l?µ~~·-~i~~y~<~;pcÍrtante 
::: 

de 

tr-ansrnisor- de los val.ores .. •·~od:e;r:nos:; \(f;c:Í~}c~~aÍ:itacicin para 

el avance de la eccinoni:i:a; ·t6'5-,~~~Ú{-~.i\ci6i 6ei "des~~rollo de la 

comunidad -fueron pobt·es, ya qÚe. este avance nLlnca se di ci en 

el nivel necesario. 

1.1.4.- La educación -funcional.- En esos mismos años, al 

-final de la década de los 50, se dici otra propuesta que 

cit·cula bajo el nomb..-e de educacicin -funcional, en la que la 

educación tenia un cat·acter de mecanismo de intervención 

socia 1.. y que na pasaba de set· una variante de la anter i ar 

pt·opuesta. 

Esta educación planteaba que la al-fabetización sola no va 

a obtener· y estaba convencida que las acciones 

educativas debían estar guiadas pot· la economía= "en este 

sentido la educación funcional aparece y 

manifiestamente como una adecuación del modelo de educación 

de adultos a las necesidades de las economías en e~·:pansión 11 

(6) E<ar·quer·a, s- t=. 

El concepto de -Funcional también se le dl<ba a este tipo 
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de edL1cac:ión, ya que intentaba adaptarse a los inteir·eses y 

c:onoc:imientos· de adúltos. Pedagó'g ié::t\.mente, L\na 
. . . 

yacqL1e estaba_ más. atentá·•ar l_enguc,\je, 
.'_ .. ',.,'_': ____ :-.. ··-_, 

mentaiid~d ~ pr-~bl~mas .. del gr-upo, ~L~~Ct;:cit'~ti~/ q~<f;' .. éada 
'\::: ':'-:·,':_ 

C:OmLm.i dádi ~Í:'V iera SÚS mafar\a le~ e,pu~~tiv~s;: ~5,.i:~c._~f .. ~~éJ~, .<!Lle 

rec:dme.:¡¡;j¡oba el •• aprender:~hacii:f"!~c:J.':~·jf <{~4~>t,~;~t:i'~~~:'i\s'A de _una 

variedad d~ métodos y té~ni¿~~:'_Lf~j-;:';5·~.t[;Jj(.~1·[-~(:~~,aj~r c:on 

instruc:tor·es loc:ales para d~r mayor'' C:Sn.¡::Í.an.:a".:·' · "'' ·:. 
-."~ -- 1~:::.-~-;~~;.-~-•• :-.,.::\?:f>",::-:'f;;-7~·'--c:t'j·; ~'l.""-~,'-::~:.~ -;-~',,-

Sin embargo~ en la 

objetivos no fuer·on efec:ti va~erite''"Llti f:i.za.dci.,., •ni alc:anzados; 

los pr-oblemas de esta propL1esta siguier·on siendo muy 

par·ec:idos a las de las anterior-es: 11 el tratar· los 

conflic:tos c:omo desajustes remediables dentro del sistema; el 

pensa1- que la mano de obr·a subutilizada lo es por· falta de 

calificación y no por problemas estructurales de la economía; 

el desconocer· prai.cticarnente las r·elaciones inter·nacionales e 

intt·anacionales de dominio y subor-dinacion" 

1988. Así también, se sigue viendo en la educación la palanca 

del desarrollo y el mecanismo de ascenso socioeconómico 

individual y las cat-encias educativas coma un "mal 11 a 

11 sanat· 11
• 

1.1.5.- La educación libet·adot·a.- En la década de las 60, 

empiezan a darse en Latinoamerica, experiencias con otro 

signo; que a di-Fer·encia de las anteriot·es, que son diseñadas 

y pt·opagadas por- instituciones y ot·ganismas internacionales, 
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sLu-gen a nivel 

'que 

Son 

modelos de ~países Amét-i ca Latina se 

encuentran en una fase crítica: 

nacionales experimentaban un 

crecimiento con respecto a 

11 1a. mayoría 

descenso en 

la década 

de las economías 

las tasas 

anterior. 

de 

La 

industt-ialización, fundada en el sacrificio sistemático del 

campo, en la contención salarial y en la política de puet-ta 

abierta a la inversión extranjera~ habia acumulado en grandes 

magnitudes la desatención y despoblamiento del campo y los 

cinturones de 

Barquet-a, s/f. 

miset·ia alrededot- de la met ,-ópo l i" (9) 

Estas nuevas e}:per-iencias educativas se dan en un momento 

histórico~ en que se produce una r-eacción ante la situación 

anterior~ que se traduce en nuevas articulaciones y alianzas 

sociales~ qLle permitieron que los campesinos planteat·an sus 

demandas y reinvindicaciones sociales. Fue un momento que 

poc.::ibilitó el cambio de la educación en L\n instrLlmento de 
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apoyo a procesos g~neral~~ 

social·~. como ~ha· 
,·.-.- "---;.- ... -- - ·:·"'"_· c._: __ -.. _ 

actividad:- enC.:ámihad~ -a dat- 'a 
,.,, __ 

menos -pi-ivileg ia<d!J~ 'i Xa~~ ·pó.s},.b:fl:l9.~o ;;:;pe , é:o1TIPt-er1det- e 

i nte1-p•'etai-.-~e,~': ;{;r;~ii:i:ki~I,~~ff8;t;:'d~;t1?~i·•_·• ~fo\;inas; _ soc1a ies_ de 

~:::;~:~~:~;:~~~;:~!Rf IIlf l~iiii~i~~;t[~~~:i~;;· 
- : "~-,"· ··':·.~;s.:;----;-~·,",_·/~'- -- :::..· ".?- t ' 

·,;~--/-· 

apt-ovecharniento mé.s ef'icaz :de· las C~l}diciones de vida, es 

dejado de tornarse como lo rní~imo, lo bé.sico, que necesitaban 

los marginados pat-a vivi.-, -y-pasa a signi-Ficar "lo que esté. 

en la base de la condición misma de la persona humana: se\ 

dignidad, sus det-echos de participación, de control de su 

p1-opia vida, de justicia, igualdad y libertad". C. Núñez, 

1989. 

Así, lo que era considet·ado en sentido social como el 

bienestar o el nivel de vida. empezo a considerat-se como 

histórico y político: lo primero en el sentido de pasar de un 

tiempo histdt·ico donde e>:iste la dominación de clase. la 

desigualdad y la injusticia, a otro con condiciones opuestas; 

y político, pues no se trataba de· pt-oponer una educación 

-Fundamental pa.-a que el pueblo pat·ticipe mejor del 

desarrollo,sino de proponer una educación populat·~ con el 

pueblo, pat·a, con un proyecto político, t ,- ans-For mar la,; 

estt-uctur·as sociales. 

Estas nuevas experiencias educativas~ 



adultos de', 

comunitarios y 

cambios estructurales 
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p l ante,aban 11 la 

como 

clases 

vistas a los 

-luego, no sólo 

~uncionales- del poder, de las relaciones de producción y de 

las otras relaciones sociales derivadas~ entre las cuales 

están las de la cultura y la educación 1121 C. Núñez, 1989. 

Los aspectos ideológicos de la teoría de la 

concienti::2ción 11 hiciet·on caer en la cuenta a muchos" de la 

inutilidad -y más del sentido re~ormista y utilitario a los 

i nter·eses de la clase dominante- de las tradicionales 

políticas asistencialistas y desarrollistas, provocando una 

mayor r-adicalización" (131 C. Nuñez, 1987. 

No se trataba de hacer- 11 desar·rollar 11 

sociedad, sino de trans~ormarla por otro modelo; ni 

la 

de 
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lucha para cambiarlo~ 
• . •. -- e ' 

Éstas·· .. ~>iper~encias edúcaÚvas s~- cÍe!Sa.;:t;oÚan 
/~:. 1 ·;·_ .- ~~---' ---: -~-_-·'; ·:. ' ' 

momento ~ue'. pd!S_ibiút.?:ba <la t.t:ansfocir·mac ícin 

ser un 

del -Factor 
' . ' 

edücativ'ó'.e_2 >c~~ponent~;~~}·~~·:.¡;ybé:eso gener·a.1· cie é:ambi~s.qúe 
amplió Ía~ !niri;Jehe!S :·cié.,:~r¡,'k~'ÜcÍpai::íón y niovÚización 

·. ,·->"-.;~-;~· --·.;·,:~<· ~··;:o;:,;_~"- .. · ... -;.-~,- ·- -·- .--:> .,1:-.,.: :i,'- ,-,_ :·_;-º ----

populÚ" < 14) ·. c;iNú'í'\fi~\ i ~~;;S ¡;~~'.:O:~;.:~cib';!S~ d~ .·la f8~ .. ~'ti'9~ci. ón · 

te~ática é:~~ •é~~~~i;s:~g. '.;_;, 2a·~¿¡~i1fizac iéíri;; 'C:¿1an'oó>!SC,,;9*":\ina· 

nueva vi ~i a,n .·· ~dcu:::~f~a,·· .;:C:ons~·,,ü,: ciaY~•Jn H,;~{nei~;i'. /cii;/ la 

vet·dadera rea1 idad l~t inoamericána?ce~·:::<::~ntt'a~~~1~i·ax··;~·· ·i~· · 
-.~: C",:·,,;:o·'.:;·";.,-"'.., :-,,.' ..• '.J:;:-: \:~~;~t'. :C\".' ',·:': !-.' 

:::::a::::Ci:e d::::r::~:::a)dey ~~a:=. ~·:~t~~~:~~·d:e'l1t~t~f~¡L: 
- ; ' '~ 

pueblos de visión y hen-amientá.s adecuadas; 
, _ _._ ··-···.· 

como Llna nueva reposición del dominio, sino como Lln-,.~-~~.FE~i'cio 

de libet·aciein" ( 15) Barquera, 1988. 

En esta época es cc1ando Fr-eire se convierte en -Figura 

principal para el desarrollo de la educación popular por sus 

propuestas pedagógicas esclarecedoras; pues si bien antes ya 

se hablaba de que la educación es una práctica social qc1e 

representa y tt·abaja para la clase en el poder, el tc1vo la 

idea de invet·tit· los tét·minos: una educación imaginada como 

un servicio político a la práctica liberadora de los 

dominados. La educación adquiere entonces~ su identidad 

popc1lat- "no por- dirig11·se pedagógicamente hacia el pueblo, 

ni por expresat· culturalmente su vida, sino por ponerse en su 

pc1nto de vista -sc1 conducta de c 1 ase y su modo de vi da- y 

para sus -Fines políticos de clase: para una práctica popular 

de 1 i bet·ac i ón de la cual la educación es 
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instrumento" ( 16) Gajat·do, 1983. 

Esta·estrategia 

sLUetos C!e· 

pasivos y 

parácticas 

de real 

Las 

liberadora, oponen 

bancaria, una 

contt·aponen el 

dominio, y a las 

interpretaciones de 

estrL1ct1.1ra de clases y en 
"--··,.-.c.·; )_; 

dominantes el centro de los problemas de de~~rrollb"<~71 

Gaja1··do, 1985. 

1.1.6.- La edL1cación Q.Qf!Ltlat· En la década de lo 70, 

en la 1·eal1dad lat i noamet· icana pt·olif'eraron un 

considerable de sociedades car·acterizadas pot· r·egímenes 

autat·itar·ios; las tendencias de los años 60 de 

democt·atización y par·ticipación, que intentaban qlle amplios 

secto1·es de la población se incorpo1·at·an a la vida social y 

política~ fueron SL1st i tui das pot· relaciones soc:iales 

autoritar·ias. Esta situación exigía una revisión de las 

alternativas educativas en el ámbito de la educación popular. 

Es en este momento cuando sut·ge la educación popL1la1· 
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entendida "como.un proceso de -Formación y-capacitación que se 

da dentro de_ una· 

parte o se 

masas. en ci~-de~ a. 

sociedad nueva, de 

Por ello, ·hay 

educación popular 

-fórmulas educativas 

al concepto mismo 

dif'erenciarla de la 

qL1e r·ompe con los 

la 

tradicional, pero sigue transmitiendo in-formación dise~ada 

previamente pot· los 11 e>:pertos 11
, con los mismos en-foques y 

procedimientos. 11 Es la superación del ''aula'', pero dentro de 

la misma 11 escuela 11 y casi siempre está ligada a programas 

o-ficiales. La t-elación 11 educador-educando 11 se mantiene con 

todo el 

1987. 

verticalismo del 11 maestr·o-alumno" < 19). c. Núñe;::. 

La educación no f'ormal es .. entonces, una modalidad 

edL1cativa qL1e no implica cambio. Por ello los pr·ocesos de 

educación no .formal requiet-en de una clarificación inmediata 

de lo que los justif'ica y los orienta; pues -frecuentemente se 

ha usado el término de no f'ormal como un concepto ideológico 

al que se att- i bu ye la capacidad de resolver pr·oblemas 

educacionales y estructurales. 

La educación popL1lar no puede de-f i ni t·se, 

fundamentalmente. ni por la modalidad que asume como proceso 



edL1cat i va. 

concepción 

1985 • 
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Con la educación popular 

dimensión a la educación. 

por los métodos, técn{cas o 

(seminarios, 

Así, si en la educación concientizad_ora se hablaba de que 

el pueblo concientizado se organizara para su liberación, en 

la educación populat- se comenzó a hablar de que la gente se 

educat·a pal íticamente en su propia práctica de clase y que 

con este de base el pueblo llegat-ía a sus 

organizaciones pt-opias, a lo que le -fuera orgánico desde el 

punto de vista de las clases populares. 

No se negaba el indudable aporte de la teoría sustentada 

pot" Paulo Ft·eit·e, pero sL.~ planteamiento inicial "adolecía de 

una e>:plícita -formulación de carácter político y por tanto, 

SLI apot-te a la interpt-etación clasista, -fue -formulado -y 

sobre todo interpretado- desde una óptica -fundamentalmente 

pedagógica"(211. C. Nú~ez. 1987. 

En el la se hablaba de "concientizar" antes de generat-



r-educ:ido a la 

trabajos en otras 

grupos de mujeres, 

etc:-
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La educ:ac:ión liberadora .sostiene que el pueblo tiene su 

cultura popular, 

reproducirla, por 

pero que no 

lo que hay 

conoce los 

que of'rec:er-le 

medios para 

Ltn servicio 

pedagóg ic:o para apoyar lo; la educ:ac: i ón popLllar entiende que 

hay una educación del propio pueblo, con sus propias f'ormas 

tradicionales de reproducción del saber. 

La educación popular sitúa la edLtc:ac:ión en Ltn c:onte>:to 

económico. social, c:ul tLwal y pal ítico, y no met·amente 

pedagógico. Esta rec:onte>:tuali=ac:ión implica que la f'inalidad 

de la educación debe partir de los protagonistas -los 

sectores populares-, y no de los expertos o técnicos. 

Con la educación popular se intenta superar el paradigma 

de concienti=acidn con el concepto de pt-=n:is'.'11 que aunque ya 

se enc:ontr-aba presente de alguna maner·a en la teor·ía de la 

c:onc:ientizac:ión, no se destac:aba lo suf'ic:iente por- f'alta de 

un verdadero método de investigación social. 

La base de la trascendencia de un paradigma a otro f'ue la 

idea de que el conocimiento para la trasnf'ormac:ion social no 

se enc:ontr-aba en la f'ormac:ión liber-ador·a de la c:onc:ienc:ia, 



~roblemática, lo 

accion~s, unida· a 
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"que toda ·realidad, 

a L~na nueva actitud 

t·obustece la Lttopía y necesidades· 

sol idat·idad, 

una nueva 

manipL1lación y -Forma de dominio" (22) M. Ortega, 1989. 

1.1.7.- La investigación acción.- Esta tendencia de encontra.

un método de investigación dentro de la educación popular se 

.-e-Flejó en di-Fe.-entes modalidades. 

la investigación ac:ción .. cuyo má>: imo 

representante ee Fals Borda, y que ''se levanta en el campo de 

la sociología como una 

predominantes en las 

lineamientos alternativos 

reacción cont.-a los 

ciencias sociales, 

pat·adigmas 

proponiendo 

de acción" (23) GaJat-do, 19El5; 

este en-Foque intentaba la posibilidad de que en la pt·áctica 



-16-

misma pu~ier;a ~~~rsei ~:a; ~~-~ibifid~~ de .. t~na:~acL\f1lüladón del 

conoc imientci · c ient(FiC:6; . C:r:i t'ic~ridci :,~l ::~~.t<:Í~CI :gui::~i:ireval'ec í a . 

::. :::.::~::::· .·;;:y:~i~:r~fu~}j~i~~Af ~t;:.;~~3;~~;¿;~:;:,: 
l:., -~·:;.?~-, ~·2l ·;.,"- '.;-'i- ~,,,;,~ ·;:;;:> ,. -._,., ; if"; 

::l :::cogt~up1o0s c:::t i=~~o-:eí~:1q~::~ '•:t~J~~SS~Jt-~r~b~JiiJ;~1 ó: 

económicos, en base a la manipulación.· de ·la•in~éJ;~acicin. 

