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IHT&ODUCCIOB

Esta tesis es la descrípei6n de un trabajo que se llevó a cabo en

el medio rural mexicano durante un periodo de dos aios. Se desarroll6 bajo

los auspicios de la Comisión del Río Balsas la cual tenia el proyecto de la

construcci6n de una presa c. e almacenamiento cuyo costo y beneficio exigían

una preparaci6n adecuada de los campesinos de la región para al mejor aprove

chamiento lal a^ ua de rie, o. La Comisión del : lío Salsas encaru+6 a una empre

sa privada un estudio de la factibilidad económíca de la presa. Este o' -tulio

incluía un capítulo de aspectos sociales. Los resultados del limo mostraron

nue la ,,)aja capacidaá de or; anizaoi6rn y el ',). jo nivel cultural de los campe

sinos constituían el problema Básico impidiendo que se les considerara como

un ,.-;ruco social nroluctivo. La soluci6n cue la eL'rresa propuso rue la -le

transfor:.iar al cam>esino en un agricultor apasionado, or anizalo y capaz e

re0olver sus ? jro ' ios pro..)lomas. 

jsta soluci6n implicaba un pzoeeso de ensoiíauza- apreii..izaje y hª

cían recordar a la autora la solución que Paulo wreire+da al problema de la

eiucaci6n de las masas. Una educación en la que quien se educa, en ente caro

el campesino, es sujeto de su propia educación ya que nartici_)a en ella con

virtiénciose en un nombre critico y liáre. 

Para atacar el problema, la autora decidió utilizar el método ie

Paulo --' reine con las adaptaciones que laa cire-unst:.+ncias requi3:i3ran. 

Consider6 de suma importancia compzro áaP su efectividad o

cia en el terreno práctico ya quo los resultados de esto, investi. a0i611 con- 

trijuirían en alguna medida a la búsqueda de la metodoloj1a adecuada en el

tra*bajo que un jran niímero de técnicos y prolesionistas realizan para iaixxl

sar el 3esarrollo re;_;ional. 

Ls importante destacar ;ua el método -de Paulo Preire ha provooado

siempre interés entre quionos directa o indirectamente se han -relacionado

con oroAemas sociales y nue no es la primera vez I! uo se intenta su aplica- 
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ei6n en la reali3.cw. ne_cioz:.la. Des- raeiadamente, ' r_asta ion -lo se taje, e: ºbs

intentos no se haza lado a wnoeor ni total ni parcialmente; sin en

comunicaciones ,) rivalas quienes así lo :, an 9: lteilt':Aj. o, manifiestan la e_:isten

cia ' e diiiculta303 serias para su aplicrzcibn y en al.,unos casos, fracasos

nue atribujen a las característíbas ut6_:icas cuo dicen tiene el méto-lo. 

Por otro lardo al eatuc' iar los conco.>tose _reir- Y co.:; rslos con

la experiencia 3el contacto con loa cz:,amesinos, sur— i6 1, 1 ir_-naietllci .'_a es- 

tablecer al, ti.aas conerdozes con conce_ tos do la , sicolo;;ía lin, 1 e- -, uizá

la autora ambiciosamente pretenliera internarse en la psicol atolo;;ia social

que permite la e,_istencía de ; rupos.:, ar„ inW os. _ or oso que se _ trece a

enlazar elementos de la -,;sicolo¿ía prohmda con a.l m̂os princi_-ios Je la ms

todolgl; ia de : reire creZrendóque, si se diese _ al¿w-¡os ) roa lemas sociales al

enfoque de enfermedad y se aplicasen al.; -nos eleva nto3 de psicoterapia, ae

podrían obtener resultados interesantes. 

r_.ro se le'ae olvida.* nue este trabajo lúe, aus;.)ici::do _, or una insti- 

tución oficial con todas las , lificultades que esto i._Qica, a saber: domo- 

as en la aprobación y erojaci6n de rresu_iiei:to, obstáculos en la cont'.•at_ 

ci6n lel personal necesario, bajos salarios, i.,aposiolidad de plar:eaci•' n a

un período mayor do cuatro asíos, ( en el mejor de los casos); ) resiones para

reaultaios políticamente es? eetaeulares aun ue no sean reales, eto. 

For estas razones, el programa le rue r:: o-li' ieado en JAVez

sas ocasiones lo cual le reata el efecto nue dá la c. nti_uidad. 

Se de'.)e consiler:;r también que la autora iLe la res- onsa'ale rle la

planeaci6n, ada_ taei6n, instrun:entaci6n, direccióai y lel tratez

jo en su primera etapa, ( c, ue es lo que und: montalamnte se describo); y nue

para las aml)liaci6nes al __ograma en su se ^: nla etápa, ( las cuales ao Licie

ron sie,rpre _partien, o le la primera), se cont6 con la cola. joraci6n.'¡ recta

de un Grupo interdisciplinario roinnado nor un liconciz:c: o en ciencias Y técni

car 7e la i i_'ornación, un econorlista y un injeniero a, r6nomo. La ejeciiei6n

lirecta :lel trabajo eutuvo a cargo de un _; ra?o je prafesores de inotrucci6n

primaria. 
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Se debe insistir así en el caráoter de:, c_ i., tivo de esta te

sis ya : ue a pesar de las o,) servacioncs lo:-2il.las Y le las me.UcionE3 parcia

les no se e.: tablEcicron ir::rlz iaetros r:f— uo par; itiorai obtener

Conclusiones
se ha ie tanor _:-:esente que este trª

bajo es un int-;nto lo enconLz•ar la sor::- para ! o,- r.zr pue el cami;E. aiac; rti

ci :e on el +lesarrollo ._e Zí , isi:o y .. or tUVIO :, a su

ival:acnte se _ rat n:ie con esti con lieu—Las con— 

cratos una i;osi'ai'_id re21 le e'_ oz,,xr.,lloaensrz

rola metodolo ; ia lo: :_j, :_r sia . ri:: Gra u , rozimaci.ón ? ara

la sic tonw'tizac:Lón .". el i 6 tolo. '_ rcire. 

La tasis corista de siis _)artes y l•.s crncl.usibnes. ' i n la prinora

nnrte se descriae la zona : ie tr.b . jo y los a)0 - o : no se rotondi:. i al— 

canzary en se, luidag se sincetizyu los >un oZ ,- inci '- e e'. imtio_ o uti' i— 

ado tal como los presenta su creador PWulo " reiro, eu la tarcerí ,x. to - 3e

hacen alunas consileracionos toóricas, en la parte cuarta s3 desc ibe la

iCtaptaci6n del ISótorio , j' reiro a la ,ircblemática osijecí ica y Cinalmonte, el

desarrollo del trabajo, los resultados y las concluziones. 



1 11 le tr¿¡,.)aJc e. U3- 3 Y

dos oa"ooceres loca'_Iza:Ioj :-11 ilo., ozDjtuo ," Le], - le en

al 11..lite con el ..'Gta(10 lo —¡OLCacán Jo IU ', Tierra

C_- l¡en'. o" -- _:  -: en 1,-_- 1u

n est`-, re j, -n je , .-,adrT.a en el t i-o-- eo-jo ' 19 la

Presa llT,as _ n.1 rés- el cu t, i;.na vez, 

nailo 1-l¿. Lw "- el es de 25 0- 0 ! la.)í- 

tantas

la CoAsi6n eiel 3als:. i3 1— tiewsid l J-e w - 

los cala -)é., sirlo a . e . la 2e ; i-5n úzra el .-. al , oa ",.e riejo de la

Gue ' lis ;,-,11. riaj1 a n de la P20_;a. . Lt: z se' Ia- 

la'jaii la iiecejiii:l 29 -¡ oha- z; e. Aa16 el -Tocal Ejecuti

ve le la Co,.-:ási6n en su in2owne al 1, res¡--,.e2ite de la ¡'eAblica, - ' 

el 24 de junio de 1973, 1% a aci;ii-,,.ulz,..la, tanto lentro como : ruera

do la Cuenca del - aio Salsas, indica claramente - lue no Ibastan las obras 1,0

infraestructura por sí mismas para impulsar el desarrollo socioeconómico de

una reCi6n; ya que, si no se acompal-la le todas las medidas y disposiciones

pertinentes para promover su empleo la utilidal real que se obtiene con su

construcci6n se reLluce sonsiderabiemente. En este senti-lo, basta se' Ialar que

las áreas de riejo abiertas al cultivo de las obras recién terráinadas por - 

la Conisi5n enlaTierra Caliente, se están empleando en un 30í, dejido en- 

tre otras cosau, a pro,Aenas de tenencia de la -uierra, falta do medios de - 

co municaci5n, comunicaci-nn, zle obras. de a: ricola y -' e asiz

tencia t6cnice. y -.' o a ásten incontivo;3 reales en los

fu,e los moti-.-,ren una a-,rwizacia,.." 

a *. C', la le - - J(-'J o -11e ) Pa j - 1 2-1. ` t' 7_ n irt

1, - 1 tu—-a! o _J- oj —i nerna ': u,= ZZ. ' Orni ,, 1 3 a

13 1973. 
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2. Informací611 . 3ocíoecon6: ica de la ' ejihn. 

Para ilaeor la ulaneaci-ín lel tra

bajo i:ùe necesario partir cle im estudio ae econ6,:iiea d.el

yecto que realiz6 0. 1. 1. ..., 3, A, 2 para, la Co : isi6n -le]. ', io Salsas, DI Bs - 

te estiaUo ae se_daler_ como principales problenu. ae la re,,.:.5n ] oc ; Ajuientest

1. 3ajo ni.*el cr. lt. ral; rr! t> : el 50, los 8• i:].vo3 : na" orc le _ 0 a: os no lee

ni e301'iio. 

3aj Ca aC1L xrl _ 2 Gr;jafL'. 3aG1 dn; un 37  recOncee qua 1as anoci—c . nnOS 30n

n•.•-,• sin a bc: r..;o, no. - le la ::':i tad )( r. eneco a vr_a :. aaciucirn .. 

3'.lü accioncs son in iviclualist.:•.s = referentomante. 

3. Ixlca. aci.i_.d para analizarlos , reio].-re.''. 0., _. 01' sí

oesino :?.e la re•,ihn _•osee 1111 alto _;ra•lo '. e
mia:_1os; " el oam

u1í. a nar.iental ( ey.,era _ e al p i cl^:7 lo _ esvelva sus ' o1ro. loml `. 3 ; 3t.: 
con3lusi5n nejativc f voreoe la - o . i 1ili:i.:..t '. e viar el

4. ' 3a jo u.•el tác rico en los cul ,:ivóti; an: t1e en loa " fll'ti:.u: a cia—* 
se har± cl:: lc. , ae -_' 7, 1 le los e ji- 

datarios La L•ecl_o uso, í,• ica_:ea'; e el 20 _ ., i 1i6 la i_i-^ ^ n: ción 301 tée

nico y un : i0. dese:. ül'- . r-. r:.o _ o :. ie? io le lw ' eco 0adaciones de? - f

ni co. :' o se eucontró ea.10 on .,, ue ao rote:l ' 103 0- 1t .voy. 

5, ., re.,_ e a _ _ rti cula.res. hos

e. r; alea cantros de raut 3on J3.= iltar:i _a_:o, la,.;01 . l.a / sjuc', i tl! 

6. De' icionte crédito a,;ricola; un 50, obtiono los cráditos de p11rticul ares. 

7. 3a o nivel ; e in„ ruso ; el in reso neüo _ w ili a es de `' 5 100.—`) anuales

8iendo el tama-ío me,:!¡- le la f Múlia de h' ^ ie.^.aros. , zto lá, 1:•n .: romedio

de U25. 00 : ensuales y

8. Yoca infonnaci6n y Lipea utilizaci6n de la :::isna; la infortmci6n júrídica
es casi nula, los peri6dicos y revistas son leidos en fo-_-ma ini;:lipi-- 
cante; en cambio, en toos los ejilos es si-;ai.ficativa la _.ososi6n J.el
radio ( 65 '•). La inforraaci6n divnal.,;ada ) or medio el radio no se utiliza. 

9. Deficiente alimentaei6n; su dieta bSsiea consta de tortilla, chile y Pri
joles. 0caaionalc ente úuevos y pan. l:enos frecua.l;.emente leche y •_eri- 
v'ados, eal7ie, arroz, refrosco. verduras casi nluzca. 

10. Deficionte habitaci6n; el 73,_: osee una caaü con aola el

91 : tit ne , isos de tierra y ol 71 > muroa de rylo: le. 

11. Deficiontes s0: -.,vicios né.licos; 82,, acude a n6,' ico ^. rtica?:. contra un

0 , ^ ue a.cu,le al 171 J ; o a la y 9 nue acll:lü ot ros ;, w, i;,s. 

1^. Lw cor, _,:ctw l.ea,:• i;,r! ta :.1á3 ; euera'_izada ea ; 1 a1c:, olis.lo, 

tr : o : e ,. 3co115 ic le la ! rosa Ts: 1. ] c u , ' Cn- 

o_: c.ci6li, is•. i c; ciS,i e _ er,.c_` iles 15:.i uto, a.__. . 111- CIL... 8 IZ, 71. 3
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Dentro del míamo estudio, se ofrece una solución tentativa -"La de

ieiencia b. síca del jru, o es la Saja ca;:acidad de or, anizaeión, que asompa

liarla del bsjo nivel cultural Lacen enorme la tarea de convertirlo en un gxva

po social productivo. Sin embarjo, no pensamos que el cambio debe ser inevi

tablemente lento; lo que se necesita es iniciar inme l-iatamz inte un plan de

orjanizaci6n intenso.. ITo pensamos que la soluei6n está en llevar una conai— 

derable ayuda compuesta de ezpertos y máquina$ ajrioolas que a base de de— 

mostraciones y plá.ticaa en corto tiempo aceleren el desarrollo af,* cola. La

solución que se pretende factible necesita del material humano oon capaoí-- 

dad para lograr la transformación básica: hacer al campesino un a;Tri.oultor

apasionado, or3,anizado y con capacidad de ídenti$icar y resolver sue propios

problemas,. La táctica no debe ser resolverles sus problemas, sino motivar- 

los y enseriarles a que los resuelvan ellos mismos." 
4

f. ftjetivos Propuestos. 

Si leemos con cuidado loa problemas, deteotados por

la investigación de aoeptamos que es reducen a dos o aea

al bajo nivel oultural y a la poca organizaci6n de la que son capaoss los

campesinos. Por otro lado, consideramos que la poca organizaci6n es resulta

do .de su incapacidad para plantearas piroblemasp analizarlos y rsaolv®rlos• 

por si mismos pero esta incapacidad es a su ve% conseouenoia de su bajo ni

vol cultural csí como de la actitud dependiente que resin de siglos do ¿Lo

minaci6n. Había pues que aumentar paulatinamente el nivel cultural y proper

cionar a los oampesinos la oportunidad de plantearse sus I~ Jemasp de anal

lizarlos e intentar 'resolverlos oon un míaimo de auxilio externo. Esto no — 

podría ir separado debido a que ambos son prooesos aognosoitivos. Ambos in— 

volucran una peroepci6nl una diferenciaoi6n y una aoci6n. 

4 Ibid. oap. I paga. 6, 7. 



i.:'J;; c: n o:10:, 3 1,.( J. l.o.,, : c_ . air c to la encuJab,., '-_ c_.. or ,. 

T._. 1.. sol ±ci,:: _ o. rocian ' o c: 1 esi.loc, t.. or.L1: en

7ri:aer 1•,_ j,, : or :;) re ._a. _ lizanteaj ___,.. ` ici..... ": l•_ci;::.. las

ccn la ci: " . r ,, e• zncL. ). , _ '. c_rle"- a. 1<:er v u _ i .__. 

0:', ,: n;, col' acciGn 

so can,; 1r; n tan..; l._.z; solucionos . uo e110 o' r cíºa± ....., ln > üToa luo area')

1 1 . Jo, ris cSn : i31 ' lo ki1s--- i:a'') í• aólo unr: ,;o: i•)i iü. i:)cili WAr la toma

de ccnciencia ' 101 ca::;esino de cu: p_o ) ias 1lecesi3 les :'_G s_ 1 eaPaeilad para

resolverlaa en Forna o-r_;anizada. De ani '_'10 ce _,1sal'; e.. au loc si_11ier1- tes

0.)ictivoo: 1. 

Concioll: i1 ca : 03- L . n± e so ) lan':; oe en

o_ :a críticaq lo. en. 
su t;o1. uci611. 2. 

3ensibilizar al caai? csino gpra cue acepte e incorpore en su diná::
lica Social los camAos que o rec0) 1 la:; n1a. o',r.>o t5cnicas le
cultivo, la n.maernaconercializacic5n, 1_.s 1L73as de cré dito
y los Sistemas de rio p m1s anro_;i: üos. 3. 

Promover la er; auización de los campeoinos e11 ,.;ru os soli- clarios

de aeci6n - jerma:)e*1- e • lue los cnull zca as a) 

Un ine , enentO en sus in, re3os cc!1 la ' O. VIULció;l '.e cco'_' G ra
tivas, _ueir. es _ 01".( 1(A1CIIye:; Je- 'gra ) uJo o e'.._ —j 1— da!, 

c' to. b _:;

levar su ní --o1 Bis.`

3'"_c.$ a^ pliaci( SnJe ticco3. 

c) -

a al'_ eciri. nto do l,ve_:.o.: o . ua0y de in In

yo los '? unte el 1!3G ' 10 1" 3 •; e ' 7i C'-03 e ., 

eco. 1l. c.., ' i., ti: 1 ..,. .ldenci-.. ) _ .._,_ :. ale . N_ _ )..

r, - e6 7... nace .-_... J __ e::: x..'__ _._ -r::.. . tc' 1):.

ra el l.o•,r: r ., ros y ae el ,_:S el . f:, ___, de .` c) ±'• rci 20 -

1, 113 Uil el 31„ 1i _'Ylto c^_t- i:: lo
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DESCRIPOION D UL 1-':_ -••.'::' Y_?: I3

n e:, t•e ca) í tido so" intatizará en 1. o .; osi )l.e el ? e,a: !:,lento 9 el

nétodo '

eU.. 
u1.o .' reire -Lal coc.;o lo e :..>_,esa en Ii. -)ro, La. eluo, ci'„ cono

de la li aertUI.
6

arte 4e l 70 trea ji*los . 0 1.. 

1 de rruisición y la ., icrta. Irna

el ynte'alo l tI.•0 las élite;a. 3,stas eután 1e1. . rir.ex 9 rorcia 

c de su raal.id .3 e irter reta l:as * tareas ' le >>i Aenro _ eat o; orlús al

15ueUo en orr.! a we recetas, co.ao -:: ra .;cApcione3 a ser so. uicLas. Rl . nze'>'..0 — 

por su lzulo, está alienado cultizralmnte sin eal,t,:.r lis tareas de :; u- iio:UDOY

tiene la tarea de no toner c: si t::. -reas as : leoir, es inexistente en cuantn oa— 

pay de 7ecidir. 

pato i.n, lica nue las 61. itez el _aue Ao eut i desvinc 1,:;; os por

lo c_ u9 no hi.r diálo o ni cociunicwci6n entre : us mia:.!:![y S7 sól. nente 00,:lucicar- 

dos, es el antidiálojo. Por eso se cae en el ac. is;(3rcialisrao • jue le roba al

homáre la nocosidad t>nda.-,iental de la res;:onsaail.icl:;.d por7us no toma decisio— 

nes ya - iue u los au _;aati lzt(3; se ofrecen solucionos por enci: sa, 

del pueblo o para el pueblo poro nunca con él. 

Como reUultzuo 9 el i: oc:iore en esta s0ciel:_tl es un o'-jjeto v está có

o ya aue ha nerlile su canacid::.d de o., tcLr yr - e ajuGta, se so:. ote al

nanwato de 1-. 3 wutnrid doa anóninas. : 1ste honbre, '_ ice ' reire, cuanto nws

as¡ procede se sientc forzado a confornar su co: uiucta a la ea ectativa aje— 

na v no se c.; a, ro:aete. 

Preire ` esia:.:ina la eondiencia de eate iionire ccmz) intxn'; 3itira o

náSica ya nue lca ts los hechos d; ndoles un , olor cuperiar nue los donina

decttle afuera al nue tiane ) or eso ::! ismo cne ao*:ietcrz;a1 cil:.u: n-. e. Le es

r anio el 2, talis:.o : me lle<ra al ho. i3re a ciRz3arse de a la i:3_>03ibi

li,!zd 3e hacer all -p frente a zquel , 01(3r 10 los liacli..c bajo los cu. 1e3 e) — 

lona:co cue '_a 10rro tvdo'". 

6 ? reiro, Paulo. ',: Iucación c::: nrácAon de la l.i"be_ tat. 

Joaquín. A. : ua0
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iay ddficultad para discornir y su e3fora de aprehen3i6n es muy limitada een

tralizándose en interoses vo.:etativoc. 

arii. ? assr de Lula socieda_ cer_,• _a a una zoaio,.^d a:aiarta :; e pasa

por una crinis ' e la oocied. d cerra a. .. ata es el uo:.:onto ! e en

donde se forman nue-ras oriontacion s rec..ecto úe . los vslo es y temes tradi- 

cionaley en donde el pasado y el ° uturo están _,relentes y en conf ieto. Es

una sociedad nue está , obrepauanao una época porlue los te=as lr tu_eas 1e la

socie'.,;ú cerrada ya no corres; onden a los nuevos deseos emer„ entes de una so

ciedad abie_ta que wá ;en una visión nueva de los viejos temas. 

El l.ombre en la sociedad en transición busca la captaci6n ' e au é

acta para poder interferir en lmjar de ser un sine -le espectador acomodad-, a

las prescripciones ajenas _ ue doloresamente juz a afín cono opciones suyas. 

3u3ca también una ros' onsabilid: d social y política - ledi inte una injerencia

atan semipasiva en asociaciones. 

En cuanto a la conciencia del hombre en est¿_ socie3,:d, se au.-ienta

su capacidad de discernir pero hay simplismo en la inter -,.rotación de los - 

nroblemas con una arjurientaei6n fráCil y ' z_, rte acento de emocionalidad. 3e

dí la polénica más que el diáloZp y persisten afán las e-. licaciones má,; icas

superAniéndose a la realidad ya que el hombre " se cree superior a los he— 

chos dominándolos desde fuera y por ello se cree li'.are para entenderlos con

forme le parezca mejor”. Freire avierte que con este tipo de conciencia se

puede llevar a los hombres a lo irracional, al ,fanatismo. 

En una sociedad abierta en cambios desaparecen las élites, hay

diálo„ o y comunicación entre sus miámbros, se da la participación social y

política, no hay alienaci6n cultural, las soluciones a . los pavblemas anMis- 

tiantes se dan con el pueblo, las dá el pueblo. Es una sociedad en la que - 

e- iste una actitud permanentemente critica mediante la cual los hombres se

inte,;•ran a su sociedad sui)erando . la actitud de simple aco:noda.n:áento o ajuste. 

El hombre en esta sociedad veja de ser objeto y se con-riorte en su

jeto porque capta los datos o: ajetivos de au r::ali3Ñd de tina manea critica y

reflw:i-ra y al oonocer y criticar su realidad es capaz de ajustarse a ella, 
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9. os,. c!*. Iin.., j,:.n su irvi5:,__o,: j cn un der situ " D

en ci

4.:: te et :_.. _ , . .. e CrIticc., .- ice

vas capta la - o --- etos ue S -u conte --to. I: i:,iiidil es caj:'az

de o'újetiv--,rlo y y a 1)rirtiiz u ai-.1 un de un

no Yo

11 ziistiii iir el yo . el no yo la conciancia de su - fillí— 

tud y así es capaz de jra;zccn' lor. 3,s el. .'. el de Su - 

propia temporalidad por,jue, :Ac¿ZLza el ayerg reconoco el y :IezcTjrcl el

ma l̂ana, y así, dice reiro, aunclue el e: ásta en el no es r, • i

slonero de un hoy perinmiente sino - ue e -3tá c'. entrc) y fuera -2el tiq7,i-)0 ve

hereda, incorpora y modifica. 1, 1 1. i) erarse z.sI Ale su unidinensionalicla£l ten

noral las relaciones del hom:) re con el mando se tornan consecuentes. 

Lo que distinjue entonces las _rela.,iones - el en el mundo y

con el inundo de un mero con -tacto ve--e-!j,,ativo son sus connotaciones de -) lur-- 

lid,.d, trascendencia, critícidad, tojiitjOralid,,xl y consecuencia. 

res) ondo a su reaUI,-A ' e_ciste. A. sí, el Nombre se oompromete, y

tir lite ireira es un concepto clinámico cue implica an diálojo etorno ( lel hom

bre con el hr)m_ire. Del homire con su crea-lor. -, s ese dir2.o o del hombre so- 

bre el mundo, con el riunilo y sobre sus desa-flos y pwoblé-,nas lo que lo haoe

hist6rico. 

liste hombre sujeto ac-xcuionta el invirilo natural medi= te actos de

creáci6n y recreaci6n. Este acrecontamiento es la realidad cultural. 3s la

relw.oi6n espeolfica de sujeto a objeto de la :lue resulta el conocimiento nue

se exvoresa per medio del lenjuaje. . 2istit relaci6n es realizada por el h.--,iii",jre

indeoendientemonte de si es o no analZabeto. 

Freire afirma quo .,,)c:: ca Juir el -pn:, o ", e Li Concialicia

asitivo- inijenua heciw la es necesurio un

educativo crítico con o, e .' st-e trabajn :: e-,ijro lo imi clima
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Una educaci6n aobiva ; i-tie intentai3o e-.i la intorprotiacisn

de los , ue sustituvejo l¿_,rj jilterijgatz.Lci~jno3 -má' io;i:3 mor p= ncl_-105

causales, nue ousoe.se la de los lia3:1,, zps y aztirjiese di:;,jues- 

ta vio a rre a revisar. 

Una ediyc:ic-i6ii aue se doj1i :we ,-,e en 01 Cil. li3i s :. e

los problemas y se r en ; 41, : 

Una ' n - 1. ue la i ¡-l,'- a lo nuevo, no s1lo - 

por oor nuevo, por- recjinzar lo viejo no s6lo por serlo sino rjue -, ce-,,.tase am— 

os por lo valioso que tuVielan. 

lén-- eduoaci6n _,uo colorue- --1 en clialojo con3t=, te con el o

Zue lo a const-rintos revisioneo, al an liuis crítico O. e sus

hallzzl o-s. '. una cierta rebeldía en el sentido T.I,'!G 111.- IMIO '- e la 0

Zue lo con rlé+ocios y prooedimientos científicos. 

Una educaci6n en la que tanto educador cojic u. lucando, hni...ibres i- 

malmente críticos y librei3, aprenden en el tralbajo com(m de - iina toma de con

ciencia de la situaci6n aue viven. 

Una eduoaci6n que h4pL al hom,) re- _,anar su social

y política ecistiendo esa res..-)oiisa'jil. ¡dad. Ganando injerencizL cada vez ma- 

yor en la vida de su comunidad rural, la ) a:c-bici,)acidn actuante en

asociaciones, etc. 

lista, educaci6n superará~ )o;3icivnoE; - ue revelan lal.ta le fe en el

eclucando, en su poder de llacer, Íe tranajar, de discu. ir "7 ', nao eZAO Por.,¡ue

la educacidn es un acto la amor, de coraje. 

io vw,,ow es irla- olueaci,,-Sn ba-:al:i ¡ non Lo en el a¡ álo¿o. 

7_ a51 dillojo z, rzir rel.zjcikln _ e si- i - Lía entre - o- 

los que Ibumin al_-o. Be i.,lial -- ijial, A-?::: I-B y nolanen

te puede darse en el amor, 1n inlmildad, 1a esperanza, la --:'e, la confianza y
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lao riticidad. Diferente es la actitud del antidiáioso que nace con el desa- 

mor, el orjullo, la desesperanza, la inuredúlidad, la desconfianza y por tan

te acrítico. Es esta una relación donante, de arriba hacia a:aajo, de si: -,Pa - 

tia _uebrada en donde no hkr ccmunicaci6n, s6lo conunicalos ' 1 - 
H

unte dir'lo ro se da dentro de los Círculos de Cultura (;; rupos que

se forman para aprender aleo) 7 en donde los particiroantes de ; rr.,os ( o(lucan

dos) , y el coordinador ( educador), reflexionan sobre su -. ropia capacidad de

reflecionar. Reflexiona sore su posición en el soore e7. nunioe so -- 

bre su trabaldo, sobre su poder de transformar el hundo. Yodo aprondizwje que

se realice asi se encuentra estrechamente asocia?o a la toma -le conciencia - 

le ir, si.turci5n real rue vive el ' s&uo~ sea leer y eserioir, sea manejar

el arado, sea el uso de fertilizantes, sea realizar una accihn, etc. 

Esto detercina consecuentame:zLe - rue el contoniio gro,; ra3nRtico lo

la oducaci6n esté : iodificado pornua en lujar de materia y pro. rama alienados

se crea una jro.,rayaaci6n corpacrta reducida y codificada. 

La gro, raraaci5n ," r, los : abwtes en los oirculos de eultu'ra, ee - 

obtiene raediante otros debates en los raismos circulos y entrevistas con los

partici P.ntes de donde debe racrl t .r la enuneraci6n de tesas : pie les ; ust. r1a

debatir. A éstos se les ajrejan otros que fuesen : orioles le y

con ayudas visuales se- presentan & los urar)os en _"orma dialojadz:.. 

La esquenatizaci6n de estos tenac viene a se_- la coc3. i•ienci6n de

situaciones problema que poseen elementos ? ue serse ., or los

rupos con la colaboraci6n del coordinador d.e debate lop situaciones lo- 

cales ilue sin embarjo abren rosi) ilidedes fiara el aná?.iois de proolem^ s re- 

ionalos, nacionales e inclusive intoznadionales. astas situaciones iosafian- 

tes son denominadas nor Hreire Situaciones Existenciales. 

En lo ^ ue se Defiere a la alfabetizaci6n especificamente, rreire

reduce la concenci6n antropol6, lea de cultura a « iez situaciones wistenoiª

les codificadas de desafir_r a los —repos y proporcionarles mediante

su descodifícaci6n esta oorr)rensi6n. La concl.• siln do los de'jatos lira en - 
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torno de la rlinen>3i6n le la cultura como a'_nuiaiciún siatemática de la ex-. 

periencia nunana. Girr ta i) i6n en '. or10 ? lue est;; adi uisi ci5n en una cultu

ra letrada ya no s610 se hace orclnenta corco on 1w:; ,_ ue les

faltan los si,,nos ; rá' icns. G¡ ra , p: irL an'. o le ).or los _,- n`:, s : nteriore. en

torno a la ger:cr:.' izacz6:: de ].. Con lo cnJ_ jo . e3re_: 1•as

tivas para el inicio :la 1,: a rr, r:>tizació::. :' o o j-3: j ":-.-.,)-.t.,2 a: el a te — 

c^ itisaca y Motivador. A al:-, Jotiz,121 o u'.. e c ític_.:.:e_i e la : recosid._ 

ds a.5ren' er a ). o -,r - e c i)ir, se os,)ara _ . rue sor e7. a,;ente ( lo su -ar

Colocada u l i::,iaci5n i.:'enrial rnte tLz .._ ., o i_3ici::lnci, te su

actiturl ea aolo la áe . uien .lescri.)e neraner.to la situaci6n cocao un nicnple

obso: rc, or. ? ue, p , oe:cienza el :; hipn a rwwliz:: r la situación su 3sti t: uyaudo — 

la pur-, descri::ei5ca ,, or la we 1'a situ;_zciC_i. yc etite

to lle, a a la crític;3 de la l3ro; ia e:•.is Ll9 1C+ .. 

n las situ^ci,;nes e_ istenciri7.es. oatrsri_ a3 1 , " o' I. eon ui cien

to de cultura, se van 0010021Vdo , ua' — 

por sus caráctorístices __ ra3tie? :' on tic8, sintáctic-. 

y semántica r han sido sle,;idaz de- nte..= 10 coya:' Toca. )Los . pie ispararal la

al" a'jetizaci6n ?or lo _ ue se denominan palairas ener,.,I'Iora--. : Zst.zs situa— 

ciones e. astenciales son creadas y seleccionadas l:or considerarse tipicas — 

del rupo con el que se va a tra.xrjar. 

El sujeto así, se alfabetiza en la misma medida en la que la alfa

betizaci6n es más . fue 7= simple dominio 2sicoló¿,-ico y mecánico de tócnicas

de escritura. y lectura. Es el dominio de estas t5onicas en t6r:sinos conscien

tes. I's entender lo nue se lio. y esoribir lo lue se ention:ie. Es comunicarse

jráfic<_mente. "^gis uná incorporaci6n. 3 toda co.:li)ren>i5n : e al •o, dice FPeire, 

corresponde tarde o temprano una- acci6n. Si la compronsi6n es critica la ac

ci6n lo será. : A es májíca la acci6n será i;,Nal. 

A. continuación se ln Tripera situaci6n existencial ra

ra el concepto antrol,ol6,,ico de cultura tal y corno aparece en el litro y un
ojo lo de palabra jeneradora con los pasos a se—uir en 1. al-Jaoetizaci6n. 
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i. -:tira 1. - n iiomz)re en el mLuldo 1 con el ¡ asido. : fctzrzle « Jultura. 

iL trav5s del debate de cata situación en 1-, ua se .] i :uuts el

b_ro co,::o un ser : e relaciones se lle; a a la dioti:rciSn entre dos . ruedos: ol

le la naturaleza y el de la cultura. 5e perci.)e la posicinn nor::ea . el hom- 

bre corzo ser en el - mn-!o y con el mundo, cono ser crea:.or ua a

través del trabajo, va alterando la realidad. Con , ra: un -ta -s singles, tale

como: ¿ quién mace el pozo?, ¿ por ..,ué lo L: ec?, 05: 7! o lo hace?, ¿ cuando?, 

nue se repiten para los demás ' elanentos' de lá situc:cibn, omer_;en Croa con- 

ceptos bá_sicoa: el de ¡ ecesidad ,y el de trabajo, y la cultura ue ebylicita

en un primor r_ivel, el de sustancia. 1:71 hombre hace el pozo , porque tiene ne

cesidad de a. la. Y lo hace en la me%ida en . jue, relacion1arlose con el mundo, 

I -Lace ^ e 61 objete do su conocimiento, soraetiéndelo, _ o_ el trabajo, a un - 
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mceso d.a trcliczeTMn._ci5n. ._ sí, hace la casa, su ro : a, := ínst amentos de

trabajo. .. p,-rtir de ahí se ;..__.sute con al : rn. o, on términos ovidenter!ante

sin-;les, > oro críticamente objetivos, 1cs ; e].•; ciones entra los :.. : rv3, • nts

no _, ua en ser de do^ incci` n ii de tra 1s.' o_ a,. ci5n corzo l la . 1+, oriorus, J_ 10

le sujetos." 
7

veamos a . c r:; la 'primera de las 17 _' alar_c. s ; e: 1a " ato W zelaecio- 

nadas de'_ ' universo vocaJular' eutu:li io en el ojt_-,_o de ! ío ,, _ ue se a2li- 

caria también en Cuanabara. 

Las presentamos sin las situaciones esistencicles en que se colo- 

caban, sólo con alunas de las posibles dimonaiones a analizar cuando se - 

discuten las situaciones. 

1. _'.:`• T' ?: necejid -les fund i:ientalas: 

a) haáitaci6n, b) alimontaci6n, c) vesi:u;Lrio, d' salud, e) educaci6n

an. lizaz:io la cituwci5n o: isisncic:'_ -ua ^ e _ yac:zt.1 ar1 foto¿r.fía

el aspecto de Lula favela y en Ius se deb,cto 0,1 _ roblora:. :'. e la :. bitaci5n, de

la alimontaci6n, del vestu irio, 1. e la salud, le '_a edue ci6n y, más aLín, en

que se descubre la a'. ovela come si!; cvci6n se ::.,, a a la visue.li

zación do la palabra, con su vinculación sem5iitica. En se, uída: un dia_zosi- 

tivo con la palabra: DEspués: otro con la ualazra se, arada eu Gua

sílabas: fa - ve - la . Desl)u6s: la familia fonética¡ fa- fe- fi-fo- fu-. 

Se sigue con: va- vo- vi-vo- viz-. En otro diapositi'vo: la- le- li-lo- lu-. ahora

las tres fa-milias: 
fa- fe- fi-fo- fu

va- ve- vi- vo- vu dicha de Descubrilziento

la- le- li-lo- lu- 

31 "grumo comienza entonces a crear palabras con las combinaciones
ó

a su disnosici6n." 

7 2rei_e, raulo.- T,a educaci6n como práctica 1e la liúeri:_Q. '.' rad. 3cnz0ni, 

Lilian. 141 ec ición, - d ,' lo : _ I a _i Bora3, 3. L, " é: ciso, 1974. >>. 151

pa. 

8 Ibid. y,a. 



T,, -, njuci 111 yWa el -', -tU' 1 ' - 8 - 1 terci- k.- 1. 3a en ! a

C CCc-.;; 

j, 
110 al ma coven,  1 l f :,_ g ;'. 

ter, , l - 7 ( 31 AU0-f0

7itnli." 5 7reire .' e la _ n la3 élites

seo. '. el p1).e-, jo - l cil.-1 no Lieno tr.racs, coincide G'»'! 

ojier..io zlútl) rj.teirio el a-tatus : f3 1,a ma•.,c) rl<3ú.e

ja -, ie parece al :!(, los al - e los alulLos

y ur-  

T,,, ornri.3_- en D ) oIgo, r . e .. en a

ar 1.3 -. socie
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0 1J.3 m-- ni e socialos le p. o.'.uc; ¡, rj"-,_" 
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l Ie3 ii.!. ) re 003i '¡,?j_".o parta entre ot-__rr, lo ' rIT-omn

0 a0 1, autori. 