1.1.8.- La investigación militante.- Sin emba1·go, llegó un 

momento en que bajo el término de investigación acción se 

cobijaban toda una serie de e>:periencias, que políticamente 

eran tanto de derecha como de izquierda, por lo que se inició 

la bQsqueda de un nuevo concepto. 

Surge, entonces, la investigación militante, que tiene en 

el compromiso político partidista el eje cent1·a1 de su 

propuesta teórico-metodológica, y que intenta supe1~ar la 

-falta de compromiso político de las antet·iores alternativas 

propuestas pot· Fr-eit·e, Fals Bm·da y Bosco pinto, con dos 

elementos no de~inidos hasta entonces: los partidos políticos 

y el rol del intelectual orgánico. 

1.1.9.- La investigación participante.- F'ero no se resolvía 

con el lo el pr·oblema de la participación; seguía e>:istiendo 

la separación entre los 11 especialistas 11 y los '1 investigados 11
; 

por más que que se dijera que estos estaban pat·ticipando, 

continuaban siendo los quienes controlaban la 
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investigaci9n, disponían de tl:ido -lo- concerniente-_al trabajo 
_; . ., .. 

investigativo:: sei~u_íarí si(;!_ndo epas_,- los sLUétc:is de 

i nve~t i ga~fóg/: y l cis of1~os l~~ obj_e~-o~; :t~~6't:inh•~ba" püés, 
".·'._-:';"': 

di fo rene i ª e n{i·~ s uj ~1<~s- y'; ~~ietCJ~ l-~~::~~ 5~~~~;~1~a.~S~F· . 
Es en ese_ ~~mento/~-c'omienzÍJs d;?\fí:J!S'só,'cí.landose da el 

paso hacia la inve~t~~~ción p~rÚcip~tÍ..Ja,; en ~n marco en el 

la 

la 

que en las sociedades Íatinoamericanas se da un detet-iot·o 

económico y una desilusión -Frente las teorías; esta 

situación impulsó la búsqueda de nuevos proyectos de acción 

social; apareciendo así la investigación pat·ticipativa como 

una tendencia emergente, que resume las propuestas anteriores 

y la experiencia acumulada en otras décadas. 

Esta investigación intenta partir de la realidad concreta 

de los participantes, pr·opugna el establecimiento de 

relaciones hor·i:::ontales y antiautoritarias, impulsa procesos 

de apt-endizaje colectivo, reconoce las implicaciones 

políticas e ideológicas subyacentes a cualquier práctica 

social, persigue la organización de los grupos para la 

traros-formación de la 1·ealidad social y hace én·Fasis en el 

autodiagnostico que "está planteado hacia la solución de 

pt·oblemas pr·iot·itarios que la comunidad considere y la 

asignacion de -funciones que debe cuidar de no privilegiar la 

palab1·a o la ciencia del más -fuerte, o de sectores que a 

nivel intra-comunitario de~ienden intereses muy par-ticulares'' 

<24l M. Ortega, 1989. 

La investigación pa1·ticipativa es un proceso edLtcativo 

colectivo que utiliza la investigación par-a prodLtC i 1· 



conocimientos qLte· 

la transformación 

promove1· el ané.l 

i nfot·mac i cir, y en la 

pt·omove.- el anál isís 

ordenada y clasificada 

causas de los problemas y 
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establecer relaciones entre 

colectivos, funcionales y 

búsqL1eda de solLtciones colectivas 

en~rentados•• C25) Gajardo, 1985; así 

a los 

y 

de la 

p1·oblemas 

como romper con el 

binomio sujeto-objeto y promover la p.-oducción colectiva de 

conocimientos para terminar con el monopolio del saber y la 

información, y pasen a ser patrimonio de los sectores 

populares. 

1.2.- La edc1cación populat· fil! los Dentro del marco de 

la educacicn popular, en la presente década se da un 

despla:amiento del trabajo con sectores campesinos hacia 

or~gan1zac1one.:s-. de base urbana-marginales; esta -Lt·an~-Fe:rent=ia 

de uno a otro medio "pL1ede e:-:pl ica1·se, en pat·te, debido a la 

.-eversión de las tendencias de democrati:ación social en un 

núme.-o importante de paises y al consecuente cambio er1 la 

estrategia de investigación y acción educativa, que pasaron a 

prior·izar un trabajo or·ganizativo sustentado en la atención 

de las mínimas necesidades de subsistencia (trabajo, vivienda 

y salud)- de los grupos que viven en condiciones de pobre:a 
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crítica" (26) Gajardo, 1985 .. · 

La educación pop1..11'ar)· .ahot'a, se. de"fine pot· SLls "fü1es, 
.:_:,:.','o_-_'_ o'. . -

contenidos, metodol_ogías y grL1pos:¿on:los é¡Lie '.tt,atíc:da; son 

estas dinoensiones en su conjunto Y,.~C)·~ol'.';~l.solas·, las que 

la distingue de ott-a forna de ~dL1cáció~;;{¡;,i;~',,:pdpt11a..-" porque 

involucra sectores sociales poste~gadci~·\;;;~:'Jki~g;~; lllarginales; 
, ,- . ' ', .; . , , '·-·~;·- '. .. ,,,~, ·'' "T • .. ·. , 

es popular porque su contenido ~dL<~~¿{~~~y;~~t'~ enraizado en 

la vida cotidiana de estas pobl'aci'ones•;•)iyiéen: sL1s necesidades 
'·i;·.:::,:,.·:_·. ::,: ';'~ .. 

básicas, construyéndose 'del' e:·onocimiento popular" 

<271. R. Myers, 1985. 

El término una marcada 

connotación de clase, ya ~Lle no •ólo signi"fica marginalidad o 

pobreza, sino que se re"fiefe a grupos y mci~imientos sociales 

que viven en Ltna sitL1ación de dominio spé::'i¿\l ·y económico y a 

los qLle se les ha negado los bene"ficios ,del trabajo, el podet· 

El objetivo de la educación popL1lar, se entiende como 

la tt·ans-fot·mación política y social, a través de aumentat- el 

conocimiento de las realidades y contradicciones sociales, de 

desa1·1·ol l¿d· 12 ... capacidad de análisis crítico y de descubt·1r 

nuevas altet·nativa.s sociales.. La educación se conviet·te de 

set· 11 pat·a el pueblo 11 en L1na "educación creada pot· el pueblo, 

al transitar de sujeto económico en sujeto político ... a ~in 

de convertit·la en la educación de SLl p1·oyecto histórico" <28) 

Rodríguez Brandao, 1984. 

Persigue aumentat· los niveles educativos y de vida en 

base .a los siguientes elen1entos: 
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~ sLtstentarse dé 

grL1pos 

:i=actor 

investigación su pt·opia 

realidad y desarrollar.:~.la .. -capacidad de identii'icar las 

habilidades y/o conocimientos que precisan adquirir para 

el logro de los objetivos propuestos para uno o más 

cursos de accidn; 

f;,.._ posibilitat· la paulatina transfet·encia de los proyectos 

y!" consecuentemente de la in-For·mación y conocimientos a 

los participantes y sus organizaciones a fin de que estas 

últimas determinen nuevas metas a cumplir y los medios y 

métodos adecuados para lograrlas; 

fh posibilitar· que la pt·áctica educativa y los procesos de 

investigación implícitos en ella sean conducidos por 

el e mentas de las organizaciones y/o comunitarios 

apoyando e incentivando su organización y dejando baj~ su 

t·esponsabilidad aquellas decisiones que se t·e-Fieren al 

desarrollo de la misma" 129> Gajardo,1985. 

En cuanto a su metodología, la educación popular necesita 

de una metodología que le de coherencia interna y una 



de 

popular 

partic 

el lugar 

analizarla, profundizar~ 

para modificarla. 

Su metodología necesita 

colectiva para satisfacer 
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La 

la 

movilización, organización y autogestión de .los sectores 

populares; permite que dentt·o del desarrollo 

e:·:pe1·iencia y las re-F le>: iones se 

aprendizaje; posibilita que se unan teoría y práctica. 

1.3.- La educación popular y §11§. loqt·os . 

de 

dé 

la 

el 

Actualmente se han hecho varios intentos para evaluar los 

logt·os de la educación populat·, con lo cual se han llegado a 

visc1al izat· algunos pt·oblemas que la acompañan y a plantear 

algc1nas inten·ogantes t·elacionadas con seis posibilidades y 

limitaciones; inten-ogantes ligadas con la función social de 

sus procesos; con su papel en los divet·sos conte}·:tos de los 



-22:-

grLtpos qLte la impLtlsan; c:on la visión de la soc:-iedad _y ·1as 

c:onc:epc: iones de cambio de_ los_ próyec:tos .-.que .. la - propL1gnan; c:on 

sLt posibilidad de superai· probi;;-,¡k;.s• ~de ioei:onó~icos; c:on su 

vi ncu 1 ac: i 6 n con ott"os p r oc:esosiqtt9:f~~-S:~;~n~;~til·i' si:íc: ied~Ú{ c:on 

el papel que asLtme c:uando '.-~s 'f•iiri'i:>Üisa"éta;,''poi· _el•·· Estado o pot· 
" i-..·,,:;·;;,·í,- ;·. ~:,.;;;::··, .. , 

organismos no-gubernamentaleso >~~'.; -~p{orrioc:ión_ y desarrollo 

soc:ial o por el movimiento póp_ü1\,;cf. _y _sL1s• organizac:iones; c:on 

el papel del intelec:tual en los proc:esos de trans-Formac:ión 

soc:ial y de su partic:ipac:ión en la elaboración de una 

prác:tic:a liberadora de los sectot·es populat·es; c:on la 

posic:ión de algunos de ellos de poner todo el én-Fasis en el 

lograr una mayot· inserción en la 

realidad de estos grupos. 

Y se ha enc:ontrado que uno de sus más graves problemas es 

la -Falta de sistematización de experiencias, que pet·mi ta 

analizat· los avanc:es teóricos y t·esLtltados de la pt·ác:tica 

educativa con sectores papula~·es; que hace -falta una teat·ía 

que la sustente y que eMplique las estrategias de cambio que 

contribuyen con otros procesos más amplios de trans-formación 

social~ política y económica. 

Sumándose a lo están: su desviculación 

-frecuente con ott·os procesos sociates; los problemas que se 

det·ivan de la pt·ác:tic:a pedagógic:a misma, c:omo: la di-Ficultad 

para implementar estrategias metodológic:as que estén por 

terminar· con la relac:ión autoritaria entre educadores y 

educandos, que logren una acción dialógica y partic:ipante; 

- las -Fot·mas autoc:rátic:as de tt·ansmisión del saber, que no 
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siempre se superan.,- aunque_: los·- contenidos: sean polí.ticamente 

asumir de .educac:ión 
'<' - • ' •• ,, 

política; no~~pot: "nega~;Í:ci; ~l:i :¿a;:'1C:.'tetc d:~ prácÚc:a .priC>ritat·ia 
,._, '·'-

si no pot: ._las•_ interpréti>,éÓioÓes~.E!~qGéfT\~t:jcás·sobt_·eú~)cieología. 

y 1 as formas. de do~ i·n;Ci.·¿~;~ 2· .i·~·ii·n~~~i~ic:i~~ ~~ e~J,'.:;:6yec~o 
.~·-: ' . 

histórico alternativo que alc:ar¡zar. _ .. •:··--·,-

También está presente la heter~geneidadj 0 d~- ;~entidos y 

significados que se le ha dado a lo "populat·" -dentro de esta 

pet·spectiva educativa , que "más qLte aclarar conceptLtalmente 

esta práctica, sólo sugiere la naturaleza y extensión de los 

fenómenos, qLte pretende del imitat·. De hecho, las preguntas 

referidas a quién es el pueblo y quiénes sus integrantes, van 

a determinar sus diversas y variadas definiciones según sea 

la coyLtntLtra, situación y propuesta de que se trate. Y no 

sólo diversas definiciones sino, también, difet·entes 

denominaciones con significados y prácticas que viene a 

surnat·se a este concepto" <30) J·. ~Jalsel-fis::, 1985. 

Por ello,como con el concepto de lo popular, hay que 

tenet· cLtidado con el uso del tét·mino participación; en un 

momento se llega a c.-eer-, como dice Rodt-ígL1ez Bt·andao, que 

alg1...tnas palabras son mágicas y que, una vez pr·onunciadas, 

tienen el podet- de transfot·mat·lo todo. Este autor afit·ma 

también, que la idea de pa.-ticipación no significa nada, 

que "el límite o desafío de la participación está en 

aver·igua1- a qué poder de clase, concretamente, sir-ve, y por· 

lo tanto, a qué pr-oyecto político de 11 desar-rol lo 11 o 

11 tr-ansf-or·mac1ón 11 apunta" <~·1) f':odr·ígue:: Brandao, 1984. 
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Entonces .la par tic ipaci'ó-n,; desde'.- e¡,sta O\mbigL1edad, .· pL1ede 

llegar a .set· ·bas'e d~ P\"O~e1t.~~--~~;¡d~Ícac0iÓn:qúe. persig.?.n.la - ,., ... _, ,_. ' 

prodL1cc:ión ·Y e'.. la' 't'e¡proci;jcci ón /§~1~;Ji~~~y¡:>o.fL,~-~~t:;_, j~· como 

-fun'clalllen~~· ~~.-..• ¡jt-6gt·ania~/pe~~~c59i~6s''i:i~'j~~~i"Pl.~1;?.~r~·:ii' si:¡ ¡:;uede 

aplicar· el .térmi m:i ¡:J6pl:;J.'~r"'.a{'p}Ópúe'st:as':~~'dÜc'~hi$'as'/é:líve)rsás e 
"'·"'' .,.,~ ·--::;' ::ftf:),/·¡;.:::~·:-,-. ,.:. 

incluso_ contrapuestas,,·-· como :¡J.~Si':;~d~S '2aí:~2t:\ú' "~i'iiti:g~ador - o 
. ....,- . --:~.'-:-'' ' . 

;,·-~·: ;.::c2~.:::::;··· · liberador. 

Esta situación se e>:plica', ·eri' ¡:iarte, por la ralta de 

-formas de ve1·i-ficación del é>:itc:i o -fracaso de dete1·minadas 

e:·:periencias y estrategias metodológicas encaminadas al 

mejoramiento de vida de los sectores populares, de enroques 

de evaluación y de investigación del grado de cambio de 

pet·cepc:iones y compor·tamientos, de conocimientos y destt·ezas 

que posibiliten una mayor participación de 

popula1·es en la vida social y pt·oductiva; que dirí_cilmente 

pueden medirse con ct·iterios tradicionales de evaluación, ya 

que éstos siguen dejando al pueblo en calidad de objeto de la 

evaluación y que ºen la pt·áctica se han demostr~ado incapaces 

de penetrar en la lógica de proyectos educativos que se 

ubican en una perspectiva de cambio social 

y CLlYO impacto debe considet·ar, jLmto a otros ractot·es, las 

modi-ficaciones producidas en la percepción y el 

comportamiento de aquellos grupos que han sido mantenidos al 

margen del podet· y la cultut·a" (32> Gajardo, 1985. 

Sin desmerecer los logros de la educación popular, sino 

al contrario, pat·a avanzat· en su crecimiento, hay que hacer· 

.frente a esta se~ie de problemas y necesidades no resueltos y 
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tratar 
,_' ....... ;:' .... < ,:, ' : .;:·_ ·--':~«·-' .. : > .· :::.:: 

de enc.ontr;ar, r~~pLleS~ ... sc•clar:s. •• 
: ~-. ~,;;,.>: 

prop~: ::~::::~n~~~iL'.~tr~~t~J~~º~iiJ.f~ft~;;f~~!;ªhEi:Ll::ªd::e:~ 
de caminos aúe~·nati'19~;c\~~~¡J~~;-:;Hhi1'.~:~fé¡~'D~~te como espacio 

de participación social \;:;;;é.\:6cic:l'i,;c:J~.;;a~C:ión p;;Htica. Como Llna 
·~~· :,: 

-Forma renovada de hacer polítíca y:.Lina .forma alternativa de 

hace1· edL1cacicin y que si bien los cambios no 

provendrán de la suma de tales e>:periencias, éstas permiten 

avanzar colectivamente en la lectura sociopolitica de la 

realidad y relacionar cuestiones pat·ciales de intereses y 

necesidades sociales con dimensiones más amplias propias ,de 

la construcción de Lln proyecto popL1lar alternativo" (33> 

Gajardo, 1985. 
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2.- LA EXPERIENCIA DEL CE~TRO DE INFORMAClON, EDUCACION Y 
APOYO A LA FAMILIA. ANTECEDENTES Y CONTEXTO. 