V)ca el, ', e, - t ! A- 1 ¡ d - 11

1

c1,ifl y la li')orta.1 "¿ cuál e3, ent,,)nceF:, el sijnifica..,,o .". e la I.i')er

tai para el i:.-,iii') re 33 11, 1 ' 1c los vInculos e: teriore- ' 11, 2

le i Ipaíli,L) o` iraw y pens:,x de acuer-3, 0 c,:) I 10 T-1e 3, 1, 1

serla li')re de actuar se,- ri-n cLappopia j»ol,,;uitzt%"-, si s1inicIM- 10

nue f1nieroi pi,,n,-,a y siente. ` Pero no lo sue. e ajusta al ririii to de

lales an6nir, 1S 71 Yu-, vo que no la pertenece. ^. Uan-lo !. IfL3 procele de e, 3

te modo, tanto uás go AMI-te -' Orzalo a cori».)--'i'.:!' < u colliLict,-, a lz;, expectati

va -?.jena. < í p.esar (le si, le nptiniim.'o a LI- el:-tiva, el II. nal)re, r . 10, 0, r- 

J.e que le hace ni- 

11

rar y como paralizado 1, 10 catájbrofj,- que se lo aveciliaxi". 

R. ',, nri y MLccoli.,r. -, el
ro

le
10 _,1e^, Tranz. - De, 3arrollo ` 3 los c<,!Ice) tOG J. I111d ! ne,,Aales ukIl

coandlisis. PP. 36, 37) VI. 
11 proT,- m, 1,rich. El mielo a la libertad p. 299. 
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La conbiencia májica o intransitiva de la que Freire habla y que

caracteriza al hombre que forma la sooiedad cerrada, en la cual hay difieul

tad para discernir y cuyos intereses se limitan a lo vegetativo es asemeja

a la arcaíca concepción animista del mundo, que se basa en una confusión

del yo y el no -yo; en donde el mundo externo es percibido como poseyendo oá

raeterísticas del objeto. De esta manera, los desvalidos aceptan de los " omni

potentes", ( poderosos), la promesa de una participación pasiva, a condi--- 

ci6n de que aquéllos cumplan ciertas reglas. Parecería que está presente la

amustia básica del bebé en la que el primer temor es el de experimentar es

tados traumáticos en el futuro sicnio Este un temor no verbalizzt:lo 3e que en

su debido tiempo no surjan los medios ecternos de satisfacción. 7,1 tenor a

per'.er la ayuda y la 15rotección. Manifestaciones de esta c^ nduc+ se ob— 

servaron en el tra3ajo con los caripesinos ya _ ue en diversas rcaciones san- 

cionaron que habla nue apiovechc,.r "esta anida del úobierno ahora, ya aue de

no hacerlo así, en el - futuro les seria ne„,ala siempre". También manifesta- 

ban temor en " quedar mal con el patrón" quien era ; enes lmente un próspero

poque:ío propietario o cacique que les prestaba dinero en el momento que lo

deseaban y a quien le pajaban puntualmente a un interés del 4 mensual. I' un

ca mencionaban el nombre, s610 " el patrón" al cuU le est.•,.)an siempre a,lra- 

deoidos. - Este tipo de conciencia mágica podría concordar con el tipo de

carácter de orientaci6n receptiva se_ dn Frvmm quien lo descri-Je como: " aa

la orientación receptiva, la persona siente ; ue la fuente e todo Sien se

halla en el exterior y cree que la íl.nica forma de lojra:• lo que desea.,ya

sea al7g material, sea afecto, amor, conocimiento o placer - es recibiendo - 

lo de esa fuente e,: torno. Por lo que se refiere a la adquisición de cosas

materiales, el carácter receptivo en casos e:: tremos encuentra dificil ha- 

cer el mini^ o esfuerzo y espera que todo se le dé como recompensa por ser . 

tan Ibueno' o nuizá po ue está ' enfermo' o' necesite,lo'. lál caso menos e -c- 

tremos prefiere trad: jar para al_uien, inclinándose a sentir que lo que se

le clá lo recibe- racia.o a la gbond--dt del patrón, más que coro resultado
é11 

de su propio trabajo y como aljo a lo ^ ue tiene derecho. 
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En el ccso 1ol patrin preatUTU3t1 ju3 antes, se po- 

t • ' 

dria decir cono a iala. Fronm, , ue es de carso+.er i_-ualente i ?pro _cativo Le

ro con oriant^ci.in explot^' or, yº ue " no espera recí.lir co3n3 10 los rlemss
i 12

pasivamente -; ino uitsr els^ Por 7. l }• rc o por la st- - 

I-- n:ni:rotente _ 7. nt%S1• 1d; lioa '• e1 ._. , co r,: asa -qo

beim, n8s i -1 iC20 '. 8 ' U C79C- JT?t lfa i^'., is on 11::'•}>:; - 1 f '. Ut it ar1; nif.i. 

ca la ., na i"n̂+,^.dír nFrsn+,ü "13 ' a .,•.. - r_ _ r,c.. _ lr

la conciencia m3.^ ica a?npe_ ina, c, lno 1,z. le ) tmo r oÑ rl: r.,inrrios implica

un estado re„ resíro que se-,uramente tiene su base en los primeros estadios

del desarrollo y que socialmente no ha obtenido del mundo externo las in- 

fluencias suficientes como para contrarrestar estas carencias individuáles. 

La socied:,d abierta descrita por rreire serin la sociedad ( lem6erá

tica descrita por Franz dlo•cand.er: " en -la cual sus niembros son capaces de

reemplazar en al;;una medi.. d el interés pro., io por Dl •ie otros lo cual re(iuie

re lma independencia ciudadana mayor í;. Qnalnuier otxb si.;tima ; social. " esto

implicaría una independeciñ ewosional :) ue se lojra ; rv' uil ate ur nte el

proceso de crecimiento si al ni ío se le da oportuñicaú lle ; iutoe,_preG_ roe u- 

14
sando las facultades corre, nondie,: tes a su edad". 

0 como dice también Frota cuando habla del molo como el l;ombre pue- 

de evitar la soledad y la an- zstia en su proceso de in,iivi•luación " la rela

oión espontánea hacia los hombres y la naturaleza, rel.aci6n que une al indi

viduo con el mundo, sin privarlo de su individualidad. Este tino tie relación

cuya ezprosión más dij-na la constituyen el amor y el tr°br_jo crealor- eatl

arraiCado en la íntegraeión y en la fuerza de la personilidad total y por

tanto, se haya sujeto a aquellos mismos limi.te3 luo e_d :ten parte el crecí - 

15
miento del yo". 

12 Fromm y Maceoby. Ibid. pp. 102, 1' 3. 

13 Roheám, C,eza. MI::Ta y e9qui zofr.;li t P. 49. 

14 Alexander, ' Franz. Ibi-1, pr;s. 36. 37, 3",. 
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Un-. ocie'....- ,s`) jarto •'emóc_` tioa, la r.3r1x '. ; r„ re con nr,> con

ciencirs critica, o ^ tii, na'^ f ::.a:> ci.r r Jro; co: t•x _ i>.., ü ; nci..îlo. 

los ? los., i. _n, :: o , ., .^; ., x . lE3 ic i y l . i xtc' i . . ne; c— _ .a

e ,'_ i.: i-rwi r el ; o ^- el r.o — o. 

Cuari•lo hr-:ol, v .. ui.rc; ,'.el a r,., icsmieztn _ u.: el ,,— o cnn cc„: oie;xc .r, 

0 ritica hrce ; lo su. nao,, ic. '. i' 

ser x>rieionom ' e 11,17__", ne:rn ,,, r+.,e, r:.; t L..', l-,.n :, z

yo l - o .> r;auu". , ur 1., c<<.pc. c d, e

utilia r reruer'..on !,., e el vü .. —— t. .; 7.,^ CJ.J+. e la:; iu. íAla,: 

uZéricas. De esto, manorr. a1 : i.ea,. riv1J. rr; e el yo y por tc.n`. el seriti'.o le

la realiáLLd, la ín!'_ivi(1. ualidad se ectr.)lece el suj t) '. e los " e

mU, as decir al diferonci.brae o como liria =reire al cbjeti", r; o, ieti— 

varlos. 

39te hombre con conciencia critica e3 un Leinorac, ,1

que ha dado el paso al desenvolviniento _'.e si, ra.z5n ypus cúpaail.: e:; eri— 

ticas, que es capaz de crear y autodetor,_ú. n . r.,e lo oual se

un lamo proceso en el cual v^n : le la mano el d^:, i:1io sob"rc la

el poder de la razón, la_ solilr.rid,d y el aumento •.'_e i_):e;y-ri.l y 7icla— 

miento con la duda sobre su papel en el universo.+ 

i intentamos lo;-rc: r la ,. e Ir, ^•nncienci , i,; a r,^ )— 

ciencia critica se reniiere -' ice .' reire ae un trabajo e'., ic. Liv, cz-itira con

ese objetivo. El diálo¿*o ser2 el vehículo le este car:i)io e ir,l•iria pr. r— 

tir ''_e una relaci6n rie si,nnatia. Las características ,71) e - la mire r. el li

loro y del antidiálogo hacen recortar lo cine rreud se=ialó ( le lilie» " el asnos

es una fuerza unificalora, y el oc7. io una Fuerza livisora., a.;; re ; n'. o que, si

la rrlaptaoi6n social se basa en el o.'_i.o y el temor, la i îa-:e3x int^r3i t '. e las

antoridades externas,— eoncienci:z - tre ío

entro de la personalita.rl, 161.o si el ni io a.na a s Mello^— 

Cf. r'romm. El mielo 1 lib, rtal, p. 62. 
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loci".i.en incorpnr Orante lel. rl.olio, a• l.o Ti tiene orrl_ ianza en ellos, 

puede la i:.ia ; e . .. e al re !+•o ' e la personalilal,:l. 31

t,^.1. e7uceción, cn, ltinda, el énP.azi3 nn '._. - e nnrer"A ^: 3r'..•t1•rli,ri en la restrie- 

1 ci.6n de ln. i.. pulsas ) ri i'_laleo, ; ino í;, ' iri :il:•3n) ;, i::. 1, 1, 1 e4resi5n orea

Ql.. _:, t el.':bl il_, 11' ., 1 ai):, Tiü _)_ ..._ i . 11.; 1.,. Lie ha .: 110

17
1'. pri_,ri or1.1 e , ., o. t).,ra;.:o . social 11. 

i'arecr• cer lue lZ- _' uca.ci' n ' ia1Q; e1 :' e ._: . 31- eire, corres

pone a: e ` a eQnne;. tQ '. e c;;». cacihn -' e ' xtiud. Ahora bien, en cusn,..) rt la or- 

n-..ti5:: ci tll Q; 3 pecifica '-el trn )).jo en oirculos rie culkura con participiuntes

y c or_ina'.or que re- le__ion. n sobre si ) isuos con cl o) jetivo ¡le apranier

a.lro y alcanzar la conciencia : e la nituani! n en la que viven croert:ls ., ue

esLirula el deaa-:•rollo '. el pen,3—;..nent.n y el se)rüáo de , ya que rnmo

dice tito " llichelc " T a cr ps.cidaa do : ecnnoc•ar, '. o ' e te-ner a la rea

lidad se icaarr lla, en jenoral am..es lel a_;re-tizaje del habla. Pero es la

facultr,d del habla la que ínicia un pa:;o i_ocisi"ro utlerior en el dessrr ilo

de la c pacil : 1 : le nr •e'.)a ele realida: l. T,a.s pala )ras po- 1.ii Le11 - tula co lwli—— 

ci6n n2., pret ir,:•. enu los o1) jo+.qs, así cono t2::abién tuca mayor precisión on

la . ntlo In : le antioi,; iciin me' iante actos de tanteo. est: -z antioipaoi5n le

la r_cci.`.n ce c.)^vierte a, . ra en 1 función : le pen> ar '_ icl_a ,y - 

consoli,la finalmente la cunciencia. 

l ir enlazando 1,. s palabras y las ideas : lace posible el pensar

propiamente : icl:o. 51 , yo posee ,- Ora. luz arma mejor para el manejo del mun- 

do externo y de sus excitaciones propias. Este es el contenido racional de

la anti;Mia creencia má,- lca te que se puede loránar todo aquéllo que se nue

P.e nombrar. 

131 pensamiento en si mismo, coratituye una ela) oraciAn y una dize- 

renciaei6n posterior de los tipos más pri•,itivos de juicio que se apiioaban

is+.in; uir entre lo que se puel.e tra. r ,y lo q e ea e ior e;; cnpir, 7.t pos- 

teriorm^nte entre cosn.s i r' enliaas y cosas peli; tt)::as; 1• r aneiln una vez - 

17 .' revd. rit,.lo por 2e . 1:^ ler, , tfiz. I'r.' pr. ;s. 36, 37, 3,") . 
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más es po:ater.;a°- u • e> ts postcr-;-_;.5r ,_:: ne lu, ar con el au. -ìlio •'.e una con

lucta P.e tante- s- " Tor • ne- 7i , ienso<; :_..ae :. rin ; p,, ra la acci1n planeada se ha- 

cen en nn,. escr la. oc-,iie i,. c— i lo eral sun ,.:, e+,idos a nrueba aquello nuc ha
lr

i-l.o plane;.:'n ,, • nt^ r. o.n. ec: cnci. s." 

L. ed,.tcaoie-, 7.inlo, al :. e -- eire cv.e:: i;i• .t: loc; -nM; o' r inti.lisa. n

on lo a eh2c=.oi.<,1 Ca-: osina _ I ^,.. c;:' o c ._•. T i

bien las técnicas educatives no cn_ai;i a*en l:'. cwa .. ^.. o tm tí,-, 

de carácter social, representEan, sin enbc.ro uno la lo—, r. ec : nir.:n̂ ; nir: con- 

tribuyen a formar el oaráctaz én eqe enfilo el y la comrren— 

sión de los métodos e? txcativos entra=i^,n una parto importante ' el análisis - 
19

total de luce soeielad en funcionamiento." 

En las discusiones sostenidas con los campesinos dentro le los oír

culos de cultura se planteaban situaciones nue por años habfWn ellos sopor- 

talo, como por ejemplo: su carencia rle alimentos básico, de a ua p-±, ble, 

oosto . e la cnnetrzcci6n de las casas, tiempo emple - lo en la preparaci6ñ le

sus terrenos, costos y beneficios, = alto '.e entra _as económicas pera=rientes

y suficientes, trabajos oomplementari.os en los Blue eran = 7plotr.-o3 etirinue- 

cienr?o a otros( eomo el tejido le la palma para som') reros), : falta le e:3cuelas, 

maestros irresponsables, falta '. e servicios médicos, de asenoria a ricnla ,y, 

lo más importante, la inliferencia con la aue ellos habían vivVo lurantc

tan larro tiempo estos pro>Jemas esperad'. D y nue el gojienio o

las buenas personas poderosas les resolvieran 3us problemas sólo p, r ûe ellos

lo deseaban o lo necesitaban. 

Se tuvo oportunidad de discutir sobre la Fnr.ma como ellos resol- 

vian sus problemas, sobre su capacidad rle reflexión, ele eociRn y- lecisi6n. 

Se comparó su situación persopal con la piel puedo y con la de otros pueblos. 

Todo esto se llevó a cabo dentro de un olima de libertad, sin el

temor a la represión pero si en un ambiente altamente critico. 

18 Feniohel, Otto. Teoria psicoanalftiea de les neurosms. pa.:;s. 63, 54. 

19 7romm, Erich. El miedo a la li'tert a1, p. 33
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Se piado fantasear inclusive sobre posibilidades de cambio, de or» 

Canizaci6n y prosperidad. 

Creemos que de anta manera se utilizó la mala de la palaara habla

a en fnrna ai.eru.V.a, al ser,ricio del don rroll.e '. el juicin e T,> aliclacl. ya

ue coria. ' ice -: nheirnc" a fin le lo;;, ar aljo ea el nclin sis nne -- o-tea e€1

nene . ter ?ive lo l.c iec;zoc, e , te r'.e:. en ( 1. -` ie ser ra,^ i;..^ a:; t::'.o. De , a manera

la ma.; ia. c:) rao loo°.1i c'. a. .. la •zits' , le1 cabro entra, el

al _ ccr p -,r ,* az __ z; ici. i_n i ra.;por_".ier n1 primer princi

p;. n, la ca': is acci5n iiucinat" ria _lel. Seseo constituiría una seta en sí. ' Por

el cintrasio, si la reo.rüano al principio de realidad, nos entreZaria_mns

de lleno y trOliaiarialn03 para alcanzar una ciart^, meta sin partir pie la ba- 

se que nuestro : e eo b deseo dramatizarlo es aquello que consi; ue lo que r'_e- 

serios. Como los nativos de üormandy que decían que ' sin la maj-ia no po-trir. 

nos hacer absolutamente na,' a; nn.i 3eria. inpo31J1e labrar la tierra, hacer

el amor o la _;sierra, na-?-ejar el mar o hacer cualquier otra cocal. Ello equi

vale a manifestar nue izo eran capaces le llevar estas cosa•y satisfactoria - 

20

nente a e_-Oo si no creían en su facultad para poder hacerlas". 

T..o último t.:.:-'zién parece reforzar la posiei5n _ e 7rei;.-e cuando ha

1A fiel reopeto que se a' ze tener hania la cultura lel puedo y -lel cual

parten lrs liez siturioi.ones e i3t aciales para el concepto antropoló;;:.co de

cultura c±z cuya l -i ci+sión los participantes r>cobran parte de - u autoestima

por .los trabados que '. escarrollar_ sin i-:pnrtar cu. n primitivos puedan pare- 

cer o si son r. e.; aarrollados por per7nna; letradas o iletre3as, pobres o ricas. 

Freire habla del aprenlizaje critico como re,:ultado le la proble- 

matización ' e situaciones e;ci; tenciales' y de c6nu este apren:lizaje oriticn

lleva a una acción ¡ jualmento critica. Podríamos decir que esta, }laolaiilo 1e

un ' ayo que oumple con su tarea homeostática con la ayuda le cuatro faculta - 

20 _ loheim, Geza. pa2. 19. 
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qes — 3: l' I.z: percepoi5_ i.^ r : r.. ' G ; 21 1. n

pero- poid.n e—torna ' e i":," ll,' ; ' o

la facult—1 roto:.'(, '. i. -nti.,icaci1n ! e L. n nece -:-, 1 3

te los • e,jueri,niontos del srpe a, .- los rlaptz a aUC) ient-210s; 

Y. 4) la --aciil ad ejecuLiva, me-', iinve 1, 1 cun], cr, 1 vnUtiv-. 

7! e" irnte la lCitina el lo 91, 31e it¿.r ios - e u funci6n inte- 

21

r almonte consi.,te en la Cacult9n C.- izOS itiva -- Cgra,ora que fuadamo-1L 0 a

PwIríanos ( locir .lue la acci6n crit -ca -, e la ĵue ]-!,, )la ` roire, co- 

rresponzlería se;-dn Fromm, al caracter social (10 tiko Prolluctivo 0,ue ', se re- 

fiere a una actitud fúndarlental, a un modo ¿ le relaci(.i:,.r.io en todos los cam

pos de la, e-.cperiencia humana. Abarca las respuestas fIsicas, mentales, emo- 

cionales y sensoriales hacia los demás, hacia uno misao y hacia las cosas. 

La produotividael es la capacidad del hombre para usar sus poderes y real¡ - 

zar las potenciali~ es inherentes a él. El elepir que 41 usa sus poderes im

plica que debe ser libre y no dependiente de alauien que controle sus pode- 

res. Implioa además, que se guía por la raMn, puesto que puede hacer uso de
22

sus poderes únicamente sí sabe lo que son, c(5mo usarlos y para que usarlos". - 

21 Alexander, 7ranz. Ibid. pp. 22, 23. 

22 Fromm - ,! accoby. Sociopsicoanllisis lel campesino mG-. ica. PP- 104- 1- 05. 
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DESGAIPCIOM DE Lig ADA11 Aal0,1 DEI, TMODO 11REITM

Al ele; -ir las pala'áras ,, aneradoras ,7 cr. a.r las situa- 

cisne7 la autora,' se alejó : le la ri;nurosidad ' el - reí

re. jo se hizo previamente por tanto, un sistemático levantamiento Vol uni- 

verso vocabular. T•iás - cien ; e tomaron palabras y frases que a juicio &e la

autora y en base a los resultados de la investii.;aci6n socioecon6rv ca ya ci- 

tada, permitieran el debate sobra los ;problemas ya detectados. Isl, nas pala

tiras y frases incluso, se eligieron con el único fin de - rw uar la dificul- 
tad en la ensesanza y aprendizaje ( le las letras. Por esta raz6r. también se

tomaron en su mayoría frases y no vocablos. En la fin-ura 2 se muestra la lis

ta ordenacla de las páMbras y frases. generadoras así como el orden de las 1

letras que indica el Iáétodo Ecléetico¡ 6 en la ense? anza de la lectura y es- 

critura y el orden de las letras que se logW en las palabras y frases ; ene

radoras eleji.das. Esto se oonsider6 necesario en virtud de que la autora al

realizar este trabajo, no contaba con otra norma ºara el ordenamiento de la

7reire habla de Ouias o fichas ?e los coorlina?ores más no especi

ice la forma de elaboraei6n ni el cor-teniao por lo tanto, la autora elabo- 

r6 unas , mías que contenian lo siguiente: 

1. Síntesis del pensamiento de Paulo",reire en su libro La educar
ci6n como práctica de la libertad. 

2. Fases del trabajo en los círculos de , cultura. 

3. Desoripci6n de las situaoiónes e istenciales para : el Concepto. 
antropol6gico de cultura. 

4. Descripci6n de las situaciones existenciales para la alfabetiza

5. Ejercicios caligráficos para el contad o coordinaci6n muscular. 

En el primer apartado se trat6 de orjanizar el pensamiento de Frii

re en seis puntos, lo social, lo filosófico, lo pedajO.-1 oo, las caractérís- 

ticas del método propiamente dicho y una lista de principios considerados b1
sicos para utilizarlo. 

1. 6 Portanelli, Bertha. I,Iétodo ecléctico para la enseianza de la lectura -es- 

critura. Apuntes mimeo" rafeados inéditos. Eé á co, 1962. 
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Suoosivid:,d en el uso de palabrus Y ' raaes ¿ ne:: Lu ss

las leuras. 

en 1_, a se. anza lo

Situaciones . j:rsstencia?o.. ucesivid . lo ,_.__,., ucesivid:-;1 ;` C i.•;ac

ioC' 3 Po

I. L. Olino. i—u—e—o—a+-m- 1—n 1. vocales

2 s

TI. La casa campesina. C( fllerte s—p 3. m
4. 1

III. Rios bote y aurro. r inicial) 3. p
r suave ) 6. c

ó- t-rr 7.. 

fuerte) 

y +^ c:, junci6n) i

y ( conjunciGn) d

r (inicial) 

IV. Chaponeando. oll - d lo. t

11. n

IV A. Garabato. suave ) 12. j (suave) 
13. rr

IV 3. llombre y horqueta. h - q 14, 11

i 15. b
V. La mujer tejo. j 16. r ( suave ) 

17• j
VI. La llave. i 11 = v 13. ñ

19. ue- gui

VIT. Lefia, fo: ón y petaca. I f-,~, 20. f

21. ch

VIII. ilijuel es de Guerrero. gue- gui 22. v

23. c ( suave) 

11. Cerca. c ( suave) 24. q
25• y

X. Yugo y yunta ayudan. y ( conaonante) 26. g ( fuerte) 
27. h

XI. El ingeniero y la gente. g ( fuerte ) 23. J1e- gt1i

29. z

XII. La yegüita del Güero Chamü. 40w4i 30. k

31. 

MI. Zopilote. z 32. w

iXXV. Pesa, dobla• y kilo. k

1 XV. Ilexicano. x

el segundo apartado de la guia, se establecieron doce pasos pa

ra guiar el trabajo de los coordinadores de acuerdo al orlen que indica

rreire. Se dan también algunas sugerencias pedag6icao para: estimular la - 

participaci6n, medir el tiempo de las distintas actividadesy corregir fallas

EN M escritura, revisar tareas y auxiliar a los partici,)a.ntes en todo momen

te. 

Aqui también, se agrejaron ejercicios musculares que habrían de - 

roalizarse después de las sesiones en las que se debatiese el concepto antro
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t,o16;; ico de Cultura. pGtoa ojorcicius ala
control muscular n- . an esenoi+z. 

para el a?.uato que aprcncle a oo,- c• ibir y tachos adn si ad tx zla ! o , uiul.tou - 

1110 laalizan
muscular, sill era esonoial - 

que lou garticir,ar, tos uuliuuon vur on forma conorata al;;unua aro : ul.taduB de
u asistencia al labate y;, • 1111 : au utcvuia su neuauidru •' e obtener iosultrxdoa

inmediatos. 

Tamáión se conasidugó nacouari.o oí'rucor alguna o:tlilicación zulació

nada col, ol mótójo quo se iba a utilizar. Por estas razonoc se las decía lo
si;.t2iente, al iniciar el projrama: " La tierra se prepara antes de echar la

comilla. nosotros t0, 0í, 0a , uc propagarnos ;.. ra pudor empozar a traaaja- en

la onuoáanzau de laC letrax. z,ntea 1e uabur euori.xir tonotn0u : uo Babor ha- 

itaalar. Varaos a há'jl: : u:, ,: ceo. " . Y al terminar ol ( Ieb:ste9 como inLgoduC- 

ciún a los ejorcioioc .: 0 conLrul muuoular: 
cuino al7.cxjamotx la tierra crrx

tura de sombrar, Lonemos que aflojar nuestraB manos antoG do enpezar a esári

ir. Las vanos a aflojar haciondo ec:to" i . 

En el toruer apartado de la juia, Bo indios, el contenido concur-- 

tual de cada uiLuaci6n quo debe enfatizarse y se da una serio de prs,untasg

rosibleu rOupuestaB y cumcntarios quo orientan el tiabujo o los opon inadores. 

En el ouarto apartado se dosoribe la i*agen que so pivyeota, os in, 

dioan los aspoctos a discutiry se marcan los objetivos a aluar, zar oon el de

br..te do dicha Bituaci6u y so da una serio de pro1;1a11ta0y posihlss respuesta.i

y oomentarios para juiar la di.;eusión. Má oste mismo apartado so muestra lu
palabra o frase jeneradora completa, desoompuecata en sílabas y las familias

fonéticau de cada sílaba. lrinalmente Be enumeran las palabras que posible- 

mente sean oonstruídaz por los. partioipantes con y sin si¿%
ifiosio con el - 

Objeto de que los coordinadores prevean el ndmero aproximado de palabras - 

qus pueden esperar de los paX•tioipantese

na lo reforonte a los ejercicios caliZréficocg uoii lda Blue oornun- 

monte se utilizan por mejorar la escritura en le.n escuelas. 
A continuación s© da un ejemplo de las situaolonos exiutunoialou

contonidau en . l.a, juí•,: 



Pigura 3. Primera situación existeniál para el concepto de cultura. Na- 
turaleza y cultura. 

En esta lámina es necesario distinguir la diferencia entre natura

leza y cultura. 

También es importante que se descubra. .Iue la naturaleza es modífi

cada por el hombre. El hombre es el único capaz de modificar la naturaleza. 

Se debe captar nue el primer nivel de la cultura es la transformaci6n de la

naturaleza. 

Se debe descubrir que el hombre transforma la naturaleza para sa- 

tisfacer sus necesidades inme" iotas pero que para transformar la natmleza, 

hace un esfuerzo, t rao. ja. E1 hoir;ore transforma la natruraleza con su trabajo. 

La natirraleza en cambio existe independientemente del trabajo del

hombre. 3s muy i::iportante que se den cuenta que ellos son cultos porque ya

han traiisfoiWado la naturaleza con su trabajo. 

Fre:untas, posi.) les respuestas y comentarios. 

1. ¿. JA vemos en ézto di nilo? 

El cooidinc':or deje : Ee llevarlos primero a enumerar los elementos
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que e_ztran en el dibujo por ejer.: 10 ire r>ntoulo eor és : ie 1,:, s yriu_erac con

testacin_Zcs ¿, qué más vent -:.,s? 

El coordinador deberá rocurür que todo los ele untos :. el Lioujo

sean mencionulos para as¡ pasar a la si.,uiento pro; cztaT

2. ; rizo el horibre las monta7las?, ¿ el ár>ol?, ¿ los pájaros? y ¿ el sol?, etc. 

Como estas contestaciones serán siempre ??'',, nos perinitirán pasar a la con- 

clusión en la que el coordinador airma " Todas estay cocas son naturales,' - 

forman parte de lo que llamamos naturaleza". sí pasamos a la si_uient: pre

venta: 

3. ¿; Quién hizo la casa?, ¿ el pozo?, ¿ el horno?, ¿ la cerca?, etc. Tratando - 

de enumerar todas las cosas que aparezcan en el dibujo., 

Debido a que las contestaciones serán: loa señores, el hombre, e- 

llos, el coordinador podrá hacer la si;uiente pre umta: 

4. ¿ Cuál se entonces la diferncia entre el árbol y la casa? teniwido como ob

jetivo el poder concluir que el árbol es natural y que la casa es hecha por

el hombre. Aqui se puede preguntar: ¿ de qué está hecLa la casa?, ¿ de qué es

t£ hecha el pozo?, ¿ de qué está hecho el horno?, y de las contestaciones - 

partir hacia el hecho de que a pesar de que el matirial del que están hechas

estas cosas es natural, de ninguna manera es i,ual al kue se encuentra en la

naturaleza por ejemplo los adobes están hechos de tierra pero esa tierra la

han mexclado con pasto y se ha colocado en moldes, etc. Se _ puede afirmar en

tonces que el hombre ha cambiado la naturaleza, que la ha transformalo. Es- 

ta transformaci6n se le denomina cultura. El hombre al traneZorm: r la natu- 

raleza, hace cultura. Es el primer paso de la cultura. Se preg= ta entonces: 

5. ¿ Por qué transformé el hombre la naturaleza? o sea ¿ por qué hizo la casa? 

por qué hizo oultura? De entre las contestacionos deberá salir que porque

lo necesitaba para poder ooncluir que de la necasidaü nace la cultura. 

5. ¿ Como hizo entonces el hom..ire nasa transforzaar la naturaleza? 

Las contestacisnes van a ir desde lo más : oscriptivo como el de- 

cir cono se hace una casa, hasta la afirmaci5n 1e :_ ue > or r.¡o' io del ira:owo

y el esfuerzo. Así podemos concluir ; ue el h,-5m.) re 11z. ce cultura .por
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7. 

3- 
de su trabajo. 

7. ¿ xué es entonces naturaleza? ¿
Qué es cultura? Para ahorita, alguno de - 

los inte rantes del ,; rupo debe ha:)er contestw5c adecur-' anente, si no es así, 

el coorlinalor deberte ayudar iIn foco pais aclarar lo que es c»ltura y lo nue

es naturaleza. 

La conclusión de esta lámina se logra preguntando: ¿ Son ustedes

cultos? Se deberá recalcar que silo son, porque han transformado la natura

laza que está a su alrededor al contruir la casa, el pozo, el horno, etc. Y

que el hombre es el único capaz de transfoi-, r la naturaleza y esto es lo - 

que lo diferenoia de los ani,la].es y de los objetos. Esto ultimo también pie

de ser concluido a base de preguntas cono: ¿ el árbol puede transformar la

naturaleza?, ¿ la vaca puede construir una casa? 

Figura 4. Primera situación e:, i tencial cara la alfabetización- concienti- 
zaci&n. MOLINO

I-- en. Un molino de niatamal y una mujer ocupada con la molien
da. 
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s-)octos a

liscutir. = omida: su calidad y su abundancia. 

E1 trabajo: su necesidU y su finalidad. 
La reaponsabilid—d corto característica del hombre. 

Objetivo a

alcanzar. , Zue los partioil)antes descueran que: 
1. El hombre trabaja para transformar la naturaleza y así sa- 

tisface sus necesidades vitales y las de su familia. - U - 

trabajar por su familia, el horybre les demuestra su amor y
ayuda q que el lujar donde viven sea mejor. 

Cuando el esfuerzo que hace cada hombre por su familia se - 
junta con el de otros hombresq entonces to(iou ellos hacen - 
que su pueblo sea mejor. 

El honbPe es el único que _)uede responder a sus necesidades
trabajando. 

Si el hombre no trabaja, nadie va a trabajar pos él. El tra- 
bajo puede hacerlo bien o mal y el único que sabe si está - 
bien o mal y puede mejorarlo en el mismo hombre. 

Los animales no púeden hacer nada de esto. 

YIDMP_ TAS, P0313MS _U3PTrS:'A3 Y COiy 2AAIO3. 

1. ¿ qué vemos aquí? ' Tna mujer que está n¿liendo su maíz". 

2. ¿ En d6nde está moliendo? ": n el molino". 

3. ¿; uántos molinos hay en Villa ?licolás 3ravo? + 

4. ¿ Cuánto cobran en el molino? 

5. ¿ A qué horas van al molino? 

6. ¿ Van todos los días al molino? 

7. ¿ Conviene que halla molino? ¿ Por. qué? 

S. ¿ Por qué o para qué lo están haciendo? " Para hacer de comer" o " Para e

char tortillas" 

Aqui si contestan " Para hacer de comer", se les puede prejuntar ¿qué c_ 

men? 

Si contestan para eohar tortillas, se les pregunta ¿,lué comen además de

tortillas?. 

estas dos preguntas pueden ir juntas y el objeto de hacerlas es - 
que se inicie el análisis de su dieta para reflexionar sobre la mejor mane- 
ra de mejorarla con los mismos recursos. Para esto se puQde préfzntar ¿por
qué no comen huevos o verduras? ¿no podrían sembrar alylmas verduras en el

patio de su casa o criar al„ unos pollos y gallinam y así comir huevos y car
ne de pollo? 

noriore del ejido corresoondiente. 



35 — 

La discusión sobre esto puede llevar a que " somos muy po re3" y sun

Blue esto es cierto, es necesario que esto no sea la a todo3 los

problemas que se les presentan sino que ellos analicen si a15n dinero del
que utilizan en otras cosas no se podría utilizar perra comprar una gallini— 

ta o semillas para una hortaliza familiar, oto. 
El 000rdinardor dere .; ciar aqui la discusión de acuerdo al conteni

do que se ofrezca. 

9. ¿ Quién hace de comer? " Las mujeres" 

10.'¿ Creen ustedes que es difícil hacer de comer? ¿ Por qué? 

si" " No" Es necesario que se . Ii3cuta por qué si o por qué no. De — 
cualquier manera es importante que se lle¿,ue a la conclusión de cue es
un trabajo. Para llerar a esa conclusión se puede _3reuntar: 

11. ¿ De qué están hechas las toi-tillas? (o cualquier otro alimento que ellos

hayan mencionado) " De maíz" , " picante" , " frijoles , e`, c. 

12. ¿ Quién eambi6 el mata en tortillas? (o el picante en salsa o ¿ quién co— 

ció los frijoles?) " las mu{áeres". 

13. ¿ Cómo lo hicieron? " trabajando % 

14. ¿ Es necesario entonces trabajar para poder comer? " sí" 

15. ¿ Son cultas las mujeres? " sí" 2no" ¿ Por qué" " Porque tráns. orman la

naturaleza% 

16. ¿ Cuando la mujer trabaja haciendo la comida nada más hace de comer para. 
ella? "no" ¿ Por qué? 

En esta prerunta, el coorlinador deberá tomar ,del contenido de las con
testaciones el hecho de que se trabaja por uno y por las jentes que se quia
ren ( su familia). Para esta conclusiCn, se pueden utilizar prejuntas como: 

17. ¿ Un padre trabajaría dnioamente para comer él? ¿ Por qué? " no" 

Aquí la contestación al ¿por qué?, puede salir a la luz el conoepto de

e

responsabilidad y entonces hay que aprovecharlo. 

El ocordinador deberá lle,-,ar con ellos, a través de las contesta— 

ciones, a que la familia se forma por amor y con esto viene la res) onsa Ĵili
dad de alimentarla, cuidarla y mejorar sus condiciones de vida. 

18. ¿ Una gallina puede sembrar la tierra para darle maíz a sus pollitos? "no". 

19. ¿ Quién es el mico entonces que puede traoajar responsailemante para cui
dar de su familia? "el hombre" , " nosotros". 

20. El coordinador dice ahora: '? demos hablado de cosás muy imior— 
tantea como la comida, el trabajo del hoi:iore y su responsaoilidád. Todo es— 
i pi~ vimos un molino. En el molino las mujeres empiezan a hacer la co— 

mida.". 

rICHA CMSWW1 u

iºOLII12 Pala - ira ¿enera. Lora PalaSra, 

ea3ra 31a des con;

uesta o-¡ sílaJaa.— 



mi- mu- me-- me

li - lu - le - lo - la 2amilias fonéticas

ni- nu- ne - na - na

Letras que se introducen: Las vocales y 1- - L - id

Posibles palabras que serán construídar: 

mole nene lamí lámina

mula lana luna lima

mila molino mamá lomo

lame malo loma Lola

nana mala lino lona

Estas pala:aras tijnen sijmificado conceptual, no se lían incluido
las palabras que pueden construir sin siGnificado conceptual real. 