En 1981 sen-ge en el DlF Vet·acr·c1z la inqL1ietud de cree.r cma 

instancia de asistencia ~acial diferente a las_ comunmente 

utilizadas dentro ·dél Sistema para el Desarro.llo Integral de 

la Familia, t~nt~·a nivel nacional como ~ocal. 

Centro ''dé Apoyo a _la 
,· .: '_ . , -' 

de Informac.ión; Educación 

Einación.Técnica 

Colectivo de 
Investigación 
y Evaluación 

Ar·ea de 

Oficina 
Recurso: 
Humanos 

Ar-ea de 
Educación 
no Formal 

Consult. Externa 

E::tancia 
Infantil 

Oficina 
Recursos 
Materia
les 

se plantea 

0-Ficinfa 
Recursos 
Financie 
ros 

Area de 
Documentación 
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del Cent1'0 seria "responsable -de 

real izar el trabajo de coordinación de --fodas· l·as, - á~·,eas del 

CIEAF, supervisando los procesos- de:' --~;;,a1u.3.2ion'. .·de ·_las 

actividades, los pt"Oyectos de investi~~di~h ~~~->{;-~-d1le'~1-, 
colectivo y las acÜvi.dades ci.l l~c~CJ~di~a-~i~n ~~~i¡,i~~rati-

con los 

responsables de las oficinas 

con el objeto de agilizar-16~'pt-6cesos de toma de decisiones 

cuando 1·esLllte pertinente". (1) Manual de Operación, 1981. 

La coordinación técnica estaría Lln 

coordinador general, los responsables de las áreas de 

educación, consulta y documentación y pot· el 

1·esponsable de la estancia infanti 1; y tendt·ían entre sLls 

tareas fundamentales hacer las evaluaciones mensuales de las 

áreas, desarrollar mecanismos de selección y capacitación del 

per-sonal !' revisa1- necesidades de t-ecur-sos humanos, materiales 

en el colect1vü de invest1gac1ón y evaluación. Este colectivo 

se planteaba pat-a mantenet· mecanismos de evaluación continuos 

que set·vir·ían pat-a desat·t·oll2.r líneas de invest1gac1on qLle 

permitieran sentar- bases para consolidar o modi~icar las 

áreas e>:istentes o pat-a crear nuevas áreas. 

El ánoa de educación no fot·mal tenía como objetivo 

"genet-at· un pt·oceso de conciencia que pet·rnita a la población 

una integt·acidn cada vez más inteligente y mas definida 

respecto a su situación especí-fica y a su papel dentt~o del 
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medio social .en.que,v1v~r'.';c7r 

El áre~ -ci~• ·~on;,;-ci1t:?_' ,''¡,.xtet'n'a· se ·pÍ .. ~teáb~- cdm~ objetivo 
·.;~:~<· -... =(.~~·.::._::,:. •'<-- "· ~-'~ _:•,. ,.,,,, ,'..; 

"atender .ios- f~~~:e-~f~t.a:s,•;:;.~~t~l'"et,os ···•de' Ta• ,p~%1á,C:fóh ; -

ai's1:re~to;;• gir1ec:o1ógic~s~ · -• p~iC:oYc{tjií::os 
.- . - cc..-~-" .' -. - • - ~--__ ,·: 

'1991, 

. en 

relación a ·y 

legales; pr~mbvi~ndó,, a tt·avés ·de la. 

participación act{va 

in-Formacii:in·>y i.3:SClé:titL1d 
- ·:::·:~·· .. ,_·-~- <·\~-T~_<'·'.~-,' :\'.·,' ; , ::; ) ; 

de lós SLt}etos en la 

solución de sLts problemas; y orientando esta participacfón 

hacia la re-Fle>:ión colectiva en los grupos de edLtcación no 

-Fot·mal" (3) Manual de Opet·ación, 1981. 

El objetivo del área de documentación era el de 

"establecer un ámbito de in-formación y documentación que 

complete los tres niveles: 1) la concentración de los 

matet·iales necesarios para la reali=ación de la asesoría 

e>:tet·na y de los cít"CLtlos de educación no -Fot·mal; 2) la 

sistematización de esos rnater-iales y la adquisición de nuevos 

insumos, pat·tiendo de las necesidades de los gt·upos y 3) la 

01-ientación sob1·e la in-Fot·mación e>:istente y su utili::.ación" 

C4l Manual de Opet·ación, 1981. 

La estancia in-Fantil se creaba como apoyo a las pet·sonas 

que hicieran uso de las ser·vic ios= de esta manera se 

espacio que -Faci l ita1·a y pr·omov i et· a la 

asistencia y pat·ticipación de los usuar· i os, sin la 

pr~ocupación de tiempo y obl ige.ciones con los hijos, dcwante 

la utili=ación de los di-Ferentes servicios. 

La coordinación administrativa desempe~aría las siguientes 

tat·eas 11 supe1·-visar- el desar-r·ollo de las actividades de las 

o-Ficinas de r·ecursos humanos materiales y Tinancier·os; 
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subdirec:c:ión 

al 

del de 

las ac:tividades qGe impulsarla el Cen~~o¡~ 

bl Mediano plazo: generar líneas de investigac:ión a través de 

los mecanismos de evaluac:ión propuestos en c:ada área, 

establecer convenio~ de trabajo c:on instituciones 

intm·esadas en pro-FLlndizar en la temátic:a de tt·abajo del 

CIEAF; desarrollar programas c:ontinuos de c:apacitac:ión 

pat·a el pet·sonal del Centro; implemGntat· mecanismos de 

captación dG económicos que al 

programa convertirse en auto-Financiable. 

plazo: c:onso 1 i dat- ~ re-forzat· o modi-Ficat· el 

-Funcionamiento de las áreas, en base a los resultados de 

evaluaciones periódicas; de la e>:periencia 

desarrollada en el CIEAF para sentar bases que permitieran 

la organización de nuevos Centros. 161 Manual de Operación, 



1981 • 

.;:, •. ;;,. Historia de traba jo.- En ·septiembre de· 1982 se i'ot·ma el 

primer eqL1ipo de trabajo, integrado- por una s6.ci:dloga <en la 

antropdlog.o 

pedagoga. 

Se decide 

donde hasta 

Macuiltépetl de la 

encontraba instalado personal 

SalL1bt·idad y Asistencia, que 

incluyendo una ~armacia. 

se 

de 

of'rec;:a··•'<SE!r\/ic-ios médicos, 

En este centr·o también laboraba Una ··a.bogada que prestaba 

los servicios tradicionales del DIF; existían además los 

servicios de baños póbl icos, una Peluquería, lavaderos y 

-funcionaban una tortilleria y una tienda CONASUPO. 

DespL\és de unos meses se logt~a que el pet·sonal de la 

S.S.A. desalojara 

tét-minos agresivos~ 

las instalaciones~ ésto se 

pues se habian dejado al 

realiza en 

descubie1,.to 

prácticas corruptas de su personal, a las que la comunidad ya 

se habia acostumbrado, como la venta de muestras médicas o el 

cobro de servicos que se debían prestar gratuitamente. 

Este desalojo tt·ae como consecuencia una campaña de 

despt·estigio en la colonia Pr·ogr-eso hacia el CIEAF por· par·te 

del per·sonal. de Salubt"idad, que después de tantos años de 
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contacto.con la colon1~, habían co.nseg~tido Lma imagen de 

credibilidad ent~i;i ra'.gefrít'e;· 

F'ot- ofro ládo~. 's~'s\.ispen~~rí •. ~bdi~' los ,c~~rnifa set'v{c fos~. de 

los qLte sólo·· .se·. :;E!~C:~ta> %~st'.~;--~~r,rrif¡!ril_i:,; .\ J·~S~~- ~lavaderos 
"· ,:·~ ~.~ ,,:'iC; .~,___: ~" ;~.'.:~.~, 

públicos; a la abogáda ;qt.ié pt~ti!S-t'ati~(;.'.u~· !i'E!~tr~i.O~< en el 

se le t·eLtbica en Ofro pro~ra~a del·.b,±H.;i;; 
. ~'." 

Centro, 

Estas medidas traen como resultado uná tlaja·~~n~ible en el 
,,,,; ' 

número de u su arios y actitudes de rec_hazcí'. .'pc:ir .. parte de los 

colonos que hacían uso del Centro. 

F'ara entonces la psicóloga que estaba· iniC:ialmente en el 

equipo, se t·etira y se integt·an, primera, un médico general, 

y después, dos psicólogas, que por razones laborales los 

hacen por la tarde. 

Como estt·ategia para iniciar la operacionalización del 

proyecto, y ante el panorama descrito anteriormente, se 

inicia un estudio de diagnóstico de la colonia Progreso, para 

conocet· más a -fondo las condiciones de vida y opiniones de 

los colonos; estudio que no se ~inaliza 

Enseguida, se intenta una nueva campaña de di-fusión, 

ahora destinada a los pobladores de las colonias més cercanas 

al Centro que estuvo constituida por la repartición de 

volantes, voceo y reuniones vecinales convocadas a través de 

je-fes de manzana. Campa~a que no tiene é~:ito por no responder 

a los intereses de la comunidad; la gente asistía pot- ott-as 

razones como resal vet~ los p.-oblemas de drenaje~ de 
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pavimentacion de calles, .de introdücción de 'agua potable:, 

etc., y no por 

pr·estaría. Como' 

colonos con las 

retiraron. 

Estos sucesos tenían 

situaciones: 11 una falta de 

del DIF, que se ejemplifica con no cu.mplir-. con un cur·so de 

capacitación inicial los espec~alistas de un 

Despacho de la CiLldad de Mé>:ico, que habían realizado el 

pr·oyecto; 21 la inset-cidn del CIEAF en la pirámide 

bLlt"ocratica estatal, situación que limitaba sustancialmente 

su poder de toma de decisiones y su independencia de acción, 

y que tt-aía como consecuencia el estar sujetos a ordenes 

ajenas a la realidad del Centro;31 la falta de credibilidad y 

confianza de los colonos en las instituciones 

gubernamentales,y en especial del DIF que llevaba varios a~os 

ope1-ando en esas colonias, y que incontables veces se hab:i'.a 

usado su personal, sus instalaciones y los set-vicios que 

ofrecía para realizar actividades del PRI; 41 las condiciones 

-Físicas y materiales de este primer a~o ~ueron di~íciles, ya 

que las instalaciones habían estado por· mucho tiempo sin 

mantenimiento. Por· lo que después se tomó la decisión de 

restaurarlo y acondicionar la distribución de su espacio para 

su nueva -Función.Apat-te el material con que se contaba era 

escaso y obsoleto; asr no se contaba con el equipo más 

elemental como sillas o instrumental médico. 
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El pt-oyecto, que como. ya se d.ijo, había .sido realizado 

pot~ un Despacho de Especialistas , dedic.ado a elaborar y 

vender proyectos a difmrentes instituciones y organizaciones, 

incluía: 

-un manual de operación que apuntaba los objetivos generales 

y específicos del CIEAF y de sus áreas, sus metas, su 

dinámica de operación y su ot-ganización, que no contemplaba 

ninguna justificación o marco teórico propiamente dicho, sino 

pequeñas notas pa1·a la presentación del proyecto y de cada 

ár-ea. 

- un ac1diovisc1al de divulgación que justificaba la necesidad 

de creación del CIEAF , eHplicando co~o funcionaria. 

-y para su uso en el área de educación no ~ot·mal: seis 

audiovisuales y seis cuadernos de trabajo sobre los temas de 

se~:ualidad, maternidad y paterni.dad, nutt-icj ón!I salud, 

f-amj lia, y mujet·!I de los cuales se imprimiet·on los pt·imet·os 

cuatro en el primer año de trabajo y los dos restantes hasta 

finales del 85. Además, unas guías didácticas sobre los temas 

anterior-es .• que descr-ib:ían su pt·oceso de desarrollo en la 

p1·áclica, sesión por sesión, con las actividades y t~cnicas a 

desarrollar-. 

De cualquier- maner·a, el manual de ope1-ación no es 

analizado por todo el equipo de trabajo, y menos por los 

funcionarios del DIF, de quienes dependía directamente el 

CIEAF a todos niveles; apa1·te, la puesta en marcha del 
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caracter.í st ic'as y '.fiTni:::iones hispect i vas; .también señalaba los 
. ;'. .' '. - •· .. .<e~ -. ·;"· ~' .-";- ;-~ ,•. -·· •···. . . ·. . ; 

recursos hu~an~os~ y f'inancieros con los que 

debería contat· el Centro; especif'icando que deberían 

desarrollarse criterios de selección de personal, poniendo 

atención a los perf'iles de los prof'esionistas que prest~rían 

sus servicios y los requerimientos para su capacitación 

previa y permanente. 

Así, el manual de operación apunta: "Los objetivos 

plc1nteados a nivel genet·al -independientemente de que éstos 

se modificaran o no de acuet·do a la experiencia y la 

realidad -como los modelos opet·ativos de las át·eas llevan a 

considerar al personal del CIEAF como uno de los aspectos más 

importantes para la e>: i tosa consecución de las metas 

pt·oyectadas" (7) Manual de Oper·acicin, 1981. Y anotaba como 

aspectos centt·ales de los cr iter·ios de selección: el intet·és 

por el proyecto, el interés por la investigación y la actitud 

abierta a la participación activa de los usuarios. 

Aunque no et-an su-Ficientes~ estas consideraciones no se 

tomat·on en cuenta al integrar el equipo de tr·abajo; lo que se 

hizo f'ue tomar gente del personal que ya laboraba en el DIF y 

contratar nuevos pro-Fesionistas, l lenat·an o no las 

características. 

Este f'cte uno de los pt·incipales problemas del Centro: su 
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pe1-sona1; e1 pe1:sora1, a,dmiMi,st·i·at'ívo , y casi todos los 
.. ~·~·"·~ 

prní-esionistasqLÍe ya latiot·~banr'éin.'ei;,oiF'.• ~º c~nt~barí ~on la 

p1·epa1·ación SLlTicien,~.0>.Yé.~~~h1~d~·-p_~:,.ª,-, •. -,·.·.'_-,_--•._-_:_~,-,o:_._·e··r:,' •. ~,ª_ .. m ___ 1.·,~-·~.-.•. ·_· .. ·_ •. ·.z ...•••. ~í'.:~? cambio de 

actitudes en e11ds'';1ni!ii~O'sif~{(1:,enisLi_T'-. ~·-· i:le cit2irc;íar los 

servicios; acostLim6)~~~~-,.;i/~;p:~,·-r¡í'ícis..' ;'e ~n ,ocasiones por 

lustt-os, a u'na '~aj~~~f,;)!f~~~~~'ci{~r,1:.;, foeficiénte, déspota y 

deso1·g an iza da d';";~'."f~~:~t~-T1.';.~l pÓb l.i co. 

En la p1·ácti'!::'~02'én"~¡,'~~lamiento de la capacitación se pasó 
." .. ,.... : F 

por alto, y s,ó1:i;·; pasa'cto'. el tiempo se die1·on dos CLlt'sos: uno 
'" 

sobre edL1caciór(y:prob1eimas de la comunidad (junio-agosto del 

84) y otro sobre trabajo médico comunitario (marzo del 85). 

2.4-. f':esLlltados del primet· año de t1·abajo.- En resumen, las 

actividades que desarrolló el CIEAF en su primer año dé 

Elaboración del programa de actividades para su primer año 

Elaboración de su presupuesto (del cual otor-garon Llna 

mínima pa1·tel 

Reali~ación de una campaña de di-fusión. 

Intento de Lln estudio de diagnóstico de la colonia de 

ubicación del Centro. 

Remodelaciodn y acondic1onamiento de las instalaciones, 

aunque con -falta de material y equipo. 

Integt·ación, aunque de maner·a pt·imat·ia, de las áreas de 

consulta e>:ter-na, con las asesorías de medicina gener~a1, 
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_iLu-ídica y p,sicológica, y de .. educación no forma~; en el 

segLlndo semestt·e se .abre· .-la- __ estancia i,nfantil, que ·sólo 
,. -

-Funciona por_ dos meses; .Est'e ;trabajo se .hacía,- por· Ltn_ ·lado, 

sin llevat' de! man.,;ra, adeCLlad~ ,ddcLlm~ntd~\f'ot·~á\ied' (cédulas 

de registt:o, e::pediehte~ de ~sl.1at·J\;s;• ~tc0'~¡; ~Ú~ p~r~i~fet"an 
su evaluación poste!riot·; y pot· otrc:i; ~in ia-,·~-~Pi~it'aé:ión 

adecLtada para desarrollar este nuevo- ti~~- de,';'~;~¿~j~'. 
- ,_,, 

i:;:ealízación de t"eLlniones semanales de di-:.St,Lt~ión,-:Y :análisis 

de lectLlt·as rela,cionadas con el proyecto; reLlniones que 

tenían también como objetivo it· fot·mando - un, marco teót·ico 

común, la discusión del proyecto en sí y. _las acciones a 

seguir, y, que además, constituían un intento por fo~mar el 

colectivo de investigación. 