Esto mismo sucede con las si;-;uientes frases: 

i lana. n mula. La luna. La lana. La mamá lame la lima. Lola mala. 

Hasta aqui el' contenido de la primera situación e%istencial para
la alfabetización contenida en la guía. 

T,a autora co: intrii,,rd tzribién, fichas estimativas de trabajo para los - 

000rdinadores las cuales cumplían distintas funciones, a saber: 

1.- Controlar el avanos del programa. 

2. Obtener mayor información sobre los tomas de. interés. 

3. Comparar la adaptación del método con el método puramente aplicado como
lo describe Freira. 

4. Evaluar la adaptación del método en función de los objetivos que se pro- 
tendían. 

5. Obtener las palabras y frases construidas por los participantes para ola
borar los cuadernos de lectura que eerian usados posteriormente oomo ma- 
terial de trabajo en los ciroulos de cultura futuros. 

Se hicieron dos modifioaoiones a la ficha estimativa inioial pa- 

ra- ajustarla mejor a la realidad que ofreci6 la experiencia. Ea las figuras

596 y 7 se muestran las tres fichas estimativas utilizalas. 

Fi-;uva 5. Primera ficha estimativa utilizada. 

Pecha: 

Jombre del promotor: 566

Grupo: 11atutino/ Vespertino. ilámero de Grupos 1; 0., 10 aluvnos

1. Asistencia: má:: imo28 25- 28 20- 25 15- 20 10- 15 5- 10 —¡ 

e,-) >ltíll^,, - 1
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2. iTiamero de trano i oncia con _ ue se traej6: e • aa la .;itua

ci5n _'.:istenciül

3. Letras a_,ren -id a T_,i3t e alabrrs Igor e- 

llos: 

4. " iemoo que se tom6 en la discusi5n cle la tro. s,: aroncia previo ala
presentaci6n de palabras. 

5. ' Tiempo transcurrido do -de la identi' icaci6n de las sílaoas hasta la
construcción de la primera palaira por uno de los purtici:,antesde-. 
ruso. 

6. La oonstrucci6n de la palabra se hizo: a) espontm-iea^.ente por los

participantes. b) despuds de la intervenci6n del cooxd.ina or. c) 
estimulada por el coordinador. 

7o ¿ Cuántas personas participaron en la discusi6n? ( numero aproxitaa- 

do) a pocas. b) muchas. c) cuál cree lid. que fue la rá
z6n? 

8. ¿ Cuántas personas participaron en la formación de palabras? a; pooas
b) muchas o) Cuál croe 12. que fue la razón? 

9. Se logr6 captar el oontenido de la lámina. Si lío Por pub

Aspectos que faltaron

10. Aportaciones de los participantes a las láminas: 

11. Defectos observa -los en las láminas por los participantes del ,; rupo: 

12. Se inici6 el trabaje a tiempo Si üo

13. En caso de retraso no fue mayor de 5min. lOmin. lj::iin. 3Smin

14. Especificar la causa del retraso
15. Los participantes llegaron puntualmente 5 min. de tolerancia

si No

16. ¿ qué razón dieron los participantes del retraso? 

17. En aljdn momento durante la discusi5n tuvo la sensación 3e- oerder el
control de la situacio6n. Si '.< o Causa aparente

C6mo lo manejó? 

Considera que fue adecuado el manejo que le di6 Si ITo

18. Su par'Gicipaei6n en la discusi6n fue Mayor . S'.enor que la ele

los participantes del círculo. ¿ Cuál fue la razón? 

19. Síntesis apreciativa de su trabajo de hoy: 

Hgura 6. Segunda ficha estimativa de trabajo. 

2eoha Nombre del coordinador

Círculo ITo. de participantes Seco. 

Ejido

1. Asistencia Ausencias 3etardos Iiora de ini- 

ciaci6n

2. 3ituaci n e - stancial. lidiaero Nombre

3. Letras aprendidasT_ mitras reafirmadas

contin$ar-----> 
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4. Describa brevemente la conducta del ;; cupo en la discusi6n. 

5. Describa brevemente la conduota del - ru.>o en la visualizaci n

6. Desoriba brevemente la conducta del Jrupo en la oonstruoci6n de
palabras

7. Dué dificultades encontró en cualquier aspecto de esta situación
existencial

8. Lista de palabras. y o frases construidas en esta situaci n

9. Describa brevemente la conducta del grupo en la lectura

10. Su trabajo en esta situaci n existencial lo encontró usted: inte— 
resante ( ) aburrido ( ) intenso( ) flojo( ) otro: 

Por qué raz n lo considera así? 

11. De usted una sugerencia que pudiese facilitar y. o mejorar su tra— 
bajo y el de los participantes. 

12. Dija usted las aportaciones del grupo referentes a problemas, ne— 
cesidades, costúmbres, inquietudes, etc. 

Picara 7. A continuación se muestra un control de asistencia que llevaban
las autoridades de la población sobre los coordinadores de los
círculos de cultura y que se anexaba a la fioha estimativa de
la fijura 6. 3sto se hizo con el fin de que el trabajo mismo es— 
tuviese criticado, por lo menos en cuanto a responsabilidadp por
los mismos campesinos. 

Ases de ecord de asistencia

Circulo de culturaRo._ H A L

Poblaci6n Coordinador

aoelli@p paterno inicial) 

Nombres de los Comisarios L AI Aí J V Pirmas de los Comisarios. 

Ilota Comisarios: Los comisarios ejidal y municipal anotarán en este
record la asistencia de los coordinadores con una paloma 11. J " y la
falta de asistencia con una cruz " ñ " . Una ves termianada la se— 

mana, firmarán y sellarán este record y lo devolverán al cooldina— 
dor correspondiente. 
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3e ajre„ 6 al amaterisl de bubajo descrito por _ rei-re, tina sorio

de cartones conteniendo todas las familias fonéticas utilisa,das en el ; pro - 

rama de tal manera cue en la construcción de palabras con cada nueva si— 

tuacíSn, los partici antes pudieson utildzar no sólamento las i'a: filias Zo- 

néticas de la palabra o Frase L; eno:vadora presente sino torlaz a—uellas apren

didas hasta el momento. De esta manera se garantizaba la cozüirmaci' n del

ªprendizaje o dicho de otra maneras se practicaba lo apreudidol Tambi6n

con osto, se ampliaban las _.osibilid:. des deconstz' ucci6n de palajr... s y

frases - que quedaba sumamente limitado si unicamente se utilizaban las fanilias

fo- nética* de una palabra o frase. En la fii,-ura 8 se verb esto con mayor

ola - L -id -

2d. ti ìgura 8. Se muestra el cuadru que se les presentaúa a los campesinos
en forma progresiva al avance del prorama. Por ejemplo, la flecha indica
que se ha avanzado hasta la situacióne.cistencial Garabato ÍJ - A. Se muestra
el cartón hasta donde indica la flecha I y se proyecta la transparencia
cowo aparece en el cuadro 2. -Di lasi ciente situación e i.:,tencial, se

mostraré, el cartón ] casta la flecha II mientras que en la transparencia aparece
A. cuatro 4 y así sucesivamente. Como se ooserva, se ocien en el cartón
las familias fonéticas yaestudia - las y se facilita la construcoi6n do

palabras. mi- mu- me- mo-: na cu - co -

ca li-7lu- le- lo- la si- su- se- so-

sa ninnu- ne- no- na oum- oom-

caa pi- pu- pe- po-

pa, chi- chu- chs- oho-

cha nein- neon- neon- neon-

nean di -du -de -do -

de

1 him- hum- hem- hom-
ham bri-bra- bre- bro-

bra hir-hur, hez-hor-

har quo -

qui ri-ru- re- ro-

ra i- u- e- o- 

a bi-bu- be- bo-

ua ti -tu -te -to -

ta
y rri-rru- rre- rro-

rragtt -o-

ga

2 ---

1 him -hum -hem -hoz -

ham bri- bru- úre- áro-'.)

ra
y hi r-hur-hor-ho r-

har qui -

que ti -tu -to -to -



Ijir-jur- jor-Jor- jar
ii- iu- ie- 10- 1a

ll.i.-liu-lle- llo- lla
vi-vu- ve- vo- va

cir-cer

aui- title

dil-dul- del- dol- d.al

si.-xu- xe-= o- sa

ci- cu- ce- co- ca

40

li-lu- le- lo- la

mi -mu - me - mo - ma

jir-jur- jer- jo r -jar

ti-tu- te- to- t 
ji-ju- je- jo- ja

fi-fu- fe- fo- fa
Lm--- on- gar

yi-yu- ye- lo- ya

yin- yun- yen- yon- yan

Sin -dun -den -don -dan

zi- su- ze- zo- za

Luil zel

is -us -es -os -as

ii=we

il-ul-el- ol- al

in -un -en -on -an

ói. -„e

niu-nie=nio- uia.- 

gin- 3an

bli-blu- ble- blo- ble

ki-ku- ke- lco- ka

3e ajreí-,aron tafoién a los debates propiamente diohos, actividades

conplement•zrias como por ajemplo discusionos soare --Loros problemas que a- 

floraron dur::mte lo debates. 7stae discusiones se realizabc_n siempre en — 

forma, problematizada y como azamblea, popular con el fin de obtener la parti

cipaci6n conjunta de los pobladores independientemente de Iue' asi3tiesen a

los círculos de cultura o no. 

sí mismo se proyectc._•on audiovisuales con informaoi6n ajropecua- 

ria al„ -unos 9.e ellos elaborados en la Comisión del Alo Salsas en los que se

continuaban manejando coneepáoé de cultura, pattieinaci6n, unifioaci6nr or- 

ganizaci6n y responsabilidad qus se habían esbozado ya en las' situacicho s - 

existenciales. otros fueron oompredos y eran las discusiones de ellos las - 

que se„ uían la linea concientizadora. 

Cabe mencionar aqui dos de ellos especialmente, uno ál que se de- 

nomin6 Naturaleza y Cultura, reafirmaba el concepto de cultura e incorpora- 

ba al campesino de Tierra Caliente al contexto más anplio de Cuenca del Alo

ca r3osla neosiinodde su participación para. otnqr losamejores beeneficio=. 
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btro _"ue gro i cante la ;n+oyac iSü Qe lana _ elfcula 3un': ro '. el pri— 

mer ejido, tom= clo a los campesinos como actoroi eu la cual ae 2, iscutía el

trabajo que realizaban y que se montraba en la película. : jl prinero, se a— 

reg6 como material definitivo al aro, -,rama y el sejundo se consider6 como

primera e—periencia jue do,)ePía ser sistematizada en wi futuro. 

A pesar de que estos audiovisuales no fueron elaborados por la

autora sino por un valioso colaborador = rancisco Fijueroa y ilavarro, esos— 

ciclista en comunicaci6n, la idea y la supervisi6n del contenido si lo 1ue— 

ron. 

Ynalmente, la evalua,cihn de la alfabetizici.Sn Die con

respecto a las indicaciones ae ^ reire. Ta autora una prue-)a o') jeti"r, 

con un instruotivo para los eooriina.lores, , gata prueba se presenta a c : liti— 

nuaci6n así como una parte lel instructivo; 

EJIDO FECHA

N01.: 3 -RE DEL COC: DINA CII

ITOI31tE DEL SUJETO

EVALUAC Iolí

BOJA DE IMPUESTAS

EJE:+íFIAs

1. COMPIWIDO ALEGAITDO ESCA:iDj,i D0 2, 3 :T-MIAia7) : LA7t. D• MIEILMC

2. VACAS GA--WIAS YEGUAS . IECUA Y1:T1MÍ. 31713C13

3. ABTARILLO i1^ R7E J .l, 3Lli' CC AZTZ

1. CAKIONETA SOI1:3 110 SET-, -..,I CA3ALT.0 3- 10A

2. SEIvOR REATA CA3ALLO SOI - 311.. 30

3. CAI•iIONETA IMTA CA3ALLO SENn S:?II3 tiJ

4. SObffi2DRO 3E?OR CA3ALL0 T ATA CAL - IJJ:ET-k

5. MLTA CA3.ILLC SÓI: d_ mo CAI1IC4,' ; TA S3.: GR

6. CASA QQICHR SA3TMT TINA A_ZBOL LL:. -M
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7. TI -A C Llxrz 12 IOL GUACHD 3A_'1r,J. T

S. SF.',',!" Li-'. IIIASA AZ30L GUACI33 T121A LLAVE

9. GUACIO CASA 1.130L 3: I 11, TItTA LLA1

10. GUACHE C,13A TIIIA • S:111 , 11 _ 1 A.330L LLAY: 

LIE. 11: I30L GUACIM M101TIO, 7I:TA CASA SA. UM, 

12. ESCA:T-nIiDO BA:1LMOSE LEYh.^_IDO I: tDJ JITí3UDC JIAI": irt:.Ai O

13. CMIM RI:. MA iT GZQ IIiILui's 2c 3II,T,A

14. CUS: iA ITEGRO I--+AA HOi3.i: SILLA 1I3ET2

15. CURRA IExTDA 7EGRO 3i:E liMT 3IL7,ii

16. ! M -G- 10 CUERA N, HO: i'I' M SILLA RMMA

17. E" I"3:'3 II MPE 3ILLA CTi_ tA ZU': iDA iT i 0

18. MI R0 UE.'IA RMJDA H:; i+i3 tE RI E E SILLA

19. UIIIA CA:: . iIC AIEROV,) AGUA

20. i: IMZA3 iI=A AGIJk CAIIITI ::0 Z*Tr: t A- IOYO

21. biUT PIED:2AS AITM) AGUAC T'.'. RO J12A

22. CA:rIMI: i0 A•TUA A 6AOYO UI7A Z?r;R PL:DI2AS

3. i fJJI':4 Ac3U _ iTlilA CAT1 '_RO A 2OY0 PIJZ 15

24. CA:72-4. 0 d[ ITrII 11I: A PIE -)U3 klTTA A:ti: 
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8. 3h : HOS 11- T I 27- 3 ... i.:_ 1,i) 3 7- 1 a

39. :; C '_ I .I ;,JDO UPTA C kITA DT3'3: 1," _...= 7c: A_ :! 13A '. 11i: j ; ?..Y • PITA ,' U

40. ALPA i i.. 2A3 Z PA 211LITA1 302_'13 IT-. _ e., _., 1. 3 Ji

41. . 0,7 73tJE ji.%; L i2G:Lk a _..: 7: 7, i C;' 73

7L T' } 7 0(' 

43. Cí.:?J is TI•;,: LOr3.?, 

45• AJCITJOLI kV.P10

46. ZAPATO T3" IDG JA_ I SA

47. PIE 1ILTO DEDO CAJBZA 3"t1Z PTJ t1; A

48. so;: I -IL GITT'i'E t1A U AGMW AlIMLA. . APA

49. AMELO PAPA AGUELA 1dAl A

50. AGÜELA 14MIM GEME PAPA AG r ?,® 

EVALUACION

1:0JA DE rIST1iUCCIONEÍS

E1 coordinador dice: 

Vamos a ver que tan bien leemos sin ayuda". 

Les voy a pasar unas hijas en las que van a

trabajar. :'To las volteen hasta que yo lea di

na vez que el coordinador termine de repartir las hojas y se a- 

segure de que todos tienen lápiz, dice: TToltéenlas". 

El coordinador deberá .,guiar a los p= ticivantea par—, que ezoribw-i

los datos generales A inclusive si es necesario podrá escri.)ir en el piaa— 

rr6n el nombre del ejido, la fecha y el nombre del coor_iao_ e indic. rles

donde deben ellos escribir su nombre. Después ale que todos han terminalo, 

les dice: 

Les voy a mostrar una roto- rafia. ^-Ii esa ' oto raiía se aren mu— 

ehaa cosas. En las hojas que tienen ustedes están escritn!3 todr.:3 las coses: 
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que se ven pero también hay alunas que aunque están escritas en sus hojas, 

no aparecen en la fotografía". 

Después de que platiquemos sobre lo que se ve en la -"otojra ía, 

les voy a pedir que lean lo que está escrito en sus hojas y que con una ras

da enoierren las palabras o palabra en donde está escrito lo que yo les pre

yunto % 

Deben recordar que hay una sola respuesta a la are -unta que les

hago y por eso s6lamente deºer- n hacer una rueda cada vez". Vamos

a trabajar con la primera fotoSrafía todos juntos". El

coordinador prende el proyectory la fotografía aparece. (ri— jura

9 ). También coloca su cartelón con las opciones. Dedpués pre„unta: Fijura

9. Fotografía utilizada en la evaluaci6n de la alfaf: etizaci6n. Co— rresponde
al ejemplo. A colores en el orijinal. v

1. ¿:

lué está haciendo ese se_ior? "Lscardando" l

coordinador dice: "entonces en sus hojas tendrán nue encerrar
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donde está escrito oscardadndo. Aquí, ( se: íala el cartelB:i) está eucrito lo

que ustedes tienen escrito en sus hojas. á6lo . ue está m'. s Zran:le para rue

todos lo vea...los. ', ramos a búoc« r la na.la'.)ra esca_•:lanao. Para buscarla iiay

nue leor todas. ¿¿ u6 dice aqui? ( se, -,ala 1-> 

Entoncas no .. a Ir, nue busca:::os. ¿ , ué dice a nui? . .. _ ? c.;a: oco es la

ito . dist a os. ¿,¿ ué " ice aquí? —"eso, r?..aido"- 6zta la ; o : ni

re con una ruclw así. 1 coo_ ilina o_ cuu 1 , a;ua6n encierra

con un círculo la dice: ¿ ven que P' cil es? 113kora en

su:, hojas ernoíerron con una rueda en 1', onle ¿ ice escaidaádo.". 31 coordinador

debe car;inar viéndolos trajajc.r 7), corrojir cualquier error. Una vez que han

teriUnado dice: " Varaos a la se: un•3a pregunta": 

2. ¿^. on qué está escardando" " con la yunta" 

Vamos a leer todos juntos en voz alta lo que está esowi.to en las

hojas y después lo hacemos aqui. ( 111 coordinador tamiién lee en las hojas

pero al misiao tiempo supervisa que todos lean de las hijas). El coordina- 

dor inicia la lectura en voz alta: "' lacas", no es ¿ verdad?; " caballos". tam

noto. Si no todos leen en voz alta, les dice: Todos lean fuerte y si. ue: - 

ye,uas" tampoco es. " Recua", no; llymta", esta es ¿ verdad? " Sí". cié- 

rrenla en una rueda así como hicimos con la otra. (! J1 cooidina.dor lo hace en

el ccrtel). El coordine.?or deber -11 revisar que todos lo hayan hecho bien y

después pre;;untar: "¿ está clero lo riue vacos a hacer?" " sí". Vanos a la si- 

diente pr3. unta: 

3. ¿ De qué color es la camisa: del seío-r? 1131anca" 3usquen en sus hojas la

palabra que lite blanoa poro ahora en silencio, caria nuien leyendo con sus

hojos y al terminar enciérrenla en una rueda y levanten la mano% El coor- 

dinador deberá supervisar que cada quien lea su hoja, evitar la oopia y el

murmullo. Cuando las dos terceras partes hayan ter,.linado dice: ¿ quién quie- 

re pasar a hacerlo en el cartelón?, y nombra a uno de los -voluntarios. Si

está corrector dice muy bien, ahí se loe blanca. ¿ To. ios lo tienen bien?¿En- 

tendieron todos c6mo lo vamos a hacer? - lluy bien- Añora todas las pre„ untas

las haremos sin pararnos a revisarlas. Yo las reviso ¿Les. ués y les dijo co- 

mo lo hicieron. ": radie hable{" 
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1 coordinador pasa a la sijuiente transparencia ir .: ice: ¿ nu3 ve- 

mos a,:uí?, permite nue enumeren todo y después dice: Prejanta número 1: ¿ d6n

de está escrito cabello? enciérrenlo en una rueda. La pre;, unta se hace al

mismo tiem_;o que el cooidin::dor señala el esti; ulo en la trunsparcuaia. A

terminar las cros terceras partes del grupo dice: Prejanta 2: ¿ dónde está es

crito seíor? - nciérPenlo en una rueda. Al terminar las dos terceras partes

del r. rupo, ( en todas las pre:;,mtas se espera a que terminen las dos terce- 

ras partes del grupo), dice: Pre_ -unta 3: ; dónde está escrito sombrero? En— 

ciórrenlo en una rueda. Se continúa así con las siguientes preguntas. 4. rea

ta 5. camioneta Cambio de transparencia. 