El área de educación no formal pat·tic:ip6 en todas las 

actividades anteriot·es, t·ealizó un tallet· sobre "La mujer y 

la salud'' en coo1·dinación con el grupo de Mujeres de Xalapa, 

e integ1·6 un gt·upo piloto de círculo de 1·efle:dOn con el tema 

de se:·:ualidad con algunas de las mujeres que asistiet·on al 

tallet- anterior, que sirvió para revisar la metodología 

propuesta por el manual de operación. 

Asi cumplido un a~o de actividades el eqLlipo no se había 

logrado integrar y algunos de sus miembros se habían retirado 

del proyecto; existía, de hecho, un nuevo equipo formado por: 
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pt-o-Fesionistas que' se i,nt.egran ·a la institución por pt-ime1·-a 

vez, pot- algunos· :·de!. 'los .. miembrcos del, equipo origi~ál y por

personal que ya'.';l~bt,~~ e~>el DIF Y, .qLte llega al CIEAF (casi 
~~+- ;"- ,, ; : :;,· .~.:, 

al -Finalizar E!i;Jé:(;p}(in~t:'áí'íi:i de 
• - • ,, ,-7-,.. « T• -~ • - • 

trábaJol creye~do q~e van a 

realizaF:activfdades·- de medicina ,·coÍnünitat~ia 

independient~m~~~{~el ci;;i-.trn, y que s61~ ·van a compartir: el 

local, aunque -Finalmente tienen que 
: :: .• , _;::_ - ·.' 

sü'.f'usicirí. al 

mismo; situación· que después acarrearía.'· ·~Pr.6b.i'~~·~s·:· en , la 

integt-ación del gt-upo CIEAF y en el interés poi· el trabajo, 

El primer período de trabaja se va en e~-Frentar mil 

obstáculos" en todas los caminos de la 

inexper·iencia~ en tr-ansitar todos los recovecos de la 

buroct·ac i a. 

2.5. f';:eestructuración del CIEAF.- Ei'i ese momento el Centr-o 

cambia de caot-dinac:ioón; se t·etira del puesta la socióloga 

que coordinaba el proyecto y lo toma una antropóloga. 

La nueva coo1-dinac:ión propone la búsqueda de nuevas 

estrategias para que el CIEAF trabaje a toda su capacidad, y 

su reestr·ucturación. El Centro pasa por varias etapas, hasta 

qL1eda1- organiza do de la s igLtiente manera: 



Colectivo de 
Investigacion 

Atención y 
Apoyo Co
muni tat-i o 

C.A= Clínicas de Apoyo. 

P.A= Programas de Apoyo. 

E.I.= Estancia In~antil. 

N= Nutt·ición. 

M.G.= Medicina General. 

P. =Pediatt· ía. 

G.= Ginecología. 

J.= Jut·ídica. 

Ps.= Psicología. 
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Est1·ategia .9.§.· trábaio:-..:. ,cc:imCí e~tr:-ate:;¡ia: de int:eg1·ac:ión del 

equipo y de; é:lef'~nii::f~íl A"1.;~é:\:.C)dos, Y objetivo:; de trabajo, se 

empleó la té¿ni.c~ ;_·d~ Gt;-~F/o;\~béri~~~o Esta técnica se aplicó 

alrededor de trés ~ \::-t~t;ot'~eses, y tenía como objetivo 
.-.::::,:''. 

"centrar al grupo:_ l_atiO-ra-1 en la tarea" y pretendía log1·ar 
;-;,,. . 

un"pro-fundo anális'is y r'eestructurac i ón de los esqL1emas de 

1·e-ferencia mentales, por parte de c:ada miemb1·0 del g1·upo de 

especialistas, para p1·ime1·amente un cambio 

actitudinal, un cambio interno que -facilite la toma de 

conciencia, sobre la tarea especí-Fica que se va a tratar- 11
• 

18> Anexo al II In-forme de Actividades del CIEAF, 1984. 

El hecho de que en el proyecto CIEAF no se hiciera 

e:-:p 1 íc i to el marco di-ficultaba la 

estructuración de la metodología pet·t i nente, la tot a 1 

comp1·ensión del p 1-·oyecto, su adaptación a la realidad 

concr·eta, su r·eplanteamiento y r-eestt·ucturación, así como el 

llegar a un nuevo objetivo genet·al, que fuera común a todos. 

Pot· ello se pensó que esta técnica ayudar-ía a esclar·ecet· 

los obstáculos que impedían al grupo desempeRa1-se eficazmente 

en la ta1·ea, pat·a integ1·ar un 1·eal equipo de trabajo que 

pudiera actuar interdisciplinariamente, estableciendo canales 

de comunicación y de relaciones per-sanales Tavor-ables, de 

lograr un ritmo adecuado y permanente de trabajo. 

Al -finali~ar el período de trabajo con la técnica de Grupo 

Operativo, los resultados no fueron altamente significativos; 

no quedó claro ni estipulado un objetivo común y en cada área 
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i'Lterón irnperaric/o' ··las ii;anet;·a~ in'd"i.viclJa1es de hac:er y las 

c:osrnovisiones pens~i~~~~;'. ad;rn~~; iio ~c;~t·ado se i'Lle di lLtyer:ido. 
--~ -;e, ~,.- - ~:},o,;,_~~ ~:. ·~.-,--;~-, ;.-:··· ·"· 

c:on el .(iemp;._;~ .'\''',\0C¡::;éj\,:;:S;i}>·····/ 
De h~~~d i~~. 2.i';J,i~~~~{§a}~_i~;~·~¡ri{·g~~·; l~s sesiones no i'Lleron, 

los que sk, ·~~~·~~~~~~} :~l~~ui:J~': )•~·~ 
los c:oor di rª~~:<e~' :~;i;~~.~á'~&F:s~}f¿,:~raron :. 

sL1peraciÓn ;, ' í:i-.;;r,ciai;I '·ci~ {;{a:ctityde,; r:'e1 ac iones 

i nterpersoriales { nic::"i<i'lmente estf.reot.ipa'das :( '~.bLtlb~'r~ti~rno" 
11 aLttor i tar-i smo 11 ,- -· 11 -de-Fot~ñl.iC: i ·crn· --p'~~~8f~5~l~ii:i'al~~:it~ ·~'.~\~V·;,:,·-;~~:.V· .-:-·:· 

-;'. ·," '· ·: - -- • ·:,:':'.o_-:¿,~:; ~~·::_~i·~~i_i-'! · ,,;_;:_ 
un c:arnbio en el esqüema:' .,,.f:~~·~~eridal • <cÓnceptua ll 

;" - ,.·f ,· ~~. :-=''·. :-·. :: 

individual, que se re-Flejó.,' .. ·en". ~·i·Ei?~t}. ·medida· :y en algLmos 

casos, en la labor c:otidiana de ~~el"IC:i~~ :··i6~uisLtarios, y, 

especialmente, en un "mejor nivel de. discusión" y en un 

''lenguaje común'' que -facilitaba la comunicación 

se logt·ó supet·ar la· prirnet·a etapa de esta técnica, 

denominada "Pt-etarea 11
, aunque na se lograron abot-dc\t- las 

siguientes de "Tarea 11 y 11 F't-oyecto 11
• 

se lograron algLtnas 11 subtar-eas 11
, como pensar en grupo y 

establecer relaciones menos estereotipadas. 

se logt·ó ciet·to grado y ciet·to tipo de integración del 

grupo para ~uncionar, aunque sólo ~uera por ocasiones, como 

equipo interdisc:iplinario o para organizarse ante 

"pel igt-as" e>~ternos. 

en algLtna medida los integrantes reconocier-on sus pt-opios 

esquemas re~erenciales, llegando algLtnos a a 

consulta pt·ivada, ya que sus casos no et·an -factibles para 
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atendet'se en el-Grupo Operativo. 

se canali~aron ~ngu~tias y .,.a'tras .. r:eaéc iones y 
. ·~¡ '-' • • _• e; _. . -. '; r -

CLtl¡:Ías o frusfrac:lones, ante;, l_a_ látJor pi-opia- déi. .CIEAF y SL\ 
" ' . " . . . ., ' - . ' ). ~ ' -- ' ' ' 

población usuaria, 

institución. 

muchos 

positivamente; 

1·esu 1 ta dos -Fue 

objetivo del pn:)yecto mismo,- obsfilcülo-s que tainl::Íién en la 

tarea cotidiana se iban evidenciandCÍ'y detecta~do. -

Resultados.- Los resultados generales .del segundo período 

-Fueron los siguientes: 

-Las metas de mediano y largo plazo no se lograron alcanzar. 

Hubo un desarrollo desigual en el equipo; si bien el 

pet·sonal se preocupaba en alcan=ar las metas cuantitativas 

no así las cualitativas; seguía en su mayoría:- mostrándose 

t-esistente a tr·abajar con un objetivo en comLtn .. a supet·ar 

su -Falta de capacitación, su actitud de oposición al 

proyecto, su -Falta de interés y responsabilidad en su 

t1·abajo. Por lo que se puede deci1· que los intentos por 

homogenei=ar criterios, objetivos y propósitos, dieron 

resultados pa1·ciales y se dier·on subgrupos con di-Ferentes 

grados de desarrollo. 

Como consecuencia no se pudo elabor·ar un mar·co tecit·ica 

comLln, hacer· e-Fectivo el pr·oceso de asesor· ía que se 



1·eque1-.í a~ .. 

los in·fo6nes 

ideas 

Se 

Se 

escuelas y 

Se modif'icaron 

el caso del área 

Se establecieron 

la temática del Centro. 

-45--

2. 6 .. Ar ea ~ Educa e i cin No E.Q..!::.m.ª1 .. 

A continuación se han; un acercamiento 

lo que 

áreas nu~c:;a 

al 

educación no ~ormal~ por ser el área de mayor interés desde 

el punto de vista pedagógico. 

2.6. l. Cat·actet·ísticas.- El objetivo gener-al que el manual 

opet·ativa estipulaba pat·a el área era 11 gener-·ar un proceso de 

ccinciencia que pet·mita a la población una integ1·ación cada 

ve;:: más int..el igente y más de-finida t-especto a su sitLlación 

específ"ic:a y a su papel dentro del rnedici social 11
• 
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En el desarrollo ··:del· a 

de 

r·e.fle}~i Cin, con .-e-1 

pa1·ti c i~~c i ó.n en: ~l •· ·.··· 

desar rol1o: 

soci.al 11 ;~ 
:' --.< __ ___.::_·-::·---. 

El manÍ-\al 

área, 

11 1) Promovet·· un 

participantes 

los patrones de 

cada vez más 

actual el:ige. 

2l Organizar círculos de edt.1cación 

permanente a partir y suget·enc ías 

mani-Festadas en primer participantes y en 

segt.<ndo por los 

Centt·o. 

3) Implementar círculos de re-Flexión en las comunidades 

e>:tendiendo las actividades al e>:ter ior del centt·o 

educativo. 

4) Más a largo plazo, vinct.<lar el sistema de edt.<cación no 

-Formal con otras instituciones o-Ficiales o privadas a -Fin 

de e>:tender este set-vicio a los sectores que no acudan al 

Centt·o" (9) Modelo de Opet·ación, 1981. 

En la pt·áctica no se estipularon nuevos objetivos, 

sino que se r·etornar·on las idea..s genet·ales de los objetivos 
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anteriores como actividad~s a r~alizar o como estrategias. de 

trabajo para lograr e1 

Pat·a dat' Llna i 

contemplaba como 

qLle se pr-oponia, 

señalaban: 

Promover, a par-tir 

c:í.r·culos y 

CIEAF 

qLle se 

de los 

del 

área de educación no formal. 

Constituit· este sistema como un proceso de -formación 

permanentE, tanto a nivel de capacitación del personal 

como del LlsLlario del Centro. 

usuario los elementos necesarios que 

c:antr·ibuyan C\ una pa1·t ic ipac i ón activa y 

responsable en la compt·ensión y solución de sus problemas. 

-Promover la lectLtra y el LlSO de la in~ormación qLle maneja 

el área ds Documentac1ón, para que la poblacion tenga ur1a 

mayor participación en sLls pr-ocesos. 

A largo plazo: 

Desan·ol lar Llna r·elación constante ent1·e el sistema de 

edLlcación no ~ormal y las ot1·as áreas contempladas en el 

Cent.-o, así como promovet· la 1·elación del CIEAF con ot.-as 

instituciones pa1·a el -for·talecimiento y consolidación de 

este sisten1a. 
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P1·ornove1· la realización de eventos y en general de cursos 

dw capacitación:;>- _que ·· ·c:ornc:i.- mecanismos_ que ayLtdan a .la 

pro-FL1n.diza_ciórÍ sobre.- dei:er'rninados ternas, contribüyan a la 

-forrnac i ón deilP\ 

maestros·, en~ermeras, 

Modelo de Operación, 

2.6.2.Funcionamiento del 

C I EAF res a 1 taba que 

ai·ea debían hacerse 

or·ganización de ellas 

considerat·on básicas: 

los coordinadores. respecto a -''Capacitación de 

c&racterísticas del sistema de educación no -Forma 1 , 

contenido temático de los materiales, la metodología 

las 

el 

dE 

trabajo y su relación con las otras áreas del Centro. 

-Capacitación de los coordinadores mediante un curso o taller 

que abarque los aspectos teóricos y prácticos de la dinámica 

de gr·upos" (11) Modelo de Opet·ación, 1981. 

De la selección y contr-atación de pet·sonal, ya se habló 

anterior·rnente. En cuanto al aspecto de capacitación en los 

puntos mencionados no se t·ealizci, sino que se -Fue dando en 

base a investigaciones pet·sonales; además, no hubo 11 gn ... tpo de 

coor-dinadot·es 11 ~ sino una sola pet·sona. 

La r·esponsable del área desar·rol laba di -fen:?ntes 

actividades, dentro y ~ue1·a del área: 
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Prognamar~ 

E labor-ar os 

se utilizarían y que 

Determinar el nQmero de sesiones de trabajo necesarias y la 

f'echa de término, y adaptarlas al ritmo de cada grupo, 

-Fijar el horario de las sesiones. 

-Programar las pat-ticipacion12s de los dif'erentes asesores 

e>:ter nos qL\E? 

ref'le:.:ión. 

debían pat-ticipar en los círculos de 

Sistematizar, mediantra registros constantes, los resultados 

de las srasiones y el avance grupal. 

Coot-clinat- todos los cít-culos de ref'le:-:icin (por f'alta de 

pe1·sonal prepat·ado) .. 

R8ali~ar evaluaciones mensuales del ár·ea ante el colectivo 

de trabajo. 

Presentar inf'ormes semestt-ales ante las autoridades del 

Centt-o y dE-1 D1F c. nivel estatal. y ante e1 equipo de 

trabajo. 

a los prof'esionistas que 

posteriormente el área de educación no f'ormal en el turno 

vespet-tino. 

Participar en las t·euniones semanales del 1'colectivo 11
• 

Participar en las sesiones de Grupo Operativo. 
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2.6.3. Círculos de 1-e·Fle>:ión.- Los ·c:ít"c:ulos de- t"e-fle>:ión 

eran la estrategia -Fundamental de trábajo, yá·que en ellos se 

realizaban· la disCLlSión y di-Ferentes 
., -

problemáticas de sus c~L1_sas, y._sus ·,_alter-nativas 
<·.;,:·/·,,' :: . -, 

de solución.. '~-:._, . ,_, :;;-, _'_:' ::.- -'· . 

La ctimensi ón qLle se les dióra los -CÍ;.¿ulo~ er~ ~6b~e todo 

la población·; 

social y no terapéutica; a· pesár de quei ;sei 'trataban problemas 

individuales, el objetivo era qLle las p_er·sonas· encontraran 

que su problema er-a común y si mi lar- al de otras gentes, que 

re-Fle>:ionaran sobre las posibles causas y origen del problema 

o situación, situándolo en un conte>:to social; y, a partir de 

este análisis, de la discusión, y de la in-Formación recibida, 

encontr-ar-an alternativas de solL1ción, sintiendo la con-Fianza 

y apoyo del grupo. 

Este pr-oceso se llevaba a cabo a partir- de las 

e::per-iencias per-sonales, de la orientación otor-gada y de la 

infot·mac16n y conoc:imientos obtenidos dentro de los cí1·culos .. 

que provenía de las usuarias y/ o de los especialistas. 

En los círculos de re-Fle::ión no se intentaba abrir un 

espacio de discusión:- anál"isis e in-fot·mación~ pat·a que los 

integrantes pudiet·an adaptar-se a lo "modernoº o 11 actual 11 como 

proponía el pr·oyecto original; sino de que ellos en base a 

los pt·ocesas que se mencionan~ decidiet·an si querían cambiar 

y en que lo harían~ y si el apoyo que se les daba lo 

utili=arían para trans~ot·mar su t·ealidad. 

La -Función de los cít·culos era eminentemente edLlcativa!I 



pet·o 

había un 

La meta 

re-fleción, con 

Esta meta se mantuvo, 

rebasado por el escaso 
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a basto para atender más grupos. 

Si bien e><istía, para poder cumplir con los objetivos, 

un manual de operaci6n, éste sólo contemplaba algunos 

aspectos metodológicos generales y diversas tecnicas para el 

trabajo gt·upal; per-o no así la dinámica del pr·oceso de 

F·o.- ello la 

primera etapa del tt·abajo consistió en planear y desart·ollar 

este proceso; a continuación las etapas por las que se pasó: 

a) Promoción dir{:."?Cta a tt-avés de visitas domiciliar-ias en 10 

colonias populares elegidas como área de in~luencia el 

objetivo -fue la captación de usuarios y conocet· más 

pro-fundamente las condiciones concretas de e~:istencia de 

los colonos. Esta promoción se or·gani::ó con 150 

estudiantes de medicina. Con esta actividad se logró 

captar a más de un millar dE usuarios, que ingt·esar·on al 
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CIEAF a través de. dif'er'entes s~~vicio~, ~ del cual el 10 X 

pasó a 1-or-mar- par-.te .dE!:1 át-e:a de educac,ión rio. 1-cirmaL 

bl Info..J::l!lfil'ión E!::pecí.f-ica'< y_:_ ~ensibilizadón:' '.E:ste · 

consistió en pláticas y cti~c~si~~es sobt'e.,tE!m;a;;· i;ef;e'~E!ntés 
- . - ,, ' ~. ,. ' -;::'· 

a 1 as condiciones s0cÍoec;onóm{-~~s; mE!dioambi~IJ.t~{E!~ y de• 

salud de la pobla2iÓn,' L-~~~;ndb:~E! :úti liiar''.,'it,;;;i'.e1·:~:rit'os . 
.. :~:.:·. \< ~/~ >¡.·.· 

de análisis de la .p[ofii.a\L~C)iiiLlfi~.Pifl.~§;'~~):~;e'.~~i~'i[i\,;ar 
' . - ··-··. ->.:;;·.~· -~ ... ·-

acerca del beneflcio qyE!'.;¡fr6~cir2ia8iik;i{:~&~{[iI~t:~:?.c:icií-dy .el. 
''V,.,'• _;t :;{ ,/¡:·.·,·::,_:~ .:'/.' -,~ -.~ ~ .. ª ,¡'(\~·: '!'' 

.... ~ .. ~;:~~ .. '.f.~::::··:; "/~Y:'..:< «;>. ~:::':.':~~'.'.:. ··" ,,. 
- __ ... , .... ·.,.· -. ., ·:::.-. }~~ :.21:r ''., .. · . _,, 

c l Entr-evi stas i~~-{¿i.,~idii~~{~fü' _, 3 ' ;{' · 

aud i ov i sua 1 es par a'. i~~Jlí~AJ-,~~I-j:~-i~~:M~:Ó ~~as'·· 
.~--·;., , 1;· )~~;, ~:~.:;..:~e .o;j:.:~, ·.·-~ · 

conocimiento. 

,i:ítilizando 

v•-:··;·" 

·:-::.::·{ <.::,;:_.;.;;-:_'.~Y.'~ 
per'mi ti ó ' Ta 'i 1-órmaci ón' Todo ello 8 cír-culas de 

t-ef'le>:ión, pot- áreas de interés. común; teniendo después 10 

grupos permanentes, grupos q~e se mantuvieron durante todo el 

lapso de trabajo. Posteriormente se l legat·on a 1-ormar dos 

cít·c:ulos e>:tt·amur·os!'I en di-ferentes colonias populat-es; estos 

grupos tuvieron poca duración por la -Falta de cooperación del 

gt·upo de asesor-es!" que se negaba a sal ir· a la comunidad par-a 

participar en los circulas. 

El número de integrantes por grupo var- i aba entt-e 10 y 

20; sumando alrededor de 100 usuarias en total. 

Por ser la mujer la mayor demandante de los servicios del 

Centt·o y pot· el hot-ario matutino de éste, los cít-cLtlos se 

-formaron sólo con mujeres~ que presentaban las siguientes 

car-actet-isticas: madt-es de 1-amilia, habitantes de colonias 

populares Y ... por lo tanto!" en condiciones muy prec:at-ias en 
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cuanto a salL1d, alimentac.ión, ·· •vivienda·, escolar.idad y 

1·ec1·eación; un 40 f. era anaÍ-Fábeta Y.el.resto con_.e=s.colat·idad 

correspondiente a 

anal-Fabetas -Funcionales, .y en . casos. e>:C::epC::'.ton~i~'~. ci:l'ri \i•'ado 
' '. - . - "·. - ,-_ ·'. .-'·o'~~:--' ·oO 

de secundaria; el 8(1 f. era 

pr·omedia de 

de_ e>:traéción it~~Bi~i•raffc2on L\n 

10 años de vivir ··en lá ~~i~1~~cl; SL\,'·e!'dá'd _f:Í~1ctuaba 
_·,._,-~:··}', ·.:;· 

entre los 20 y los 50 años y sólo ei 2o.i;t.Fa'b~ját:iá -Fuera del 

. hogar (trabajadoras domésticas. y vendectbr:;as. ~~tlL.1l~ntes en su 

mayot·ial. 

La dinámica grupal que se seguía en el -Funcionamiento de 

los cit·culos, se desan·ol laba de la siguiente manera: ya 

reunida el grupo se realizaba unas exposición breve par parte 

del asesor externo <pro-Fesionistas del Centro o personas 

provenientes de otros organismos o grupos de trabajo, ajenos 

a la institucidn) o de la coot·dinadot·a, sobre las inquietudes 

que el gt-Ltpo había mani-festado en anter·iores sesiones y de 

acuerdo al tema que se estaba tratando; después se organizaba 

un debate donde las participantes planteaban preguntas o 

dudas surgidas en el tr·ayecto de la reunión, o dahan a 

conocer sus e:-:p e:-· i ene i as relacionadas con el tema. La 

asistencia de los asesores e>:te1·nos programada con 

anterioridad para que supieran la -Fecha y hora de sus 

participaciones . 

También ei·:ist:lan reuniones a las que no asj.tían asesot·es 

e>:ternos, sino qLte ss dedicaban al análisis y ampliación del 
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terna en cuést i ón ·por -parte!, del: · gn.:1po,; _'_a. · e:_i:po.nE!.r, casos 

pet·sonales y opiniones en_r:-é_l'."cfqr;C,:a· la,cs~t1;12.c,ión.v1vid,a por 

las mL1jeres, a la b.'.isqLledá d¡¡; alteií;'ri;;;;Hvas'f'dé'~;i'Q'fc1cÍÓri\poió el 
' \' "_;.- 'o. :0~~,,:_' ·> ·- 'I'.\' 't··· - · : ' :· .. ' · '' 

grL1po y a determi.nar la. {'g~~~B~~J:g~_-~;~-~~§> -~~~~~~ria 
para ello. '\({. ~:~;'.'::•;::· · ;:·:··· 

··:< .. e' ~5i~: .. ·:\;, ·,~e~:~~ ·:·F -··-·:·::,;:~<:}:~: :\: : 
Estas reuniones se d~s,i;r~c::í·d~t:i,¡¡,' ~(~b'a'se/Lic(:;[:til.);i:ú:entes •,' ':;: '-(\ ,._,_,,- ~'~.-~'~t;_.':~T,- ,,, 

dinámicas y técnicas grupale~; en .<e's't.e-,·~~·p-,;/~t:S··sé''~!á~;:áun 

es-Fuerzo por ut i 1 izar di-Ferentes. té~nÍ.ca~ qué •::J~~:,.:ran la 

pat·ticipación de las integt·antes del gt·upo y<§~l~}i~odujét·an: 
. ..·. 

un conocimiento más amplio de lo que era la s1tuación real de 

sus vidas y cual la deseada u ópti~a: 

comprensión de sLIS actitudes, opiniones y modos de ver las 

cosas; un desan-ollo más integral de SLIS capacidades pat·a 

encauzar la solución de sus problemas; la captación de 

in~orrnación necesaria; una producción de soluciones ~actibles 

y al alcance de las pet·sonas involucradas; y una 

participación consciente de las mujeres en el análisis de los 

problemas y procesos, así como sus causas e interrelaciones. 

El trabajo gt·upal se apoyaba en el siguiente rnatet·ial: 

audiovisuales, manuales, material didáctico elaborado por los 

asesores externos y por e1· área de educación no ~ormal~ y en 

la propia experiencia y conocimientos del grupo. 

El CIEAF o~recía corno temas a trabajar los ya mencionados 

anteriot·mente: sexualidad, nut r· i e i ó n, maternidad y 

paternidad, y salud, por contar para su desarrollo con 

cuadet-nillos didácticos; poi- ésto todos los gt-upos eligieron 

entre estos temas para empezar a tr-abajar; después surgieron 



-55-

ott·os como malt1·ato a la mujer, arcotiolismó ·y des'."rrollo y 

edL\Caci Ón infantil, de mayor i !ÍtÉ!t"éS para las~, mLijeres>~ porqL\e 

re.f lejaban su5. ___ pt~.0.bl8rna_s '::·-·e·~:~ {~·'f:-~'~'~::~~:.<:> , .. '; 
La dui~ac ión, y desa1'r0Úcí'-i:iélJt¡;;ma<;;j~;".Úba eri cada grupo 

::::~::::::: ·::;.:~1t~~if 1l,it0l~f~~:J~·~~:::::,·::::: 
información o viceve:r's;;;": /~_da~·g/t\pp: :es~ablecía SLIS not·mas y 

'·;: 

reglamentos internos su asistencia y 

puntualidad. 

Cuando los gr·L1pos fina 1 izaban un tema elegían otro que 

les interesara; por· lo que se puede decir que Sl.\S 

integt-antes~ que estuviet·on de maner-a constante en el área~ 

desarrollaron un proceso de educación continua. 

Al finalizat· el tema se realizaba una evaluación de la 

in~ormación recibida y de la fot·ma en que se había trabajado~ 

en base a las obset·vaciones registr·adas y sistemati~adas y a 

la experiencia grupal de las integrantes del grupo. 

que casi el total de las 

componentes de los c~rculos 11 eran beneficiadas por otro 

·programa del DIF, denominado F'rogr·ama de Asistencia Social 

Alimentaria a Familias <PASAF); donde , se les daba Lma 

dotación semanal de leche a precios bajísimos. Este fue un 

factor que en una primera etapa contribuyó a que los grupos 

formados permanecieran constantes; aunque hay que destacar 

que si emp r·e se manejó el funcionamiento del área de 

educación no formal independientemente de otro pr·ogr·ama o 
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proyec:to~ así 

c::limentat·ía a 

no se condicionaba la eri·frega .de .1a· dotación 

la asistencl-a ~---.-'l~-~:~ r~uh~ó-1:-leS·-de_· _1_0Éj ,_gr_Lip~s. 

2.6.4. Pt-opuesta metodológica.- Como ya·se.dijo,:::el·proyecto 

contaba con un manual de y 

con gulas didácticas y -folletos 

f'orma J, qLte· 

programa. 

Sin embat-go, 

base a Ja realidad; de 

acLtet-do a la experienci~ .::resultaron "positi~os~ ott-os se 

modif'icaron sustancialmente o se suprimieron, agregando otros 

que complementaban o enriquecían la f'orma de trabajo. 

A continuación se describe como ~ue este procesa. 

Inmediatamente después de qLte los grupos estuvieron 

~armados se iniciat·on las actividades en cada uno de ellos~ 

Como primet· paso se delimitat-on claramente las 

tt-abajo grupal en cada uno de los 

cít·culos~ que debían set· establecidas en base a Ltna 

con~ormidad genet·al. 

En las primor· as sesiones se establecían las 

responsabilidades y -funciones de los miembros del grupo, así 

como las normas que iban a regir ; éstas eran elaboradas por 

el g1·upo tomando en cuenta las impuestas por la institLtción, 

por la coordinadora y las integrantes del grupo. 
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El manual de operación indicaba que 11 e.1 l nivel de 

escolar·idcid es iinportant_e:'·a +in oe. no fot·zar· el pasó de unos 

y r·etrasar el de oti·o_s .. en la córnpt~en!"ii:in de la. in-for:rnación ,y 
... 

la r·eali.-:acióh- 'de' actTvidades• de apt:eridiza.ie •••. 

(señal ando> .•• qüe •'·deb¡;,' ·.pen~arse . en 1 a. pr ésenci'a. _de 

anal-fabetasinte~el\3~ci~!5 en io: 1ír~l.i16i.;dg;.ést::Lídi.2i:~;:E~{e;i;te 
\ .-. ; : ... ';~ _. ;._ ; ': -¡~-,·. . ,-·.· 

caso se sug i·E?re qu~ '._;;;l.\ pat'tic:ipac i6~,~e? ii~i·t~J·~~í•:¡réJfsi'cd~i 6~ 
::':" ~-,'~, ,·.;..>p.·{<~,;,~\~::¡ ·:.::_;,\.;;:.J.: - :\,_;· ', 

y se les í·e 1 evei .- dé_ :{~s:;}fri;;'{.{;éj~~:cf i~~'LJt~~?'.;1:,~Jo-
t r·atando ade{na's, á;:<grüpós · de 

--. · ,· ;-- :r~; 0·~~- \~ ·.·:··'.'" 

a 1 fabet i zac i ón. ( 12) Mode.~~; ~-~-~()~.~,~~;~~- '\:~,;~· · 

Corno se ve el proy~t{k~JHf~~~f posibles 

LlSUat" ios, dentr-o de una gama de_'.pet'ii;ona\s'/io a las ahal-fabetas O 

escr· i tura JI 

de baja escolar-idad, corno· 'f{f~~fJ'1;&~Jt,c~~l~Ti.ici~d más entt-e 
• - : "'Ó -~~~:;-~~;;!-;-~~c.;_2: r:·,·. 

pr·ofesionistas, estL1diantes, · .. et.c:•.)-1ii•rí••• ·;ealidad, como ya se 

anotó antE:s, el 40 l. de las 'usU.ar-ias eran anal-fabetas, 

anal-fabetas -funcionales o de baja escolaridad, y muy pocas 

coro nivel de secundar·ia. Ante esta situación, las pr·opuestas 

de -funcioni?.miento del manL\al opet·atfvo, no pudier·on llevarse 

a cabo como se indicaban. 

As:L, el manual pr·ecisaba que 11 el f1.tncionamiento de los 

e :Lr-culos dE:· r·ef le:: i ó n se apoya pt"incipalrnente en los 

audiovisuales y los libr·os elabor·ados pat·a este objeto" C13l, 

Modelo de Ope1--acion, 1981, y señalaba como "momentos 

meteidológicas 1
' pot- los que pasa el gt·upo los siguientes: a> 

Adquisición de in~ormación básica en baee a los audiovisuales 

y la lectLlt"a de libt·os; b) Discusión y r-e·Fle>:ión, donde se 
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.. lectLlt"a dC?l mater.ial pt"evfa a· la sesión; c) Actividades de 

aprendido con la 

lectut:a y ·de· 

cada tema n 

y d) 

Bien~ todos-

· .. ·-: 

La pt"oyección de audiovi.sual.es 

didáctico motivadot" de pero la lectLwa de 

libt-os sólo la podian t-ealizar las mujeres con el nivel de 

escolaridad su-Ficiente y las que podían adquirit· los 

-Folletos; pot" eso el papel básico qLte tenía la lectura -Fue 

reemplazado por la in-Formación Ot"al por parte de los asesores 

eNternos y de la coordinadot"a. 

Además, la indicación que haci'.a el · manLtal sobre 

enr-iquecet· la in-Formación con lectLtt"as en el át"ea de 

docL1mentación, í'L<e sc1stituida también poi- in-Fm-mación 01·-al 

que hacía la encargada de dicha área en los círculos; aparte 

de que el acet·vo del centt·o de documentación era escaso e 

inadecuado al nivel da las usuarias de los círculos. 

Así pues, los dos pt·imet·os Mmomentos metodológicos 11 no se 

llevat"on a cabo como lo indicaba el manual, sino a través de 

la in-Formación oral. 

Respecto al tercero, actividades de aprendizaje, las 

guías didácticas se~alaban actividades o técnicas que no 

podían l levat·se a cabo porque también t"equet· ían de lectut·as 

previas y o del uso de la escritut"a~ e indicaban el manejo de 
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dinámicas _grupales alejadas de las _car::actér.ística·s de .las 

usuar·1as .. 

de escolaridad. 

En las guias didácticas se indicaba que las sesiones 

debet·ían durar- dos horas; en realidad duraban Ltna hora pues 

las mujeres no tenían más t lempo por- SLIS actividades 

cotidianas, t·euniéndose el grupo sólo Ltna vez a la semana; 

pot· lo que el tiempo de duración del tema et·a más largo que 

el establecido por las guías. 

La programación de las sesiones se hacía semanalcnente 

para irse adecuando sl ritmo e intereses de cada grupo. 