El coordinador dice ¿ qué vemos aqui? y permite que enumeren todo. 

Daapuéa da la enumeraci6ng el coordinador debe de hacer la pregunta ads~ 

da para cada palabra que se desea identificar y después prégvntar ¿en dónde

está escrito.........?, ( se menciona la palabra que corresponde segán el or

den que se anota), enciérrenlo en una rueda. Esto se hace en todas las trans

paranoias y en cada pregunta. 

l continuaoi6n se encontrará la lista ordenada de palabras que se

van a identificar y la pregunta que corresponde. (
Esto se hace en todas las

transparencias) y lo que debe decirse: ¿ en dónde está escrito.......? iǹci6

rreillo en una rueda. ( Esto se dice en cada prejvnta). 

Palabra o frase Presta Identificación

6, SITIA ^ 6mo 99 le llama a ésto? ¿ Dónde estp' esorito? 

se seaala en la transparen, Enciérrenlo en una

cia) rueda. 

7. AI30L isto es un.? ¿ Dónde está escrito? 

se seialo )• 
Enciérrenlo en una

rueda. 

Y así sucesivamente hasta te= ina.r las cincuenta palabras. 

Para concluir con. la primera etapa ; lel trabajo, diremos que el

000 3: t" de los círculos de cultura son el corazón del trabajo ya que

sus funciones no se limitan a la alfabetización. ConoPetamente en la prime- 
ra etapa, sus funciones, además de la alfabetización son las si,,uientes: 
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11 : r:; nisaci6n ; e lon .,: altos en ;.-.::_ os de

a) lira'Lodor de un problema común que dale V. _;_. electri— 

picaci5n, alumbrado pT3lico, :,^ ua lataole, con.;t R: CC16i1 - Le ', ulas, 

sanitz.rios escolares, luvc.,;eros para lau mujai-es, etc. 

b) Para el establecinierito ;* iiuicion¿-:-ento de una ., ioiioteca campesi

na con títulos tales cone por ejo plo, : ertilizantes, insecticidau 

e_cplotaci6n necuarial hi,;iene, nutri.ci6ng ecre::ciGiz. 

e) Para la productividad femenina en hortalizas, talleres o industria
dentro de la parcela industrial de la mujer. 

d) iielacionado con el mejoramiento de la -lieta fauiliar, desarrollo
biopsicosocial de los nilios, sani(!ad, primeros au_:ilios y casa de
salud que estarla a card de la enfermera. 

e) Para la producción que de acuerdo a los interese• de los campesi— 
nos hayan determinado el licenciado en economía. y el injeniero a— 
gWnomo. 

f) Para la orientación sobPe sus cultivos e insumos. 

g) De las autoridades do la poúlaci6n- para establecer el sistema de in
formación interejidal bajo ; a supervisión del licenciado, en cien— 

cias y técnicas de la información. 

h) Fui actividades recreativas como teatro, radio, prensa y televisión
bajo la supervisión del licenciado en ciencias y técnicas de la in— 
formación. 

i) Para el fomento del deporte especial,!iente de Datbol, basquetbol y
volibol. 

Los coordinadores funcionanen estos puntos, como receptores de la

informaei6n que las campesinos ofrecen y la transmiten a los proesionistas

del grupo quienes a su vez transmiten la iniormaci6n tanto a través de los

coordinadores como en orma directa una vez que se han organizado los jrupos. 

Una vez iniciado el trabajo con los profesionistas y los canpesi— 

nos incluso, son los coordinadores quienes auaz lian a ambos para qge se de— 

sarrolle como se ha planeando. 

Los coordinadoies al terminar la alfabeLización han trabajado taro

bién con los pobladores para resolver el problema común del ejido, han esta

bleeido la bibliotem a y centindan promoviendo su uso en la se„ unda eta— 

pa. También realizan un campeonato deportivo interejidal y el programa de — 

clausura de la al abetización con la ~ ioipaci.ón de los intejrantes de los

círculos de cultura pero invitando a toda la , oblación. En la fisura 10 se

observan estas iuncianes con mayor claridad. 
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3EGU_ DA Willi ' s

Se hizo una. planeación para el desarrollo del pro; rama concienti- 

zador en una se; unda etapa. Ésta se,7mia etaaa se desarrollaría también cen

los principios del 216todo _' mire y se esboza a continuación: 

1. Se formarían círculos de cultura tendientes ya a la orjanización - 
propiamente dicha. 

2. ¡ la estos oirculos de cultura campesina, los debates _-irarían alre— 

dedor de Ley Federal de Reforma, Ajraria, Ley de drá. ito A„ ríeola, 
Organizaei6n E-jidal y 'Orientaciones A ro; ecuariac. 

3. La duración de esta etapa sería de ocho meses. 

4. Como servicio de apoyo al pro. rama,.. se realizarían visitas y pláti- 
cas de una enfermera en relaci6n a nutrición, hijiene, primeros au- 

xilios y paidología. 

5. Como programa de apoyo por un lado y como englobamiento de todo el
trabajo por el otro, la creación de un sistema de informaci6n inter
ejidal. 

En. la segunda etapa, la disousi6n de la Ley Federal de Reforma A- 

graria, con duración de 90 días pretendió aumentar la capacidad de compren- 

sión mediante la lectura de los artículos, su discusión y e:, plicaciób. Se

elaboró una huía para este efecto pero dnicamente se trabajó oon los 15 pri

meros artículos en ella. 

En esta segunda etapa, los coordinadores también organizaban gru- 

pos pero ahora llrededor de los problemas agrarios no resueltos tales como: 

deslindes, planos definitivos, ampliación de la dotación, establecimiento

de la parcela industrial de, la mujer, eta. Dentro de las sesiones de los - 

Círculos de Cultura se realizaban simulaciones y ejercicio de asambleas or- 

dinarias, extraordinarias, redacción de antas, oficios, trámites a. rarios, 

etc., así como también se organizaba el archivo ejidal: 

En esta se ~ da etapa se planeó llevar a cabo también la discusión

dela Ley de Crédito y Seji= Agrícola con duración de 30 días. También or- 

anizar grupos interesados en adiestrarse en sistemas contables, trámites

administrativos y crediticios, defensa legal y discusión de las distintas

formas de organización campesina tales como Sociedad local de cr6dio eji- 

dal, elido colectivo, cooperativas, sociedados uzóni,.:ws, etc
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De esta se;, znda etapa únicamente se 1o jr5 desarrollar lo corres— 

pondiente a la :Ley Federal de deforma iljrarla ya ; ue se suspendió el trabar

jo. Sin embarro se protendta establecer un,1 ofibina de asesoramiento ggro— 

pecwLrio y lajal formada por miembros de los distintos ejidos que se huüie- 

son distinjui.do y aaí ofrecer un servicio como resultado de su aí,jor prepaxa

ci6n a zue compañeros eampeaihos de la reji6n. 



Y

áe twaG ua o, ido :¡]. oto para aplicar el n6co3o y s partir . e los

rocult ...ose o nsiderúr la oosibiJ.id;ul - e coil'Li,ivar su w: lic_. i.5n a ejidos
rübsi3ui_ _pos. . etc e i:.o " mee ,' illa : icolás 3ravo. 

Loa para la elecciGil la ` Iill: ::ícolGs ' 3ravo cuma © jidu

experimental tor.a:_ os de las re:;_:ues.._. uu loo _,obladoros de dicho e

jiao ofrecieron a la encuesta socioecon5rica antes i:ienci(,nada. 17Zsto es: 

1. El 75.,, de la muestra en ese ejido o_ain6 que la constzucción de

la presa haría que ganen más dinero los campesinos. 

2. El 50•I> de la muestra reporta coi.io primera necesidad general del

campesino la necesidad de crédito para o,.iltivos y el 37, de la misma mues- 

tra considera esta misma necesidad jeneral en sejundo lu.-;ar. 

Ó. Un 25, de la muestra considera como primera necesidad - eneral . 

el certificado de tenencia de la tierra. 

Estas respuestas ofrecerían cierta jarantía de aceptación de nues

tro programa en el ejido puesto que lo desarrollaría un grupo de la institu

ci6n que construiría la presa. Por otra parte el leer y escribir ofrecería

mayor sejaridad personal en sus trámites de crédito y la posibilidad de a- 

prender un poco más sobre el crédito mismo y los cultivos. 

Él eonsider:.r que el método tentría como pre3entaei6n la alfabe- 

tizaoi6n era necesario buscar un ejido que considerara el aprender a leer y

escribir como una de las soluciones a sus necesidades. Por esto, la terce- 

ra raz6n para la elección de este ejido íue: 

3. El 31; a de la nuestra de Villa -.:icolás Bravo eli i6 como una so

luci6n a sus problemas el saber leer y aprender más. 

Darlo que nuestra finalidad no era precisamente la enseianza de la

lectura y escritura sino colaborar con la 8omisidn del '¡ lo 3alsas en el de - 

sarrollo integral de la regi6n dentro del marco de la obra se to- 

ma en cuenta el alto porcentaje ( 37.') que consider6 sajer mrs de semillas y

17 :. I.?.. C. 3. A. Ioid, "- 1; ü- 2
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máquinas a_-rícolas como otra solución a sus problemas. 

Como se protendta orjanizar ; rupos tan:) 6u se ter -i6 en cuente

un 25,, de la umestra conjider6 cono solución el estar or„anizados en asocia

cienes. 

Si lo; r ábamos juntar e3ta3 tres posibles soluciones en nuestro - 

trabajo, considerábamos que tendríamos é.á to ya que juntas suman el 93, do

las personas enouestadas. 

Otros puntos que se tomaron en cuenta para la elecci6n de ea; e e- 

jido fueron: 

4. Alto número de habitante3( 1780, según censo de 1970). 

5. Extensa superficie de tierra laborable o de a„ ostadero( 1153Has). 

6. Era un ejido vir,+en en cuanto al trabajo de sensibilizaci6n en
este sexenio. 

7. El 75= de la muestra que contestó la encuesta no sabe leer ni
escribir. 

1. Procedimientos para esta) lecer contacto y para la eleoci6n de los coordi
nadores.- 

E1 29 de marzo de 1973, se llevó a cabo una reuni6n informal con

el Comisario P•iunicipalq el Comisario de Vikllancia y la Directora de la Es- 

cuela de la looalidad. En esta reunión informal se les expuso el pro, -rama

de trabajo y los fines ~ la Comisi6n del Uo Balsas po= eCuia oon el mis- 

mo. Todos ellos estuvieron de acuerdo en llevar a cabo el programa y la Di- 

rectora de la Escuela se comprometió a levantar el oenso de analfabetos y

el Comisario Municipal a llevar a cabo una asamblea en la cual se les exp~ 

dria a todos los ejidatarios y pequeños propietarios que asistieran, el trá

bajo propuesto. De esta manera es comunicarla a todos los pobladores de la

localidad la visita de los coordinadores de los círculos de cultura. 

Así mismo, la Directora de la Escuela ofreci6 su más amplia coope

ración en el pmirama tanto buscando la colaboración de los demás maestros

de su escuela, como facilitando el plantel escolar. 

Debido a que era interés de la Comisión utilizar promotores do la

zona, se visit6 posteriormente la Escuela Preparatoria de Ciudad Altaniranos
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r, r_ ue el se! a i --i _, 1, 0 le 0,1

o_4- i, r ?, 01 Pro Junto c*on lo. irae4tros - o y

le Oslíz iriicia:? l.a e$pacitacidn ie aí' - 3Íl.i --na` :i--Iite en ( A

u,no del 2reiro. 

21 ` 4 ' e — rri 1 ' el : i., — i rD, i, 1-: i J. 1 C:. ,, ;:. i :- i !._ la

cf'.rr.,r,it--Ir--inil y Iz alitor-, --e n- ic—ntr6 r -)ii -,-, te lo.: - I-n l_ To— 

c, nlid.A rioncionda, no se _ resenL22i a la u¡ tn, ?-_. ne L3e ¡: Ucia con mete

alurino3 de la _'scuela Preparatoria y el 27 de a:)ril los maestros nos info, - 

man jue no colaborarán con nosotros. Este coniratiempo oblija a nue el ¡ ni— 

cic del I)ro.,l rama se retrase cerca (le un mes Zra .,- ue los estiiuliaiites de la p2:1

paratoria tienen la limitante de su llorario de clases ( lue se empalma con el

horario que los campesinos han establocido para sus lecciones. 

El 3 ¿ Lo mayo se' se í̂ald como fecha ( lo vi:-,ita al puel-rlo a,)_rovechan- 

o la feitividad de la Santa Cruz y as£, los coordinadores tienen su primer

contacto informal con los pobladores. De este primer contacto, se oboerv6 que. 

1. La -, ente aunque muy desconfiada ai5n, mostraba .7,estos de ama"oi— 

dad como por ejemplo, nos ofrecieron fruta, paletas heladao, a Ua de

se retiraban de los ílúoles para ofrecernos sombra. 

2. Un elemento característico del pueálo era la musicalid—.d. Psta

festividad se inicia muy te= -)rano y acaba con la puesta del sol. Durante te

do este tiempo se toca mdsioa y un Crupo de danzante, re:: itei-i incansablemen

te la danza de los 1,1oros. 

3. Los papeles de caZa individuo se_ dn el se. zo y edad estaban per

fectanente establecidos y definidos. Los hombres y Ltujeres o7aservan la dan~ 

za en jrupos separados. Para la preparaci6n de la fiesta las tareat3 se divi

den de acuerdo al se.coj. Los danzantes todos son homires. 

4- Se cumplía con un objetivo oomdn en forma a saber: la

celebraci&ii de la fiesta as£ como su preparaci5n. La preparaci6n se inicia- 

ba un mes antes, se 11`_ vilen en jrupos de honibres y Las un4eres la— 

van la roa de la Santa ' ruz y hacen la c,, i.iila. Los hon) rcG dan el ( linero, 

h -- C- 1 las c^ m7ras v el amile de orje%ÚrL.r la ¡jure
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taz, o'.>survacianes serian utilia das aüecu decs•.nte p_.r: i: _ lerran

Lar el proj; rsma. i esa cisma fecha, ( 3 de mayo), los futui->s coor ina4orss

hicieron pe:lue"ias ent2avistas en ne.lueiios grupos con la jente : yuo se acerca

úa a ellos y se encontraron ayunas cosas interesantes como por ejemplo que

el recelo fundamental a equi_,os de trabajo del ;• obioxno como nosotros se ba

saba en el temor a la colectivización de la tierra pues ellos lo interp• etc

ban corso , ue el --o bierno " andaba quitando tierras" y aparentemente la cons- 

t>.n.:cci6n de la presa no representaba nin vna garantía porque: " la presa tie

ne muchos problemas unos que entendemos y otros que no comprendemos" y " ya

en Ajuchitlán hay rejadillo pero de todas maneras salen los cabos que hay - 

aLí". Así mismo se recojié cierto interés por el aprendízaje de la lectura

y escritura puos al pre -Ii mtarlos a las campesinos ¿ qué utilidad tendría es- 

te aprendizaje decían: " es - bueno aprender a leer porque anda uno dasvalaaa- 

do por una vereda% Y también, " estamos cerraos de entendimiento. Vemos oe

ro no comprendemos a causa de que no sanemos leer". ; sin embar,.,o tampoco se

mostraron muy entusiastas ya que al mencionarles las fechas de nuestro pro - 

rama dijeron: " Los meses de Junio y julio son los que más traoaja,aos aquí

y es que francamente muchas veces pues vamos a trabajar y a vecea tenem~ - 

que quedarnos en el trabajo y luejo llenamos ira noche .... llejamos bien can - 

Al terminar la visita, •ambas partes nos comprometimos para el 23

del mismo mes a las Ib: 00 en la escuela de la localidad a ," in de llevar a - 

cabo una asamblea en la que las autoridades del pueblo nos presentarían ofi

cialmente y se les e:: pondría a los pobladores el pro --rama de trasajo ya que

se deseaba contar con la colaJoraci6n voluntaria de los oampesinos y estáb_ 

mos dispuestos a retirarnos en caso de que no nos aceptaran. 

En la asamblea, se lojr6 la aoeptaoidn del projrama y se obtuvo in

formaci6n muy importante que nos ayudó a conocer mejor las erpectancias y du

das profundas, del . rupo así como manejar su lenw.aje. Por ejemplo, deseaban

saber la relación que- uaiIdoamos con las instituciones de crédito, con la

nueva tendencia del robierno a la coleetivizaci6n, can el entonces Departa- 

mento de Asuntos A; rarios y Jolonizaci6n. En suma deseaban s:n) er qué
of~ claa- 



55 — 

mos, por _ué y qué eotaia detrás de : niec!:ro o recindonto así como lo que e- 

llos tendrían que dar a cambio. ai lo ue se re1:iere al lenjuaje, usaron int

cho el chiste y la p . aábola. Se reían e ellos ,ni3T os or Ger " LLuros de ca- 

beza", mediante un chiste explic6 uno de ellos la importancia de saber leer

y finalmente el sacerdote del pueblo, quien estaba presente también les con

t6' un cuento, aquél en el que le ense: íaban a un ni`:o a pescar en lujar de - 

regalarle los pescados para que comiera. 