Se sugería ~armar los grupos con más de 15 personas para 

que con 1 a deserción not-mal se estabilizara el número en 10 

apt·oximadamente; en la práctica este aspecto así se 

desarrolló~ aunque en ocasiones se ~armaron los grupos con 20 

integrantes y la deserción fue escasa. 

Otro ~actor era que el contenido de los libros presuponía 



L.tna set·ie de 

mujeres _.no :t·e.ní~n; -P~X 

los subternas. ' 

introd~1é:ir los 

contemplados, pero que 

complementaban la 

debió adaptat-se a las 
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los grupos, su orden modificad~ 

~ue más que nada de apoyo. 

Por ello tarnbien se necesitó usar otr~ti~o de materiales 

didácticos más explícitos, más sencillos en cuanto a su grado 

de conocimientos del terna, más cercanos en cuanto al lenguaje 

manejado y més cómodos p~u-a su acce.so, como láminas o 

audiovisuales elaborados en otros proyectos comunitarios para 

gr·upos con caracteristicas similat·es. 

En cuanto al cuat·to "momento metodológico", el de la 

evaluación, el manLlal señalaba que la evaluación del 

-funcionamiento intet·no de cada gt-Ltpo se har-ía mediante 11 las 

preguntas y quejas de los usuarios depositadas en los buzones 

correspondientes; el número de asistentes y constancia de los 

mismos~ controlada 

apreciación escrita 

mediante 1-egistt-os adecuados; pot- la 

de los usuarios respecto . al 

funcionamiento del cít-culo y el desempeño del com-dinadm- y 

por el in-Forme esct-ito 

funcionamiento del 

Pai·a ello el manual 

del ~ •. coordinador ,-especto al 

(1'1), Modelo de Oper-ación, 1981. 

ane;:aba las y cédulas 

cot·r·espondierrtes!' que si bien se indicaba que er·an sobt~e todo 
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para la ~ase inicial de los circül6s ~.que en la experiencia 

SLlt"gfrían mo.dificacioi:es .de su icO~~e;ni,~~' .:·e'~ realidad éstas 

no i'unciona•'ori desde. ~l p~in~i.pio·0~s'Óio ,seJ~~o~~ron algunas 
'':-·-:'-;•"·, "_·J:·: _.,,',' -~\'.; -,.': ,;\:t~ \(' ~:;; <\:~~'" . 

i de-as .·-sobre ·_:·1 ti·s :;'.a~·~e·e:toS·/-a· /:SYat·,~{e:·-~.;~:~;~-:~~-~; .-;.>~~··,;~~;' ::,> -·. ',-.- ,;· 

Láev~1l.l~~ión se 'h~c'i~ ·~~·· f'c:J~.ní~< ~r~'f: g11;;. ::pa~te 
mLijeres ~ ~YLÍ~ándol es a e.scri bir SU~ op:(i:io~e~;c 

de las 

Además,· se des>'arrolló la estrategia de los diarios de 

campo, tanto por de la coordinadora como de la 

observadora; el primero respecto al f'uncionamiento del grupo 

y los logros alcanzados, sobre la participación de los 

asesores externos y sobre aspectos didácticos; y el segundo, 

sobre los mismos puntos y sobre el trabajo de la 

coordi nadot·a. Aparte se llevaba el registro de asistencia de 

las usuat- i as. 

Por otro lado, para entender de una manera más completa 

el proceso de desar·rollo de los gt·upos, se llevó a cabo una 

revisiór1 bibliogt·á.fica e investigación sobt·e la teot·ía de 

grupos ope1-at i vos~ qL\e per·mi ti er--a conocet· 1 as etapas por· 1 as 

que pasan los gr·upos que se plantean una tat·ea a r·eal i::at'" y 

los dif'erentes momentos pm· los que atraviesa en sLt proceso 

de f'ormación y permanencia. 

2.6.5. Carac:tet·:Lsticas de los miembros de 1.9..a círculos de 

ref'le:dón.- Ot1·0 aspecto que se contemplaba en el proyecto 

e..-a las car·acter·ísticas que podían tene..- los miembt·os de los 

círculos: usuarios y coordinador. 
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El proyecto estipul~ba que los usuarios podían ser: 

F'ersonas qLte hul::Íiet·an a·cudi..cio ·-al. ·:centn:l en_. función de 
. - .~ . . . 

p1·oblernas conct·etos y que.-.-~ se· 0 ·-· -.~atac.ter;izat-ar:t por SLI 

heterogeneidad en cuanto a de 
escolaridad y ocupación. 

Gt·upos de p1·ofesionistas de ot1·as institucio~es corno 

en~ermeras~ maestras~ trabajadores sociales 11 etc.·~ 

interesados en ampliar y actualizar su información sobre un 

determinado tema. 

Grupos de jovenes procedentes de secundarias o 

p1·epa1·ato1· i as, i nte1·esados en amp 1 iat· y actLtal i zat· SL\ 

información sobre un determinado terna. 

En la práctica los usuat·ios fL1eron principalmente las 

personas que asistían al Centro en demanda de servicios y que 

tenían cat·acterísticas bastante homogéneas: mujeres 

provenientes de las colonias populat-es cet·canas al Centr·o .. 

Nunca se llegaron a ~ot·mar gr-upas de pro~esionistas~ excepta 

el qL1e se fm·rnó con médicos del equipo de t1·abajo pat·a 

forma de trabajo; y en cuanto a los estudiantes, se llegaron 

a formar tres o cuatro grupos en· la óltima etapa del período 

de trabajo al que nos referimos, en el turno vespertino, que 

se inició en esa etapa. 

De 1 as cat· acte1· í st icas que el proyecto .-ecornendaba para 

el coot·dinadot·, se retomaron las siguientes: 

Capacidad par·a escuchar y valor-ar las opiniones de los 

demás sin tratar de imponer l~s propias. 
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Capacidad para identificar las características de cada 

participante para p~opiciar ~~ 

Cc<pac i dad pa1-a discernir las 

para un gt-upo determinado,. 

características y objetivos. 

Capacidad para mantenerse en 

grupo y no transformarse en maestro 

A ellas se agregaron: 

Capacidad para crear una atmósfera agradable que estimulara 

a los participantes a contribuir activamente al intercambio 

de puntos de vista o a escuchar nuevas ideas. 

Capacidad para dirigir una discusión sin dominarla. 

Capacidad para facilitar la comunicación y el diálogo, sin 

subestimar ninguna opinión ni sugerencia. 

Capacidad para ayudar y no imponer, respetando el tiempo de 

elabot·ación que se requiriera. 

El proyecto estipulaba una serie de funciones, muy 

relacionadas con 

destacan: 

las cat-acter íst icas, de las ella les se 

Orientar a los miembros del círculo a la búsqueda de mayor 

información, sugiriéndoles la utilización de los materiales 

del Area de Documentación para ampliar y profundizar sus 

conocimientos sobre el tema. Este punto~ aunque necesario, 

no se pudo llevar a cabo, por falta de material adecuado. 

Evitat- que el se en gt·upo de 

psicoterapia, manteniendo las discusiones y actividades de 
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aprendizaje dentro de· la línea de. descL1brimiento de las 

causas sociales de los prc;bi~mas Ob.jetos de la refle::ión. 

Si5tematizar los cít·culos a 

partir de la eval.:ia~iÓÍ"I,: ·co·~.~L objeto de sentar bases para 

el desarr-ollo de las lín~as cf~ ihv¡;,s~igación. 

El proyecto también estipulaba· lo 

anterior·, el coordinador 

Conoce1· las caractet·ístic:as , es 

decir!' la de la dinámica' ·de 

procedimientos que se pueden L1ti lizar para '<C::oriducit-

eficazmente a Lln grL1po hacia la consecuc·ión de SLIS 

objetivos. 

Conocer· y manejar los contenidos de los materiales 

didácticos básicos: audiovisuales, y guías 

didácticas, lo cual le pet·mitiría la fle>:ibilidad en el 

manejo de los cLtestianar·ias y las actividades de 

aprendizaje. 

En cuanto al pt·imet" aspecto, se tt"01tó de it· adquit·iendo 

en la pt·áctic~; y en cuanto al segundo~ se ha visto ya que se 

manejaron no sólo con la ideO\ de fleHibilidad sino de cambio. 

En el transcurso del trabajo sut·gió la necesidad de la 

enistencia de un observadot· dentro de los cít"culos de 

t"eflexión, no contemplada en el manual ope.-ativo y que tenía 

las siguientes funciones: 

- Mantener la distancia su-ficiente par· a visual izi:.u- a todo 
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el grupo y las cin:unstancias que se están estt"Ltcturando, 

indicadores de 

Observat· todos 

de tal forma que 

coot·dinación 

el grupo, 

grupal. 

la 

en 

del 

En relación al asesor. extet·no, el manual indicaba que 

cualquiera de los profes1onistas que trabajaba en el proyecto 

podia funcionar c:omo tal, dependiendo del tema qLte se 

tt·atar·a; en la práctic:a así -fue, pet"O también fLteron 

pro~esionistas invitados de otras instituciones. 

Su ta1·wea era la transmisión de in-formacion de su twama o 

especialidad de acuerdo a las nec:esidades e intereses de las 

integt·antes del siguiendo y r·espetando los 

lineamientos y la dinámica propios de los circulas, lo que no 

se logró en el nivel deseado. 

Por ello~ en una ptwimetwa etapa~ se tratab2 de que los 

asesores obsetwvatwan di~erentes grupos para introducirse tanto 

en la técnica como en la ~iloso-fia de los citwculos de 



r·e-Fle>:ión. 

2.6.6. 

obtenidos 

todos en 

Adquirir

Manej a(: .. 

Asimilar nLlevos 

Aceptar -Formar parte de 

-Fin común. 

Participar activamente en 

actividades de aprendizaje. 
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- F'lanteat· sL1 pt·oblemática ante 

di-Fer·entes. 

Empezar· a asistir- a asesoría ginecológica, 

psicológica,nLltricional o legal, según las necesidades. 

Discutir temas que les prodLlcían angustia o ansiedad. 

Asistir a un set-·vicio edLlcativo donde el bene-Ficio no era 

directo ni inmediato. 

- Cambiar la imagen paternalista de la institución. 

Tratar de cambiar el esqLlema de solución y comportamientos 

que les habían -funcionado en Lln conteHto y aceptat· 

infot·mación que les apoyaría en ese cambio. 

Re-Fle:·: ionar· sobre lo qLle ellas, a nivel individLlal, 
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considenaban que tenían que cambiar en cLtanto a· valot·es 

religiósos mágicos. 

El 70 l. de las mujer~s ha~ían Ltso•t·~gul~l~.delC~·~tr~,é:omo 
apoyo a dif'erentes decisio~es d.e ·,~~rngic;:;¿~~ ~21~· vÍd~s; 

'sit~i'.aAstíe;~·r .•.. ;C:ci~i.~i'c,~a!5· encaminadas a solLtcionat: 
.. -, -,~--~ ::::~·: ¡·-:.~--\ ·,. 

ase~dt~ia:é;íiheccilpgié:a para problemáticas, como: asistir a 
-·,:::;.:· .. ' . ._' ·' 

or i entat·se sobt•e el LlSO de ant ii::bni::~p'ti.Vos', ' háé:erse el 

e:·:amen de cáncet· cet·v i couter i no' .controlarse algLtna 

in~ección vaginal, etc.; asistir a as~roría pediátrica para 

llevar a control medico a sus hijos; asistir a cut·sos de 

nutt·ición sobre el uso de la soya; asistit· a asesoría 

psicológica para recibir apoyo para resolver problemas como 

el maltrato que daban a sus hijos, sobre su r-elación de 

jur--ídica pat-a r·esolvet· problemas de tenencia de la tierra, 

problemas laborales e inquilinarios, pat·a solicitar pensión 

alimenticia, per·o sobr·e todo del maltrato que suf't·ían por· 

parte de sus compa~e1·os. 

Cuando se ~inaliza este período de trabajo del proyecto, 

en el área de educación no f'ormal: 

- se estaba propugnando porque el proyecto dejat·a los 

mLlt"OS del Centro y se saliera a trabajar en y con la 

comunidad. Esta necesidad era vista también por las mujeres, 

que pedían que en los gt·upas pat·ticipar·an también sus 

compañer-os .. 

- se estaba elabot·ando matet·ial didáctico en base a los 

intet-eses y necesidades de las mL1jeres, un audiovisual sobre 



el maltrato 

coo1·dinado1·a 

el 

haciendo realidad 

Colofón En 1985, 

entonces había 

otros programas del 
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Í:le la 

en 

que hasta 

o se cambió a 

meses el proyecto 

modificó sLls objetivos, dei5apareciendo el área de educación 

no formal, el centro de do~0mentaci6n, el área de apoyo 

comunitatwio, la asesoría de2 nLlt.rición. 

Actualmente el Centro e>:i_ste y conserva su nombt·e, pet·o 

se puede decir que es otro prbyecto. 
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NOTAS. 

( 1) Modelo de Operación, p. 6. 

(2) lbidem, p. 15. 

(3) lbidem, p. 30. 

(4) lbidem. p. 43. 

(5) Ibidem, p. 9. 

(6) lbidem, p. 33. 

(7) Ibidem, p. 10-11. 

(8) Ane:-:o del Segundo· I n-Fot·me! de Actividades del CIEAF, p. 1. 

(9) Modelo de Operación, p. 15. 

<10 Ibidem. p. 16-17. 

<11 lbidem, p. 26-27. 

(12) Ibidem, p. 24. 

(13) Ibidem, p. 22. 

(14) I bidem, p. 
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4.- ANALISIS DE RESULTADOS. 

Se ha presentado en -el apartado anterÍ.cir la crónica de un 
; .. ,, ·'. 

proyecto llevado a cabo en el ámbítci o·Ficial~ 

El proyecto nace como pil_'~¡~· .. ~:~:·~.> con! )a:· idea de volverse 

una novedosa propuesta de edúé::ací"cfn y aten'ci"ón dentro del 

DIF_, institución qL1e se Llbica en el· ánibftci de la asistencia 

social. La -Finalidad originaL~e[ ~royecto era dar otro tipo 

de servicios: educativos, tt·ans-fot.·mando la de 

prestai-los, diferente a la práctica tradicional 

Es un proyecto que, como hemos visto, tenía como 

propósito ''modernizar a la -Fami 1 ia y a los hombres y 

mujeres de nuestra sociedad. Objetivos que se dejan ver desde 

una campa~a publicitaria que antecedió la apertura del CIEAF; 

esta campa~a se lleva a cabo a través de radio, cine y T.V., 

y CLtyo contenido hacía alusión al papel "actual" de hombt·e y 

mujet·, al concepto "modet·no 11 de -Familia ... etc. 

Esta campaña dut·ó tt·es meses por -Falta de presupuesto 

pat·a sostenerla; siendo su impacto mínimo,. ya que apat·te de 

no continuar hasta la concretización y apertura del CIEAF, la 

campa~a se tomaba como un anuncio gubernamental más. 

A pesar de que el proyecto surge con la idea de crear una 

instancia de servicio novedosa, no pot· ello se plantea como 

tr-ans-fot·mador en cuanto a su mat·co ideológico o su apoyo 

-Filosófico; sino sólo dentt·o de los límites de la 
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"modernidad 11 del .país. 

Esto no_s lo, deja~-~er·_.el audiávisual de· .pr·esentac_ión del 

así _como sü mán(\al de C)~~r~c.~éin~ si ~Mé;:ico e's L\n 
- -. --:·-·-··~.-;::·.-·:. '::·:~;_;:_-. ,- -- __ ,. ·-'' - .. -·. ... - :.-.; __ :···:-::~---~-<'·~,·'-~~---·~ . 

país que va éncát'f-eraí:ic; 3''i{~}1a'é -~C)d"'~·Mi~~~;;; :13~,--~;IT\k>:ic~nos 
tenemos que ser moder~6s ;~¡t. ~'J,t~:~'iWd~~iJJ/'1~;~J~.ti{é~'; ¡J'or lo 

tanto hacen -Falta meC:~nis!T\9~;.?;Cilie'.)_ ;; ~~¡.-~ ser 
~<· .. '1~~: . . ':;: :.:;<'-'"• .'.·-,y .. 

participantes activos· y; L~~J:?~p.s;_~~~ií }iÓdremos 

::::r::t:~:::,.:i:::e::t¡ª}X~,~~~-~t~f dejado 

•fr•:, • :, ::::::·~,:~~O :~'t.~f ~lf~i~!J.Cf~t~~: •coo """ 

-Filoso-Fía desarrnllista y éori ~-ú~ :.·~~é.:f_p;ii{i~~éi' educativo, 

proyecto, 

re-Fot·mismo que del 

El audiovisual de presentación del proyecto, para no 

dudat· de los -Fines modernizantes y pr·opósitos de cambio de 

éste. lo enmat·ca dentro del F·lan Global de Desat-.-ollo, idea 

básica de la campaña y pt·og1--ama de gobierno de Miguel de la 

Madrid:- qLle sut·ge e.orno la estt-ategia mágic:a para solucionat-

los pr-oblemas económicos y sociales de Mé~:ico. 

As{ SLtcede también con la presentación del modelo de 

opet·acion del CIEAF (único documento rector>, y que a la 

let.-a dice: "El modelo de desatTol lo pt·oyectado para Mé>:ico 

se ha concretado en la de-Finición de estt·ategias a nivel 

económico, político y social, buscando superar los retos de 

la mode1-nidad y la mar-ginación. Sobre esta base cob1·a 

importancia la necesidad de generar· un cambio de actitudes y 
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en gener<)l de paLt:t;as .• de ;~~hié?rt~m~~.QtO en .la. población, 

que la pai'tiC:i~ad:~ó~; ;¿{r~·~: V ''re¡;,pons'?:b1e.· ·dé . h~~b,:e~ 
~-·· ·,-;:;,. . -. .,-". \;:< ,-,;·,~·:.-: _( ·,.~ ·.-:>·.:'.:/_"¿ :~>. ,;;.-_: ___ ,,; ··.:;~ 

mujen?s en' los pt'oC:¡;jS,015 fsc:ii¡:'~Eª,~~s ;e;5 \Q~}'.iP,.~2.s~i:i\e~::.Para 

ya 

y 

la 

implementació.n ;~ :1ª~"'i~~6~~sPg'k~'i}~\.t;. :~e-c¡l.d~t'~· ~~·~ modelo de 

desa1·1-ollo" <1> ·M6del6 ·ae.éipe·~.,~·i,~8{B~!~~~;:;;;·¡,;:· ; .. 

Estas concepciones 'm6dernizantés y ~,;;,i;.,;1';:'6iú~tas se 

r-e-Flejan también en su objetivo general: 

"establecer un sistema de in-fot·mación, edLlcación y apoyo 

a la -Familia; que dote a la población de elementos pa1·a 

desarrollarse dentro de los papeles que juega en la sociedad 

lo que implica el desan-ollo como hombre, esposo y pad1··e y 

d"·l país" (2) ModC?lo de Opet·ación, 1981. 

En su justi-ficaciein y en su objetivo se ve su tendencia 

integr-acionista y desat·t-ollista, y su t·elación con la teoría 

de la marginalidad; sus intenciones de utiliza.- la 

educación como un instrumento para incorpot·ar a los sectot·es 

populares <que los usuar- i os del CIEAF> a la 

moderni=ación social~ a través de darles información pat·a que 

11 actualiza1·an 11 sus roles de hombre y mujet·. 

Se puede decir que el proyecto es un programa estatal de 

educ:eo.cidn con sectot·es popular·es, que visualizaba sus 

actividades como un -Factor de integración impot-ta.nte en la 

tarea de apoyar· pt·ocesos de desarr·ol lo económico-social en 

el marco de las estructur·as vigentes. 

En el aspecto pedagógico la posición del proyecto también 

se de-Fine en ese sentido- AsegLu-a que 1 os intentos por 
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modet·ni=ar· y e)~tender- el sistema escolCtr- se han encontrado 

limitados: por la -incapacid8d del sistema educati'ya par·a 

atender millones de mexicanos¡ 

estudiaron van· att~asadas 'r·especto a las e.>1igenciás de '·la 

sociedad actüal,:··~?r" la. rapidez que cambia 
~': ·-. > 

l a .e i e ne i a~ la 

tecnología, ~1.::mddd '.(:¡e,· v.1vit" y el medio ambiente:; resi:i1i'ando 

así ant icu-~-d-~:·~:.;_· 'i·:ciS · -:~':;-~~-~e·s· de ·estudio; y, 

autoritar·.ia que establece.n ·.1os- maestros .con lOs. 'iiYCímnos,' qüe 

trae como consecc1encia l,;\ .f:or·mación de'süjeto!::é¿;~;évb~;( \ 

A-Firmando que por ello se han bustad6 ~o~¡;;a:('~i~¡¡>[~':'tivas 

y comp 1 ementar i as de f?dLl~-ª~ i __ <:t"n(_-_ :_c_o_Q·o-C:_"i,_é:,-a'ii~;::~-C:·omo,,; ·~-~}~t-~~as o 

programas de educacion no formal'.'q'l.i~é;;·~·e·~~p:;;~i;i~~,··9~~E,,-'almente, 
a la necesidad de generar· comportámil,intC>'s r/i~~ atof-d~s con las 

e::igenciBs del desarrollo ecoriómi~~;;< ~O~:ítico y social" <3) 

Modelo de Operación, 1981. 

Entonces, como se ve, el proyecto coincide con la 

posición de la pedagogía f:undamentBl, tomando también ideas 

de la corriente del des¿;rr·ollo de 18 comunidBd: cayendo, por 

ello~ en et-rores caractet-ísticos de las mismas, como el que 

los especialistas hayan decidido de antemano lo que debía ser 

enseRado y aprendido y las tecnicas pedagogicas a ut1li=ar. 

Por· ott·o 12.do~ al pt·oyecto se le daba 12. mod¿;lidad de 

edL1cación no fot·mal, pat·a. con eso r·evestirlo de un cat-dcter 

r-ef:le>:ivo y tr·ansf:ormador de la realidBd, que por· sí solB, 

como modalidad e;-:traescolar-, no contiene. se puede 

consider·ar a la educación en sí misma, sin l1b1cat·la en el 

conte>:to del proyecto sociBl del que f:ot·rna par·te. 
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Hay que recordar que el prayect6 ~s elaborado. por un~gropo 
·'- -- ·-"--• \ 

de espeC ial istas ajenos a i·a r::eal'idad; . Pº" · lo. es 
-:: ·-·,, t - ..• 

proyecto que SLWge impi,1esta, sin qL1e. los . par;ticip;.n;tes 

posibles planteen su interés por ·él~, ni par., su ·-forme:· '·de 

De hecha los "especialistas" 11 detec:tan 11 sus 

i nte1·eses y necesidades, y deciden que lo que el los 

necesitaban era cambiar los esquemas tradicionales de pensar 

y de actuar por att·os modernos, que contribuirían al 

desarrollo del país. 

El proyecto -fue concebido desde una pr·áctica 

11 cultur·i2ante 11
; ésto es como una acción dirigida para 

incorporar al adulto marginado a la cultura dominante, a 

tr·avés de p.-apot·cionat·le medios para entrat· al mL1ndo de la 

"modet·ni dad". 

El proyecto CIEAF t·espondía a los elementos que 

caracterizan al en-foque integracionista de la educación: 

utili=a una elevada dosis de "mesianismo pedagógico", 

entendiendo la educación como f'actm· determinante de 

ascenso social e invers1on privilegiada para lograr el 

desarrollo nacional, ya att· i buye la -falta de 

participación y trabajo, -falta de hábitos de higiene, 

comportamientos disfuncionales y, en general, la 

ma1·ginalidad social, a la falta de educación; pasando ésta 

a visualizarse como la solución a la gran mayo.-ia de 

problemas socioeconómicos. 

en el plano conceptual este enfoque se o.-ienta, pm· la 

general~ hacia una visión modernizante de la sociedad; 
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entendiendo que los' y pued<>n 

solucionarse pasarídó · d.e .. üna {~~~i~~kd 
;_::~;_~{'}~~- -- ~· 

;_, :;· •• :,~-~ -··-- .:·:~· > ~:·., ;''~.:~. 

El proyecto se pL1~de' v~r/d'~'~·f¡~t.}~;_(J;>ri~ency 
de pat-ticipación. Se puede ~:r: ~~e;;;~~~ pfci\i.~c:to 

a Ltna 

moden-:1a. 

como espacio 

_que; si bien 

no nacen 

a partir· 

desde y con los parti2ipántes , .·~C~d~·n· '.?.b:r• logrado 

del conocimiento del grupo; c:Íe ·s~·;.·~J·'~Ll)a·,· de sus 

condiciones de vida, interpretar lo que ''i1~:: ·c nÍuni'dad e.stá 
.- : ... -,-·· ... ·,::º 

buscando, y ésta descubrir en este proyect~ respuesta a 

s1...t sitLlación, participando activamente ~y 

aunque esta situación no puede estar la práctica 

de los sectot·es populares: debe ser 

que busque una reelaboración, donde los ¡jL1edan 

hacer propio y pone~ lo propio en lo que 

De hecho esta situación es mejor que que 

procede de la comunidad, pero que al entrar en contacto con 

los especialistas que se requieren par apoyat· SU 

operacionalización, éstos se lo apr·opian, pet·diendo la 

comunidad el control del mismo. 

Pet·o con el ~noyecto CIEAF no sucedió ni una cosa ni la 

otra ; éste no pasó de ser un proyecto impuest revestido de 

la necesidad de dif'undir de manera 11 e~·caz 11 lo que 

supuestamente apot·taba solución a los problem s populat-es. 

Por ello se quiso par·tit· de "motivar·" y 11 conc:ientizar 11 a 

la comunidad 11 apática 11 pat·a que aceptar-a el pt'"oyecto!t corno 

sucede con los pt·oyectos pt·epa.-ados de antemano. 

AqL<í, de hecho el pueblo estaba visto c mo objeto, como 
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potencial. El prnyecto CIEAF no'. é:'a6t6 C:é:l~{: i!¿;;,LP,á.t~tXci.¡:¡aci.on en 
. ,:'.º.~. --· O'..:~}'.,·~~;:·\'. ~·::i'.;','-":.:>'-·~~ ii_r::-:":'\<.'-·~ 

el contrnl y poder de decisiÓn:.:~E!''ias';l{;.¿C:ron~~.é';aé'desat'rollar· 

:::::~:::.::._'..~:::~:~:~.ig~~t~tf l~l~r~~l~ii~;:,r:~ 
concreta, la historia y la cllltura ·'cif ia ';,~v~w'.i~~~:~:i0~r:·~·~: 

De hecho, el proyecto no iba "dirig{ci'~,'. '••a\,,:úii'':'·gt'Lipo. o 

comunidad específica 

ahí había instalaciones para hacerlo, ya 'que. lo qLie era· SL< 

"clientela" pr·evista cabía dentro de un espectt·o bastante 

amplio, donde no había clases, ni grupos o comunidades 

especí-ficas. 

El pt"oyecto se puede contrastar negativamente con 

experiencias educativas donde la pat"ticipación tiene un papel 

fundamental; donde el par·ticipante pasa de objeto a sujeto 

compr·ometido con su proceso educativo; donde se ubica a la 

educacion en el conte~:to de la realidad social, económica y 

política; donde se parte del cuest1onamiento de los en~oques 

tradicionales; donde el educador· abandona el autoritarismo; 

donde los sujetos par-ticipan en todos lo~ niveles del proceso 

educativo y se les reconoce como por·tador·es de una CLlltur-a 

que les permite ser simultáneamente educandos y educadores. 

Desde el plano metodológico, en el pt·oyecto se dio Llna 

división entt"e el grupo que detentaba la pt"opiedad del saber 

a ser· tt·ansmitido, pa1·-a el gr-upo que 11 no sabía 11
; sabet- que 

consistía en el conjunto de contenidos nec:esat·ios para una 
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mejo1· integración a _la_s 

saciedad_ 11 mod~r·na 11 
•. 

entre los 

Entonces, lo - qLÍe: se'.;idiÓ'fi,f~:~_;~~f-· relaéfón de asimefría 

"eduE.;.cic:ft-ik'~i' . 'di::i.i;:'~/ ~:ú:.¡,·éi:iaii~t~s> :Y' los 

"beneficiarios" <colr-~l:ls'~J~~:~t¿·{~-ai;t'e;i>\'' do~de~ lá ~~)~/.{a de 

el los <sobi·e todo lo;, que/ .no .''¡,j:,~~icl.p~ron, ~~ -e1·' 0aéea de 

educación no formal) acep¿;.~n ~2;íticamente ra i={n~li dad del 

proyecto, teniendo fe 

encL1enfr~>di,; dos ---murido~'c~' it~ra les, 
•. ...¿· 

portadores de concepciones, cfrdenes. Cle" 'lai l:lre!5;: é:cistí.1mbres y 

ti-adiciones dife.-entes, qüe -'s~--~~;~'.~~;_i]J ;,;,{_; q~1e la educación 
'~:'--;- :·:-0ó'., '•.·.:..'>e·- '.:"'• 

se transformó en dominación 'é:ü1'-l:\.i'i'-ai';;'•{;;.~. __ _ 

bueno para ellos; fue el 

En el pt·oyecto CIEÁF; aJ~iá~y: :i~- -sólo se dió esta 
'-:. ·:.::::--.:·::·:~;~:;:~;~:. ---"·· :;.•;· 

interna-; __ -;,-· "en} l~-- -~·9_Lle_ · división=' sino \.\na el grupo de 

1'e>:pertos 11 no participaba ni mismo nivel=' ni 

voluntariamente~ ni con la misma ideología, y con 

cosmovisiones diferentes. 

Es importante, para entender globalmente el proyecto, que 

apai·te de la fo1-ma en que fue elaborado y llevado a cabo, 

éste no tenía un -fin social claro ni un mat·co teórico que lo 

sustentPra~ lo que hac:(a más di-fíci l de-Finir las tar·eas, 

actividades y métodos. Los pt·opósitos del educador- no se 

alcan=an por dec la1·ar los, hace falta un camino lógico, 

metódico y pr-eciso que de cuenta de como va a transita.- del 

propósito al logro r-eal. En el proyecto no existía una 

cohei·encia metodológica entr-e el que, el cómo, el pa1·a qué y 

el por qL1e. 
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En cuanto al aspecto ;de ,los conc:ep_tos e'ª 11 ense-ñar 11 

.. - dentro 
~ -_ .. , 

del proyecto, é'ste . se ~úed~ i ver' .. ·desde el ·árígi.tlq 

de 

signii'icaciOn", la cual contribuirá a construir signii'icados 

o simplemente a implantarlos. En el primer caso se parte de 

la e>:pet-iencia social!! de SLl rei'le>:ión valot·ación e 

interpretación, para apropiarse de su signi.ficado. En el 

segundo, y donde se puede ubicar el proyecto CIEAF, se 

sostiene una metodología que!! de una u otra manera!! impone un 

signi~icado particular; donde lo que se alcanza es un cierto 

gt·ado de adhesión a un concepto, lo cual no contr·ibLtye a 

constr-uit· signi~icados pr·opio~!I ni a consolidar la cultura!! 

donde se transmite una determinada concepción del mundo, sin 

dialogar con la que ya tienen los destinatarios. 

Y cuando esta práctica se da con sectores populares, como 

.fue el caso del CIEAF, aparece como una práctica claramente 

impositiva y destructora de la i'ot·rnas cLtltLtrales popLtlat·es. 

Pues hay que recordar que el equipo de 11 técnicos 11 que 

participar·on en el proyecto estaba .formado en un S(l ';/. por 

per·soi:-tas que se manejaban en esa lógica y no aceptaban ni 

intentaban t1·abaj ar· con una metodología. que generara 
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1~1:1 im3E 
<ll3üffi[G¡\ 

espacios, para que se m~nifestaran y adquirieran organicidad 

~~<:Jristf:L1yeran signif'icados 
\·' .. ' 

popLtlares o se "~esignif'Y·ck1~ah '.~'~.:;revci16i-ara.n. elementos 

prácticas éu1 tL1;·a1e~ · poco· <:J;~'á'.ni'i:~s ~:~r~e~erioradas pero 
_: I~ _- : ,-·:..: :·,. 

-'·: . '-< ~ .· 

y 

at:1n 

presentes en el pueblo. ..- -,:-_-----
•/ 

Tampoco hubo ningún intento po~.conocer los elementos que 

con-Formaban el saber y la cultL1ra de la comunidad, la 

determinación de los contenidos ya internalizados pot· estos 

gt·Ltpos, el tipo de relaciones que tenían establecidos entre 

sí y sus -Formas de orientación hacia la sociedad; no se trató 

de rescatar las estructuras de reproducción del saber popular 

y sus seriales de identidad -Frente a los poderes y 

propagandas de la "modernidad", ni de pasat- del saber y de 

los valores tradicionales al saber y los valores orgánicos. 

No se dió la di+er·encia, como dice Rodríguez Brandao, 

1982 (5), entre la 01·ganización de la comunidad a la que 

conducen las prácticas de manipulación de la educación del 

sistema, y la m·ganicidad de clase, que da sentido a la 

participacion popular. 

Lo que se dió, -Fue que se trató de pt·esentat·les a los 

participantes lo que les 11 faltaba 11 para. 11 mejorar 11
, 

entendiendo con ello que su cultura era distinta a la de los 

técnicos y la de éstos la válida y la qLte debía prevalecer; 

no se permitió que 1 as pet-sonas val oraran lo que 11 ten.ían 11 y 

descubrieran lo que les "-Fal taba 11 si lo 

decidían, consolidaran y enriquecieran su propia cultura. 