Esto nos llev6 a delimitar nuestra posición .. darle claridad a la

función nue íbanos a desenpeíar. Esto es: Ante cualcuier solicitud de audi

deberíamos de decirlos que nuestro tra)ajo se limitaba al aprendizaje de la

lectura y escritura y a la discusión de los problemus i_,uq ellos tenían pero

nunca con la promesa de -resolverlos. Deberíamos siempre aclarar que no tení

amos ni capacidad, ni autoridad lejal para resolver problemas de cr#dito ni

de tierras y que en última instancia quienes podrían reaolvor sús problemas

eran ellos mismos y que aprender a leer y escri: ir les ayudarla en eso para

conocer sus derechos y oblijaciones. Esta actitud que fue adoptada como nor

ma de trábajo por el grupo ya que nunca se ofrecí6 nada que estuviese juera

de nuestras funciones, le did gran consistencia a nuestra imagen de ropo. 

En vista de que los maestros rurales de la localidad no pudieron

colaborar con nosotros y se suponia que se necesitarían más cooidinado-res

en base al censo levantado por la Directora de la 3scixela además de que se

deseaba comparar el trabajo de los dos jrupos de coordinaloroa, se buscó la

cola'ooracidn del Centro Re,,-ional de '. enseñanza Normal de Ijuala a través de

la Coordinación General de la Secretaria .le Dducaci6n ? áblica ante la :;omi- 

sión del Río Balsas y la última semana de mayo, se traza óen la cayacitz!--- 

ci6n de los maestros el; resados de este Centro. 

El 20 de junio, la Jo::iisidn transport5 a dichos maestros a la zo- 

na de trabajo quienes se inétali:= n en la localidad para iniciar sus labo— 

res el 25 del mismo mes de junio Junto con el grupo de estudiantes' de la Pre- 

paratoria de Ciudad Alta;air. no. 



56- 

El inicio de le.bores se habla pro, ra.mado para el die 21 de junio

o sea al día si^uiente de la lle ada de los coo:vrinadores9 sin emüarG-o, al

lle.;ar a la comunidad nos encontra!:ros con rue no nos esperaban. 

La fecha de iniciación se había establecido conjunta_nente° con el

pue Ao un nes antes y aparentemente lo habían olvidado. DIn conversaciones

rosteriores nos curaunicarun que realmente no creyeron que cumpliésemos nues

tiro ofrecimiento. 

Otro hecho fue el que habiendo elaborado las listas de los distin

tos grupos que formarían los círculos de cultura basándonos en el censo pre

vio de analabetismo, los participantes :.resul-taron ser personas que no se - 

iabian intoresado previamente. Asl ! nismo sumid un grupo de j6venes, otro - 

e señoritas y un tercero de hombres que deseaban praoticar la lectura y - 

las operaciones aritméticas debido a que ya sabían leer y escribir. Este fue

un elemento inesperado. líos lue imposible decir que no y se improvisó un - 

pro¡;~ para elementos aritméticos y de comprensión de la lectura. Se sol¡ 

citaron textos a la Secretaria de Educacign Yúálica con los cuales se tra- 

bajó parte del tiempo ya que el debate de las situaciones existenciales se

llev6 a cabo de todas formas. En el mes de julio se incorpora al trabajo el
r±c, rrancisco Ti ueroa quien a pa-:•tir de entonces colabora con la autnra. 

r=•anización del trabajo.- 

Se trabajó en la escuela de la localidad en dos turnos, vesperti- 

no de 17: 00- 19: 00 horas a tarjo de los estudiantes y nocturno de 19; 00- 21: 00

horas a caro de los profesores. Este horario fue establecido por los oam- 

pesinos. El turno vespertino comnrendi6 mueres y seííoritas y el nocturno

jdvenes y hom'.>res. 

3e fo: imaron diez jru,)os de al_'a') etizau-los, dos de los e= les, se

ftmdieron en vno debido a que el coordinador de imo de ellos simplemente de

j6 la comrmidad al mes de iniciado el trabajo. 

L1 ;) oco tiempo de iniciado el traúajo, asistieron numerosos ni:íos

que mostraron deÑeos de participar ya que su inte„ raoión en las aetivilader

le trabajo del adulto les impedían asistir al periodo escolar propio de sr. 

edad. 
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Se formó entonces un srupo de 30 niños que fue considerado como in

denen3iente del projrama y atendido por una de las profesoras en forma volun

taria. 

Se reforz6 la asistencia a la escuela con ajua fresca y ral.letas

para todos los participantes. 33te reforzamiento se fue desvaneciendo paula

tinamente y hacia el fin del trabajo se suspendió totalmente sin rue la a- 

sintencia variase. 

3n virtud de fue la 2uncí6n d.e este tra3ajo era lojrar la partici

paci6n de los canpesinos en la soluciun de sus problemas -en forma eríticay

se llevaron a cabo nueve sesiones con distintas actividades que perritierai

lescubrir las necesidades de su población y optar por al, -,una solución. 

Sstas actividades fueron óonferencias audiovisuales con especialic- 

tas en distintas actividades agropecuarias y asambleas en las cuales se tra- 

taban

rªtaban

rroblemas comunes de la localidad: Dos

problemas fundamentales se descubrieron: la oarencia de agua potaible

a pasar de e_zstir la construcci6n del pozo e instalacionesy la fal ta

de teche, le dos aulas dela escuela de la localidad que habían sido cora truídas

por la Comisión del 3io Salsas desde el año anterior. Los

problemas encontrados fueron discutidos ampliamente tanto en las

sesiones eatraordinadiras que se tuvieron en la comunidad como dentro de

los debates de los círculos de cultura de ambos turnos. Como

resultado de esta discusión, la comunidad decidió llevar a cabo

el trabajo orjanizado para la constf' ucoiónde un dique que evitaría el csolvamiento

del pozo de ajua potable, motivo por el cual hasta el momento o

funcionaba) Por otra parte se organizaron en la localidad aotivid¿:,les re creativas

para rcaabar fondos a fin de fabricar las tejas que habían de tc- c:

inr laz dos aulas incompletas. Una de estas actividades £ue una kermess en la

nue la comida que en ella se vendió fue proporcionada,*- ratuitamente por los

círculos de cultura de mujeres. Sin

embarro estos trabajos no heron oompletados en el curso de los

aD seo de al:'aáetizaci6n, sino que se coiapletaron el primero, 5meses 3e:5- 
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pués y el aojmao un a.lo des1>uEs. n pez ter. i;, 'o el dique, el p v: lena 4

1e1 ma ?potable ro fue re.,uelto to t:amsmte ya fue lo: caripesinoz oscubri

on ->osterio_-nente que se re_uetia. una : aayor a-xavaoi5n en el pozo ya a= ar

vado por lo cual ya sin intervenció.i we1 ; ni >o :, e ;. r•— )aJo, hiciero_1 la sol! 

aitud ante las autoridaées corres>ondientes a Zin de que se les soluciona- 

2á ese nroblena, lo cual que hecho en el aea c: e : airzo de 1974. 

Darante los cros aesea e, ue ne deaarivl1ó e3 piro ; ramas la autora

super-ris6 los debates de loa Círculos de Cultura -)- jaervar laa-- 

oi6n de los coordinadores, la participaci6n de los carrpesinoa y charlar con

quienes se aoercaban a la escuela así coreo pata controlar a al,-.-.nos jóvenes

y nizíos que observaban por las ventanas y en OOa3iJ 1eS nolestaban a los ar

Bultos. 

nos cooriinadores entre,-raban al día si juiente por la mal na las

Fichas estimativas así como la- rabaci6n de las sesiones de la noche ante- 

rior. Estas jrabaciones las comentábamos entre todos para mejorar cada voz

más el trabajo. 

En estas reuniones tmabién se discutían los problemas qúe se iban

iresentando y que constituían obstáculos para la continuación del programa

cromo los que sa enumeran a continuaci5ns

1. Gran parte de los participantes padecían miopía y alpinos por

la edad avanzada " vista cansad- 10. 

20 Armas =ujeres se quejaron de dolores de ca.>ésa y mareos coma

resultado del " oinito" como llama:ean a las t_ara_aroncias. 

3. Después de dos semanas de iniciado el trabajo surjieron ri=— 

res de Blue erazos comunistas, de que alio le habíauos puesto al a: j-,. y a - 

las jalletas para ca biarles aus ideas, " de cuándo acá, se _; raocapa el ; robier- 

no por nosotros?", decían. Esto causó aluna inasistancia por un tion:,O . 

4. La inasistencia de al asnos participantes por más de un día _gro

a-ocaba el retraso del : ru>o en todos sentidos ya que los conceptos y la cona

1. 2ucci6n de ualabras estaban hilados. 
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5• El 13 . e julio surje el temor ie aaiotir a la eacuela entre las

mujeres ,) or-.ue _Ioe; días Lantea se habían colocado cortinas de tela ne„ ra con

el gin de obscurecer los salones y habla corrido el rumor de que por este m_ 

tivo Iljuien de los participantes moriría. 

6. El 18 de julio también, se acusa al Presidente del Comisariado

Ejidal de estar vendiendo el ejido a la autora de esta tesis y se le amenaza

de muerte al hombre si se obtiene aljuna prueba de .ello. El precio, se de-- 

cia, era de $ 1 000 000. 00

7, Jul 13 de julio también, baja la asistencia dé mujeres en casi

rn 50.', y en los hom'.)res en un 10• apro-.ún,:.dcmente debido a cue el día anteep

rior se hablan tomado al, vnas-' otojrafías con flash. 

8. El 20 de julio se acusa al Lic. ? rancisco 1' i„neroa, colaborador

de la autora, de haber causado la enfermedad de un niño por haberle hecho m

mrl de ojo ya cue lo vio feo cuando la madre lo llevó la semana anterior a

los debates por no tener con quien dejarlo. Se le » ido al licenciado que pá

tie su mano por la frente del ni.io para ') o¡ rar el axial. La madre no volvió a

los debates y cuando presentó al niao a la esousla para la " curz", su as--- 

pacto era letáPZJico, tez amarilla y de deshidrataei6n. 

Los problemas anteriores so atacaron de la al„-•iente manera: 

Para el primero y el se undo, simplemente se colocó a las personas

con miopía al frente y bajo de los focos de los salones, se Iba explic6 co— 

mo el forza-- la vista, puede provocar a • reces dolores (le cabeza y se le o— 

rient6 a los servicios médicos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia

y sobre la conveniencia de consultar a un oculista. 

En lo referente a los rumores, acusaciones y elementos má., icos, f

ueron enfrentados direc` amente. Se convocó a una aeamblea en la que se plan

te6 la situación y se lle—6 a la conclusión de selmir trabajando. La convoca, 

toria a la asamblea fue hecha por la autora _)or me°. io del sonido local invi

t:nldo a ruienez awl pensaban a lue pasaran a disouti2 lo y comprobarlo. - aa

Cicha asara) lea, un iio::i) re del rue, lo, el entonces Conisario ` uníci2al, ss

le-rant6 a hablar y dijo a los otras cosas: 11_- orp.ie no nos
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i wi llo;. ... .3y ro- _ .e nos dan 1102 ..;,nc xes, nG: __. ; iGn:_.; e a 1:. 

a boca 13 uorracizu, oflos de nn:rtina:ro"; co -i lo cu—l, ::e _, r6 1-, 

si5n se —.ts6 a con _,uo: inéuróa a un i _a ii_aiv .. ro cuario in- 

vitado ( Iuión les e_a) lieó laa vontajeA cle la eria de

En cuanto al perjmicio iro ocasionaüa la ina:sis..encia se indied a

los coordinadores que lo plantearan en ..; nn o ere catre io::oc los pa., tiei- 

pantes lle.-aran a un conclusión. Siraults-,ieanunte se 1: e...perien— 

cia de la convocatoria a la as¿.:_i.alea para utiliza,- el : r::i zo local aiiaria— 

mente durante las dos hñras i,rovias z=11 Íaicio 13 lo_, ê-) a,: es para rocoirlar

a los -) a: rticipvWites su asistionciÑ. Esto se i i.zo recaLx:.ii.lo ., o'r el soui.lo su

compromiso con el nze.) lo y con !; líos mira: oa. 

Se deteniánó tambi6n —Ue los 000rciinilo: ês . le los Círeulos de Jul

tura hicieran visitas .-Iomiciliaria 3 a los participantes de su cí:.culo _para

platicar personalmente so'gre lo infundaño de los runoi.ec, la coirr3niencia de

que terminaran lo que lhc.>ían iniciado y el perjuicio ue n_vr. ca u las _ er

sonas que no asistían re ularmente a los deJa'tas. haciendo esto, se closcu- 

i

brid que una persona habiendo ido dos veces al círculo, no volvió debido a

que el secundo día que asistió se le cambió de circulo para oue estuviezo

con hombres de su edad y no con jóvenes. Alejaba qn tono de reproche o que

ja, que la " maestra" ya no lo quería. 

Otro dato interesante fue el de un esposo que le prohibió a su

esposa se,j;úir asistiendo porque el coordinador era varón. Al haolar con el

esposo personalmente se nos dijo: " los hombres con los hombres y las muje- 

res con las mujeres". Cuando su esposa fue cambiada de circulo para quo le

tocase una mujer coordinadora, asistió puntualmente. Se tuvo un caco en el

que un esposo llevó' a su esposa por la mañana, estan. o poso t_ oa en -• ra reu- 

nión con los coordinadores, para que la " inscribiéramos en lao clases". 

Cabe señalar aqu$ un hecho. Veinte días antes de torminar, se em- 

pezaron a colocar fuera de la escuela mujeres ,• ue ven'_ían an, jalletas, - 

to3tadas, taquitos, etc. Soiretodo ya cerca:.nam la hora de- tcrrain2ci,In. 
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u, isron ._on ro . al : ai;. o : oc. .. cti .; _ it; resarLa su•- 

jeridas _por los coordin;zdo: ceG, Una consistió en la _ a t,:.aióu le

ranas recreativos de ti: o literario musical. 3,1 julio) fue

desarrollado por los coordinadores como actoreN y el se u¡i'' o, ( 12 =1e a. osto 

por el pueblo orientado por los coordinalores. En el festival, un p

participante que no vivía en el ejido pero que asistía a los cursos, declarad

un poema que había oampuesto 61 mismo y que dice así: 

Bonito San Nicolás que tiene mucha Gente do talento

Tiene bonita escuela y también bonito templo

Porque me estás ense: íando a leer y escri. sir

Por eso Dios está contente". I.iartíniano , vi i__e 3altrór.. 

La otra actividad consistió en pro;; ray:as do de, or- 

tivo con los jovenes y orjanizaci6n de partidos de futbol entre dos ejidos. 

Tuvimos la fortuna de contar con la tres veces campeona estatal én atletis- 

moy basquetbol y volibol como coo: dinadoray Sita. P - ofra. - 7a. '< icanor -To- 

ledo Blundo, quien diri,;i6 a los demás cooiaiiia,?oras en esta actividad. 

El trabajo en este ejido piloto tuvo una duraci.Sn de dos meses - 

elactamente, a saber: del 25 de junio al 25 de a osto de 1973. La ev alua— 

cidn de la alfabetizaci5n se hizo con lecturas de las 2alabras construidas

por ellos y de frases y complsiciones construidas por la autora y colaborado

res utilizando dichas palabras. A continuaei6n se muestran tres de estas lec

turas. 

0

Ls,1" 7AL P?III:: u

1. INLA 7. LO1TA 13. L3,1•IA 19. MILA 25. 11-11A

2. LnTO 8. ImLE 14. ': An 20. LAIIIITA 26. I: I LuNA

3. LOLL 9. = A 15. 1= 21. IMNA 27. UW

4.. MNA 10. HANO 16. IrsL.': 22. IUU 28. I" LA. 

5. LIMA 11. :` A= TA 17. IMA ,STA 23. LEÍT'J 29. LA1dA

IMAITA 12. ZW-1 13. = LO 24. '.? bldO 30. TMiTA

0
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31. 37. - 27C 43. T,LT.', 50. 51ME

32. lavw 3-3. 11k, 7?7) 44. " ILIZO 51. 1= 1: k

33. Lí LU 39. LILA. 45. IAL. HALA, 52. LQU

34. LOW 40. .: Uu 46. T' I J., LTU 53. 1212, 

35. M,' -ITA 41. 47- .:, HLU 54. 1-. O,: l

36. 7mo 42. LI: --) 48. HI FOLINC' 55. NITO

1. 3E_21: '_ 1 1'3 ." 12 Y ! A 3."! 1. 17E :.._• LIA I

11 12. 11-:- r

3. -7_1 ':' 3A ' T, y ] 1,T I ' J, 3 13. MJ 3_,.,' T A _ T! 

4. : JT, M110 3 AAT - 1 u ' A"'-, L U, 

5. y 7 %' SAT A

T} JL

3- 3. 15. ULI.10 : 33 ..-. j 7,:).,ia-. 

6. 71. 7,A X. 73 11- ILETA Y 16. 7 MCO :? I DLL'T. 

7- 3-LYU LA C_ -'3A. 17. MT-2IT-1 : r-30 TYl Y T T --.';)- 0. 

30. AF; r_-33 37 !-,' PSI. ' M"'ITE MIT Al M_. 

9. SU 2 120112. 19. : n C" JT& Lcas. 

10. ` LI'LIA 1: 1-7r_ ! U 20. EL" ZIPI" 23 CA -1-0. 

il. li3; 70 _71230 AL 21. EL 301-r3_11, C) r 7

22. : 37L 3J3D, 33• 23. I'M tMOAM? M.; MaRO Y

24. Tr20 A --U U "'IMUI Y COID, 31-21T. SU. S031WA C01.1E PLL.'A: r.,)$. 

W-ClYMM

CHUCM Y CHF, i, 

C--7T" Haf Y Clirzyl WIT ra 17 t; -UD ' MSTA K C'A- y 1.7T Su ll

LET71%; MET BL PTM13ID SAMO-IT 3 3" IT. TIMMIT Wrl PA3A, ', L ' IIC., PA: U

171 TULM7.7, 11A TO710S L07 D01MR110n. I;ls J) v_ U.- P'lZaA las 00337.1!T Drmao Fril

Y) USAlf U CA?Z_M'f].0 PC: tf",;73 :-, 2C , 31 , I ' 7, mf - kTA . 

111I Ml TLA11= ALl 001-YUUT CosA3 pjj-r.A TA IDA (;". o BHUZJ QUA!130

Q7131ERM 3231"I'l 1301ES PERO 133 1 -My CAIA IGTM',L QMI LL CAMIM. OJA- 

TA 17U. 3171,371A 3AW,12- GXT_V'.,o TZC117, 10. A ir IMXO: c HAST.1 = 7CITA Y C= i.: A SE AITI- 
A PlG,,Mlll 1711C  Uy . I
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b + l'.'!):.',. L "_,.? -- -" i S^ ':' I

QUE 5 2i 3AJú3 :: Y a_?i: 2 0': J C93-13DIá' lI'Ti.: 3.' LAS SA3UT, PI5iJ- 

SU' JUNTARSE COIT OTROS x`_I003 ZI T= 711 111 EL i'L'.' ILO, 1'::? z-
I 23-- 3 JCit^_0.3, 

lJUIDOS IUGkIT ALC,O '. IUY ' 31TM10 „ ZU-r, LES D: I Ii D1_-li:c:i Y 21-1DA7i '.=- J.:R. 