Esta sitLtacicin se ref'leja en el caso de los materiales 
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educativos utilizados el CIEAF; éstos i ne luían 

audiovisuales y cuadernos de trabajo~ cuyos temas~ contenido 

y orden de presentación, estaban definidos de antemano y 

sobr-e una supuesta 11 detección 11 de necesidades: 

En la práctica estos materiales, que tenían la intención 

1 
de motivar y dar a los grupos elementos de problematización, 

se enfrentaron (como ya se ha dicho) a Ltna realidad en que 

las participantes no se identificaban con ellos, por la 

imágenes utilizadas <sobre todo en el caso de los 

aL1diovisuales), poi- el lenguaje usado <en los dos casos) y 

pot- la falta de conocimientos previos para entender el 

contenido presentado (sobre todo en los cuadernos>. 

Pot- ott-o lado, acerca del personal que pat-ticipó en el 

pt-oyecto y el t-01 que tenían como edL1cadot-es, hay que ·decir 

que sus intereses y actitudes individuales influyeron en el 

desan·ol lo del proyecto; pocos de el los intentat-on hacer- un 

cambio en su manera de pensar y de r·evisat- su cosmovisión, 

logt-ando pocos 1-esultados positivos. Así sigL1ió imperando en 

ellos una forma autoritaria de transmitir los conocimientos y 

de pensar· que el los, pot- su título universitario, poseían el 

sabet· qt..le 11 vale 11
• 

A lo largo de la práctica del proyecto se fueron 

encontrando una serie de obstáculos, en diferentes niveles, 

que también tuvieron un peso significativo en el rumbo que 

tomó éste, junto con todos los aspectos tocados 

anteriormente; enseguida se mencionan: 
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A nivel del personal: 

- Falta de formación teórico-técnica. 

Resistencia pat·a logt·ar un cambi.6 de .actitud en ellos y 

aceptar los cuestionamientos a niveE. personal y 
'·.·-. 

profesional que sLtrgían de la relación· eón l,;.-s· :¡_[s~iaria~. 

Desconocimiento de 12. esencia real d~.~T1~;iL'r;~[{~ion~s~d~ 

::: ::~.:::::: ::.-~·e:L~:~,t~:rn :l :1i~:p:~!:j¡j~~~!t~f.tí0:::::~ y 
. - -..• --j-.(,?i-"'· .?'{-;';);~;-:<-,,:-·_~'.·-:.¡; ~-;,,- --::- • -

Desconocimiento y falta de profondiz~2}~~~~~Q"f:t!~~·~~dLicación 
:~-;:,- -·/:' 

y del proyecto en general. 

Incapacidad pat·a pt·opiciar y aceptar ... la·· participación 

activa de la usuarias. 

Tendencia, como ya se di jo, a imponer la propia 

concepción del mundo a la población atendida por 

considerarla mejor y más Qtil, pot· haber tenido una 

preparación técnica en la concepción dominante de la 

ciencia~ mientt-as que los conocimientos de las usuarias 

no tenían legitimación. 

Ausencia de una actitud abierta para aceptar aprender de 

las usuarias y lograr un acercamiento y un diálogo. 

Tendencia a conservat· una actitud paternal ista hacia la 

población. 

Incapacidad para lograr un sincretismo entre el lenguaje 

técnico y el lenguaje populat-, que pt·opiciat·a una mejot· 

comunicación entre ellos y las mujeres. 

Falta de formación básica'para hacer investigación. 

Falta de una capacitación en mat·cos teóricos propios de 
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las ciencias soci~l~s, para qLte el grLtpo tuviera un 

.quE'c"' f'av.oi'é'i: ~-er.a. una c:c:ÍmLtnic:ac: i óll 
·'-,1. •", . '" ·- . 

interdisc:iplinar:ia y Lina, mi3.Yc:ir~- c:o~~rensión 'del objetivo 

del CIEAF 

Falta de c:onoc:imientos teóricos y pnktic:os sobre 

aspectos educativos del trabajo c:on y para la comunidad. 

Falta de claridad en la tarea a realizar por el grLtpo 

de trabajo y, por lo tanto, para poder diseñar 

estrategias para alcanzar metas intermedias y establecer 

un objetivo común. 

Falta de compromiso social c:on su trabajo. 

Falta de interés para realizar trabajo comunitario. 

Falta de interés por cambiar sus actitudes personales ante ·, 

temas como se:-:Ltalidad, el rol de la mujer en la -Familia, 

etc:. 

- A nivel institucional: 

BLtroc:rac:ia: papeleos, órdenes -Fuera de conte>:to de Je-Fes 

de personal, disminución y recortes de presupuesto, etc:. 

Falta de comprensión del proyecto por pat·te de las 

autoridades, y por lo tanto, de sus -formas de evaluación 

hacia el mismo. 

La dependencia del CIEAF a las pol ític:as y decisiones de 

los directivos sobre el personal. 

Falta de recursos matet-iales~ pot· lo que se daban 

improvisaciones o suspensión de tareas. 

Sobrepoblac:ión de usuarios en relación al número de 
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perizonol. 

- A nivel del area de educación no formal: 

Falta ·de personc.l dent1·0 del á1:ea y 'frecL1entes cambios del 

personal ya capacitado. 

Falta de un aseso1· e::terno para'-anaú'z~;t: iel :fLlné i6r:tamiento 

del .área. 

Falta de capac i taé idn·· yi -forma2'ión{t'.é{ri12:~;;, ·. _;>. 
Falta de recLu-sos é:t1ciá¿\:1Cti,,;;y,má~.;.¡~i:a1e''5~' 

,º.''·'j 

Poca fle>:ibilidad, para:iTianej¿>_:Í:b~:;_:ic:Jl-at'icfs:·.d_e acüe1·do a 
~- - -·~-"'" .·.~- - :é_é· ~;¿- .· ' 

las necesidades·· de ias m1/jéi'es c;j,;;c>].:,,,,~¿~6iridn\:'da\ci; 
:- _... '-' ._ .': -:>. -.,:~--.' - . ,' :_ 

Poca cooperación e interé~del personal.pa~a participar en 
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NOTAS. 

(1) !jpdelo de Opet·acidn,, p.2. 

(2) Idem. 

(3) Ibidem, p. 15. 

(4) Ba;:drésch, Miguel. La vinculación enti--e cultura popL1lai-- y 

1.§. pedagogía de adulto , p.98. 

<5l Rodríguez Brandao, Cat·los. Repensando 1'ª pai--ticipación, 

en Pedagogía, 

Nacional. 

f':evista de la Universidad Pedagdg ice:, 
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5.- CONCLUSIONES. 

A pesar de la te~dencia derrotista que se re~leja -~ los 

comentarios anterio.res; hubo en esta e>:periencia de trab.ajo 

la 

grLlpo .de 

aceptar• 

a su realidad. 

Como el presente 

proyecto de una manera global, no hubo es~~cio para analizar 

con mas detenimiento el Area de educación no ~ormal del 

mismo. Sin embargo, conaidero que en este área hubo logro& y 

resultados positivo&, que variaron de un círculo de re~lexión 

a otr·o. 

El hecho es los 

epro:,imadamente 100 mujeres,. 

10 grupos, 

pet·manec i et"on 

que 

de 

sumaban 

manera 
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constante desde su for~ación, en el aRo y medio que comprende 
- ·• .. •__ ' 

que- nos '·r_e.i~_r .. imo_s ya se pudo mantener su 

interés y se ·aprendió\ á t-esponder a sus necesidades; por 

· e~t.'a81e>i:'i6"Búíl~ ~el.ación el lo: . se de con-fianza, que ,. ~-'.0;.: . '.'-- , . "/: ':··- . ".:,,. ·': ': ~ .. c.;.' , ·' ., ·, 

pet-mitió a las 'inl'.lJet'~J\;>:; 81k~f~é\f-
:·,_-. -~·::·,~; :<(' , .-- ,,_. ;;; - ·:~{: \¡· ·. :- :;. 

sugerenc.ias·,_ '.--~r:_í-'c:,~·c·as\·~;(\¿~ o: ·- ;~,~Cf_e-~rú::i·a:s·,º 

informaciones e :. ~r~to~i~~~~'d;¡. i~~t,ii~;t}:.~~e 

opinione~, 

.conoC:imientoS, 

- •·' 
log~ó ~ue ilegaran a 

un nivel de apoyo grL\pal ~íl·h~fa~í.'i~~f~i~fll~s, compat-tiendo SL1s 
:·:._:: '' ··, ~·-'' \~·t: '..'~;:-

e>: pe de nc i as sin importar:::s\:.¡ ;;,a~·éJ¡c~:·:;TqG~ pidieffan cierto tipo 
~ ,, - ~- .,¿·.. '• 

de asesot-es e>:ternos, de al::ue}~éi)~,3.}ktemá. que deseaban conocer 
'"''."'e~ ,• .;;:;. • ::- -,e 

y les plantaran dit-ectamer'\'te _út;"h.~ . .F~:wmacion qL1e les hacía 

falta y 

en grupo, comentaran sobre la actitüd de los profesionistas 

que las atendían en los servicios que prestaba el Centro; 

- que acudieran a esos servicios y los hicieran de una 

manet·a activa .• volviéndose pat-te de la población permanente 

del ClEAF; - que algunas mujeres tomaran decisiones de cambio 

en sus vidas, con el apoyo del grup?; que mujeres que 

pat·ticiparon en el át·ea de educación no formal, funcionat·an 

como promotoras de salud en otros proyectas con•unitarios, en 

los que participaron posteriormente y formaran parte del 

grupo organizador de una guardería popular. 

La e>~pet-iencia edL\Cativa con las mujeres permitió: - que 

en el at-ea de educación no formal se iniciará la búsqueda de 

Ltn sustento teót·ico pat·a la pt·áctica cotidiana, que llevó a 

re-descubt·ir a Fr·eire y a acet-carse a la teot·ía de GrLlpos; 



que se 

pl-oy~ctci; 

que 

qL\e 

mujeres' 

grupo 
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con el 

del 

del 

la 

del 

pedían; 

de material 

que 

cual el 1 as se 

- que se 

didáctico, c:on 

t·espond1e1·a a 

i dent i í- i cat- an; 

su problemática y 

qL1e a partir del trabajo en 

especialistas, de un total de 18, SE interesaran por 

i nt 1··oduc i t·se en lecturas pedagógicas e i ntentat·an cambiar su 

-Fot·ma ti-adicional de prestat· set-vicios, dándole un matiz 

didactico; - que en el área de educación no formal se 

intentat·a que el ca1· i= educativo del proyecto no se pet-diet·a 

del todo; - que se t·evisat·a la propu12sta ot·iginal de tr·abajo 

en la metodológic=< en contt·astc con el 

cotidiano; 

de los :ectot·es populares en nuest1·a sociedad y en su 

comunidad; - que se cuestionar-a el r·ol del educador dentr·o 

del proceso pedagógico;- que s~ visualizaran, en la práctica, 

las 1 imitaciones y obstáculos de laE teorías y pt·opuestas 

teóricas en educación. 

Esta experiencia pe1·mitió~ también, entf:.~nder, con el 



tiempo, qL1e 

C!EAF, 

adecuadas; 
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del pr:ayectó 

pn:¡blemas y 

de los .. 

más 

en cuanto a l·a evaluación: e>:aminat- las -For:mas utili=adas 

para -evalLlat- pt-ogramas edi..tcéltivoS·-_:_cón secto1·es populares, 

detet·minar cuáles sit-ven mejor a las cat·ac:te1·ísticas y 

dimensiones de estos pr:ogr:amas y visualizar los en·Foques 

evaluativos que parmiten una instancia de encuentro y 

aprendizaje; 

en cuanta a la dimensión pedagógica: pro-fundizat· en las 

estrategias metodológicas, métodos y técnicas utilizados en 

la educación popular; y discutir sobre los medias no-
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convencionales de comLtnicación, qL1e en la edL1cación con 

sectores popGlares propicien 

permitan comprender y 

prodL1cción ·Y. t'eprodücción 

Por otro lado, Gn 

experiencia educativa 

la que se llegó a lo 

pedagogo y su def'inición. 

Se encont t· ó que e>: i ste 

qL1e se tt·aduce en la dif'icultad 

y 

de 

de esta 

r-e-fle>;ión a 

el papel del 

haceres que le son propios, que 

del pedagogo, 

la acción y 

le otorguen determinada 

identidad que lo de otras actividades. El 

pedagogo participa en tantas y tan variadas actividades, 

intet·viniendo en áreas que se han considerado de ott·as 

pt·of'esiones, que e::iste también la dif'iculta'd pat·a localizar 

el conte;:to donde desan·ol la su t"Ol. Se da 

entonces, en el pedagogo, la búsqueda de un rol, de la 

identidad que de e! se deriva y de las formas de expresión en 

que se concretiza. 

Cuando el pedagogo pat·ticipa en un pt·oyecto donde se 

tt-abaja en equipo, esta indef'inición de qué es el pedagogo, 

qué hace, a qué se dedica, se ve agudizada. Así sucedió en el 

pt·oyecto CIEAF, donde, e>:ceptuando a los psicólogos, que por 

su f'ormación se encontraban más cerca del ámbito de lo 

educativo, los demás pt·of'esionistas participantes 

mantuvieron, por lo general, una actitud de incomprensión e 
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indi-Ferencia hacia el quehacer pedagógicci, E11 eil''·proceso de 

deearr·ollo del p1·oyec:to se dió <..tna búsqueda "de·_:identidades, 
' -,._ .. _,-. - .. 

donde ;;e VÍÓ no a.los süJetos qL_le_P,,artici~atl¿\n/ sino a lo que 

representaban; y se ~~Í:ia Pe>•- ~emtad~ que •ha~:ia que respondet· 

a detewminadas caracte;.·;:~t:i2-as "t::tpicas" de .. cada pro-Fesión. 

Se llego a la re-Fl.e:dón de que esta -Falta de de-finición o 

de identidad del pedagogo e>:iste no sólo cuando la mit·ada 

hacia él desde a-Fuera, sino también cuando se mira a s;: 

mismo. Vive la necesidad de conocer, de reconocer, las ~armas 

que estereotipan su acción, para tomarlas como algo natural, 

y de ahí evolucionar·. 

No se trata de encontr·a1· al pedagogo ideal, sino de 

mantener una actitud de apertura, una capacidad de conciencia 

autoc1·:ttica, salir de la propia complacencia e impulsar Ltna 

auténtica pra>:is. 

Apertu1·a que implica abandona•- la concepción de que la 

pedagog i a es <-1n proceso cuyo destino es garantizar la 

1·eproducción social, y de tene1·, por tanto, la necesidad de 

~armar pedagogos-rept·oductores; y, en su lugat·, pensa1· la 

pedagogía como un campo de contt·adicciones relacionado con 

los procesos sociales, campo que abat·ca una lLtcha entre 

discLll"Sos pedagógicos; donde se debe cuestionar el disc<..ir·so 

pedagógico hegemónico y da1·le impo1·tancia a las prácticas 

educativas que éste descali-Fica, como son las e>:per·iencias 

educativas populares en todos SL\S aspectos, teóricos, 

metodológicos y técnicos; intentando t·esolver p1-oblemas 

complejos con métodos nuevos~ que r~ampan la rutina de 



-·91-

soluciones ~r-adicionales. TodtJ ">Sto contribuit·á a la 

Ln intet·vención del pedagogo en p_royectos de edL1cación 

una aLttoimag~n bort-osa y con-fL\Sa, e identi-f1ca.-se e.amo 

edLtcadot· en 1 a línea ant.et· i ormente mene ionada. vis lumbt" ando 

la posibilidad de participar en la construcción de una nueva 

pedagogía y en la rede-finición de su compromiso social. 

Finalmente 9os ~Onsfder·ac:iones má~; si bien el pedagogo 

debe tener pt·esentes . los: ·pt"'i~c i.p ios de· la educación pop1,-1l at·, 

así como 1 as bases ··nii?t_odal Óg icas en 
- -' o·-" ~ .- . 

. 1 "' inv.;,st. i ga~ i ó i-i 

participativa. debe, estat···., c:·onscie:mte que no· 'e>:iste ningún 

mode:·lo que pueci,,;' se!'. li~et·i1i-zt.'i:10 a' úidás. las ei><pet-ienciás; 

sino ponet· en .juego L~ri~ C:6nC:epci.on metod6logica con esta base 

teci1··ica y partir '-~~e ,1,.s_ necesidades concretas y demandas 
',• " 

especí-ficaS d~ ~~-~-,~~-~-~/~)-nado gt-úpp. 

Y pot· .. ot1··0 1.ado, .tam_poco debe perdei· de vista:·· que la 

investigaciór, ·pat·tícipativa es Ltna pt:áctica joven y: en 

constitución, qüe pre~enta p~oblemas generales."y parti~~lares 

a los cuales· se necésitá enc:oritt-at· t--~~ÍJ~lesta para ·can·struír 

un conocimiento nuevo. 
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