La clausura fue solemne con 1; asisJ mci<.. e socio el _naeAo, p:,- 

sándose lista a los partici ates y' leyon o w'_ - uj

escrito. Fue realmente emotiva por su sencillez v cotilLanei3.ad. 

3. Descripci6n de la sejunda etapa de trabajo. - 

Terminada la etapa e= perimental se deseaba continuar con el traca

Jo de la se„ vnda etapa lo antes posible. Se había ofrecido a los ca,,i;)esinos

de Villa Nicolás Bravo que se reanudarían los debates ya con la temática de

la Ley Federal de Reforma Ajraria, Orédito, etc. i en octubre, dando tiempo

a, que se informara a las autoridades de la Oomisi6n y a que se contratara al

personal neoesario e implementara el pro; ramaT

Sin embarjo, no se aprobó la contratación de nuevo personal con la

fluidez que se esperaba; el licenciado en economía fue aprobado en noviembre

de 1973 y el in¿;eniero arr6nomo hasta mayo de 1974- Esta situación provocó

muchas anomalías en la planeación y desarrollo del pro,;r,rIIa por lo que se

puede considerar que realmente se inici6 la se. unda etapa hasta el mes de

junio de 1974, o sea, un a.io después de la e,cperimentaui6n en el ejido piloto. 

La dinámica de esta se onda etapa fue la si._uiente: 

Una vez terminada la etapa de alfabotización -tal y como se descri

be en el ejido piloto, se pasaba en f01I9a utomática a la discusión de la

Ley Federal de Reforma Arrraria con los mismos jrul.>os o circul.os de cultura

que normalmente aumentaban en número de participantes por dos razones: un.-: 

era el que los nuevos miembros ya sabias leer y escriJir y otra el que era

mucho más concreta y real lá necesidad de co.iicer ¿us derecios y oJli,acio- 
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E los prir4eros ejidos se inició esta discusi6n leyendo primero

los artículos y después discutiendo su si. nificado, lo cual, ciertamente• les

era útil. Sin embar,;o, imperceptiblemente el trabajo irle transformado por 1

los mismos campesinos nuienes empezaron a plantear los problemas que estab= 

viviendo en ese momento y que carjaban desde a_ -íos atrás sin s6luci6n. Una

vea planteados : rascaban dicha solución en el contenido Je la Ley. Éste hecho

convirti6 los Círculos de Cultura en autenticos ,; ralos da debate J concien- 

tización. Salieron a la luz problemas nue se remontúban hasta 1929 y se dis

cntía tnuto la incfícacia de las instituciones como la apatía pára resolver

los por parte de los campesinos. 

Simultaneamente, reciuTar_ la visita del injeniero ajnSnomo una - 

vez _,o -r semana quien aprovechc.S : la reunión para planterlos el pro llena del

desperlicio que existía en la 2-Llta o insuficiente e:. plotaci.'n de la parce- 

la industrial, escolar y en las posibilidades de yiejoraeiiento de .= culti- 

vos medíente la-eznerimentaci6n. 

se llegaba a alj n̂ acuerdo, se Fijaban citas para el tra'x, 

jo diurno en el car.ao fuera bsrbecho, rastra o siei: bra; el coordinador

era el puente entre los campesinos y el a; r6nono en lo relac'_oizc_lc a conti- 

nuar la est•i7iulaei6n r. ra el traga oy al plante -.: tiento ae i+roSle: rs. 

A licenciado en econor..ía c_u:,il.i:.» a los cooi-_Ír1. ore3 en 1- s

r'_iscu, i Duca se rca la ley y en la o _ i :: ..ci5n para la . Lccj.6n oo: icr- ta. Se o

cvp6. t-:abi6n de la elaaoración de un proyecto para la e=j9lotaci5n de conejos

y otro p^ ra e?_ estableciniento de un costurero industrial para la ' abrioa- 

ci' n de psntalone Di esta se, lLndc etapa se contó con la cola'joraciSn de

cuatro pasantes v_aiversitarios ( en economía, periodismo e historia), quie- 

nes prestaron su set.vicio social dentro de este projirama con un sueldo su- 

namente bajo. (; 600. 00 y 31 200. 00). 

In lo referente a. la comunicaci6n interejidal, se citaba; a talas

las ^+.toridados de los ejidos en donde estábamos trabajando, a una asamblea

me:isu_? en 1=-, oue se 3iscutían los problemas ,_ue cada población tenia y se

n, 
pesinos

lizaba oa•1:. uno cíe ellos cor.. sr. ǹ.'_olos entre sí .) a. le, ::ue los cam
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deteotar7un su similitud, la i:aoor-tancia  Le la co rn: ica.cidn entre ellos mismos

y de ahí la necesid..d de uniAcarse. A terminnr la reunídn se repartían rá

metes conteniéndo los -joletines con informaciSn . ue se había solicitwdo en

los ciroulos de cultura de sus nue -)los o ellos : iic:.:os en la asamblea anterior

y también al_;una otft que nosotros hubiésemos juz ado apropiada. áe pretendía

rue con el tiem_ao, ( alrele(?or de un aíío), este boletín ya ruese manejado pbr

un _ ropo de jóvenes de cada ejido en forma de cooperativa para fue se queda

se establecido definitivamente un peldaño más tendiente a lograr un sistema

de conunidaeidn interejidal que permitiera un ditlo; o constante entre herma

nos. Se anexe, a continuación un ajan, lar de los cuatro ntfr:oros que salieron. Ozr ,. 1

i.-ura áI. doleti in' ors:zti o. 
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BOLA TIN INFORMATIVO

BOLETIN NUMERO 4, MEXICO, D. F., A 15 DE MAYO DE 1975

LA EDUCACION CAMPESINA

Hay una actividad didáctica que suci to, di rectamente

el interés de la nación: La Educación Campesina y como afec

ta. ésta, la personalidad del campesino, su familia y su futi, 

ro. La Educación Campesina, concebida como el medio de pre- 

parar a hombres y mujeres para el desempeño de sus responsa

bilidades y para una mejor participación más activa como -- 

ente de cambío en su comunidad y en la sociedad. 

Esta participación debe ser cada vez más visible y - 

exigente en la situación actual y cuando más exigente mayor

es el desafío que plantea a las instituciones. Pero es evi- 

dente que aparte del aspecto educativo, nos debe preocupar - 

más ante todo la justicia social. 

Las sociedades modernas necesitan de una poblacibn- 

camp>.sina tecr,icamente preparada ya que deesta población - 

campesina. depende del nivel general de vida de la población

y del deSL: rr' Ul1C) UC: i país. Al r!lis:T:O tfc:Ripe IOS Cw,IpCI-InOG - 

deben reciam r sus para participar en las organiza

I1 a
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Hoj a No. 2

ciones sindicales, cooperativas y así mismo participar en la

dirección y administración de las empresas agrícolas de su - 
comunidad. 

El grito de lucha del siglo 19 y principio del siglo

20 fué " Independencia", hoy en día es " PARTICIPACION" y aún - 

control por los trabajadores. Pero sea cual sea el objeto -- 

principal de la clase campesina su educación es necesaria pa

ra alcanzar ese fin;, sin esa educación que exige el campesi- 

no las palabras " INDEPENDENCIA'", " PARTICIPACION", y " CONTROL" 

pierden sentido. 

La sociedad moderna amenaza la dignidad y la libertad

humana tanto como cualquier sistema político del pasado4 por

consiguien te es necesario que los campesinos exigan una edu- 

cación más amplia que la que se les está dando, es también - 

necesario que la educación liberal responda a las necesidades

políticas, económicas, sociales y personales del sector cam- 

pesino. 

Sin la educación del sector campesino, la educación - 

pública se aparta de su obligación principal, no solo limi - 

tando su propia eficacia sino limitando también la educación

del adulto, que en el mejor de los casos es una vía para es- 

capar a las responsabilidades de la sociedad y en el peor de

los casos relegar al campesino a un sistema de explotación. 
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Hoj a No. 3

PAPAYA, CUALIDADES ALIMENTICIASY_ BENEFICIOS ECONOMICOS

El papayo es una planta de rápido crecimiento,' su talio

es hueco, no tiene rarnas, es una planta que vive poco tiempo, - 

sus hojas son grandes y se agrupan en forma de penacho, en la - 

parte superior del tronco,. las cuales a medida que se secan - - 

caen dejando las hojas nuevas que protegen los frutos tiernos - 

de los rayos del sol. 

Las flores de la planta del papayo son de tres clases, 

en una planta solo hay flores hembras en otra solo flores macho

y en otras hay de los dos tipos, hembras y machos. 

Debido a estas carácteristicas existen 3 tipos de semi- 

llas, las que dan árboles machos, las que dan árboles hembras y

las que dan árboles con hembras y machos. 

La papaya se cultiva en las regiones en donde hace mucho

calor, la papaya es un fruto comestible y tiene grandes propie- 

dades alimenticias como: Vitamina A, C, Calorias, Proteínas y - 

muchas otras que nos ayudan a estar bien alimentados. 

El papayo se propaga por semilla,; de ahí que haya nece- 

sidad de establecer semilleros o pacholes que se forman en el - 

campo construyendo una cama en la tierra que mida un metro de - 

ancho y 15 cros. de alto. Sobre la cama se colocan las semillas - 

de papayo extendiéndolas bien y despues se cubren con tierra -- 

hasta tapar bien las semillas, luego se coloca una sombra para - 

conservar la humedad de los riegos. Las se.millas daben seleccio

e-.. 
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narse de los frutos más grandes y mejores. 

Deben aplicarse riegos frecuentes con regaderas de . rano

a las 2 semanas, es conveniente regar con funguisidas como el - 

Maneb, Captón o Monzate ( Insectisidas), en preparación de 3 gra

mos por litro de agua para combatir los hongos cuando la planta

tiene tres días de nacida, diez días después, se puede aplicar - 

fertilizante Foliar como el GROW GREEN, en proporción de 25 a - 

50 gramos por cada 10 litros de agua, la siembra de la semilla - 

se debe realizar al principio de la época de lluvia.. Y cuando - 

la planta alcanza 30 ó 40 centímetros de altura debe trasplan— 

tarse al terreno o sea en el lugar dif¡ ni tivo donde se hará el - 

huerto. 

LA TIERRA Y SU PREPARACION

La preparación de la tierra debe realizarse desde que se

prepara la cama del semillero, para que tenga tiempo de ararse,: 

para esto se limpia el terreno, hasta dejarlo sin zacate, se -- 

barbecha y se restrea, y finalmente se hace el trazo de linea y

la fijación de sepas según el sistema de plantación, pero procú

rando plantar cada árbolito aproximadamenté a 3 metros de distan

cia uno del otro. 

Los hoyos se cavan a 30 centímetros de ancho por 30 cen

tímetros de hondo, en cada sepa se plantan 4 0 5 plantitas a -- 

fin de escoger la que sea hembra. 
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BORES DE CULTIVI

Después de plantar los árbol ¡ tos, hay que mantener el te

rreno limpio de hierba, regar las plenti tas, fertiliza¡ las, corr.- 

batir las plagas y enfermedades y en general darles los cuidados

necesarios. 

FACTORES ECOMICOS

La papaya es una fruta que tiene gran demanda, debido a- 

las cualidades alimenticias que tiene esta fruta de ella se pue- 

den. obtener; jugos enlatados y dulces, además de que su princi-- 

pal. consumo es como fruta fresca, por todas estas carácteristi-- 

cas la papaya se vende en grandes cantidades lo cual a ustedes - 

les daría una ganancia extra aparte de sus cultivos de temporal. 

AVISOS

Se invita a las autoridades y habitantes de las comunida

des en donde se reparte este boletín a que colaboren, escribien- 

donos poemas, problemas de la comunidad, hacer invitaciones de - 

algunas fiestas o eventos que se realicen en sus comunidades pa= 

ra que por medio de este boletín se informen las gentes de otras

comunidades de . lo que ocurre en su región. 

La pr•éxima asamblea que se efectuará el 19 de Junio de - 

1975 a las 11: 00 de la mañana, en la residencia de la Comisión

del Río Balsas en A¡ uchitlan, Gro. 
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CUBA A LOS CAMPESINOS MEXICANOS

Este poema, lo escribieron 2 hijos de campesinos cubanos, 

a sus compañeros los campesinos mexicanos. Estas 2 personas, des- 

pués de la Revolución Cubana, estudiaron y ahora son profesionis- 

tas, que trabajan ayu dando. como autenticos revolucionarios a los - 

campesinos y a su pueblo. 

MEXICO Y CUBA

1 - 

Aquí tienen mexicanos

una tierra de patriotas, 
liberados de las botas
de gobernantes tiranos. 

Primero de los hispanos
compinches de Hernán Cortés, 
hijos de Dios que a través
de un sentimiento nocivo
vendian al nativo

y lo mataban después. 

2 - 

Después vino otro dueño
el producto de la tierra

sembrador de muerte y querrá
desde un palacio norteño
la patria frunce el seño
en actitud agresiva, 

hasta que una noche viva
para la historia de un hombre
traerá unos hijos hombres
la guerra definitiva. 
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3 - 

Y de México salía
el comandante valiente

con un yate y un agente
que era toda cubanía. 

La voz del pueblo se oía
cada vez más resonante

porque desde aquel instante
se lucha contra el abuso
hasta que el tuerquerino se puso
los grados de comandante. 

4 - 

México también refleja
sus patrioticos desvelos
desde que el cura Morelos
de los Cánones se aleja. 

Que importa el Virrey Calleja
ni la distinción de cura
si cuando muere en la altura
de sus principios viriles
iban saliendo fósiles

y hombres de la sepultura. 

5 - 

Hasta que Benito Juárez
le dice un francos osado
que el pueblo estaba cansado

de reyes y militares, 
que hombres populares

era lo que si quería

y que si Francia venia
a arrebatarles su pan

hasta el último volcan

de México explotaría. 
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Luego el vecino del norte
de tus tierras se adueña
como una garra norteña

sobre el suelo mexicano. 

Pero un día no muy lejano
según la historia razona
seran una misma zona

para siempre liberada. 

Nuevo México, Nevada

California y Arizona. 

A

Y aunque el despota vecino norteño

vocifere y amenace
México crece y le hace
reformas al campesino.. 

Desde que Cárdenas vino
un día a la presidencia

y supo hacerle consiencia
a cada trabajador. 

Para que esto tomara
por la lucha de su pueblo
el camino mejor. 

Por eso esta patria hermana
de América en rebeldía
siente honda simpatía
por la tierra mexicana. 

Que supo firme y hermana
alzar su voz ante la OEA. 

Porque cuando se bloquea
a Cuba desde su punto
es la que junto a nuestro pueblo pelea. 

7^ pngráfo: Raúl Hernández y Agrónomo: Tomás Guerra. 
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Se trabajd en diez _pool.aciones, a saber: ' dill . i"icoly >:, Jc• :, rn

co, San lorenzo, Ci ar ^ctat itón ' e Z uerro ro, ',_• aa, J:,:a -.:' Leo, & wcw- 

huajo, Las .; arzac y San Pelroy las oual•cti :: or:; ci tv. en I. r: itad r.;e; ios uu, do

las poblaciones que afectaríamos eon el y se obtuvieron, con un co_ 

to total aproximado de 31 040 000. 00, los si.;aie,, tes _, ecultados: 

1. Se alfabetiza— -on 1120 adulto3 repc.rtiJ.os on ', ioz ejidos. Deoerr+os

recordar que aquellos que traáajaron con nosotros durante los meses de junio, 

julio, ajusto y septiembre asistíais a los círculos de cultura des_,ués le la

jornada de trabajo en el campo oue -, eneralmento es de seis; de la ma:íana a

seis de la tarde y, en el caso le las n. ujerez, lo ha.cí; n lurante el tiem1)o

nue jenera.lmente utilizabrn para prepar.,rle la cena a 1oz; liom; rea. ( De las

cinco de la tarde en + d̂elante). For lo cue coi, i orrsrnoc uo so lo:{rd uxi in

ter6s lo suficientemente fuerte j::_ti .,.;: tc; er la .,cist ; seis loa de'.r; 

tes y por tanto lorar la :::1 aoe' i aci5u. 

2. Se establecieron dos huertos f'_ut, le:: y se ir;ici6 la prepc.raei5n . 1

del terreno en dos m,Rs. El trabajo de estos huertos lo re;. lizam;l los cam,)e

sinos que asistfan a los Círculos de Cultura. Se or_..nizaron en . auno y se

turnaban las jomadas de trabajo. Los terrenos de estos huertos se localiza

ban dentro de la población. 

3. Trescientos cuarta adultos discutieron sus -problemas ajraríos ; 

Wascando la forma de resolverlos mediante el estudio de la Ley '.`ederal de

Reforma Agraria. 

4. Dos paroelas escolares funcionando (San Mateo , y $ hanjata) y seis

en preparación ( Sn.' Pedro, Sn. Lorenzo, Sta. Aosa, Cantón y Amuco). J; s ir»* 

portante señalar que la parcela escolar tiene dos objetivos básicos. a mos- 

trar a los escolares las nuevas técnicas de cultivo 2) obtener fondos _para

el mejoramiento del plantel. En lccs discusiones, los oa,.;,)e:Anos de estas no

blaciones lle0aron a la conclusi6n de clue podríen ncjcr:.r .a ::1rnrel
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scolar siü. solicitar continu ârente lr. @pudor ; 1rbe,3iarrential , ue no--- cl;:. 

I.,do, podría servir de parcela o _ peri::!ont .l ¿ara cul.ti-roo cleaconocido

5. SA1S p<.rc07. a inli usriales 1e 1 .. rzujor(^ e: r -:. ...... jey itr: 

an !. ateo, Cuan. -ata, san lo enzo; ir- w.,,tro uor i::ici:._.;e on 8. coy do: 

en Cantón). Cabo selialar rue los eji os de lr zona su lot:.ci6n o.. 

fecha antorior a la cual la ley estableciera la parcela de la mWer co -:o o- 

bli jatoria de tal manera nue en sriniCin ejido o., i Ae tal _^ ola. 11 o: atudia, r

la Ley en estas poblaciones, decidieron esta.,lecerl,- en un sitio acordado n

por todos el cual, muchas veces era prestado por al uno de los derechosos o

pequeños propietarios. Los hombres ;; eneralnente au_áli.c. . n a: las nujeres

3n la preparaci6n del terteno. 

6. Dos bibliotecas establecidas( dmuco, Sa.n T:orenzo) y dos por esta

blecerse( Chane:ata, Villa Nicolás 3ravo.). El establecimiento de la :Ablio- 

teca es todo un proceso ya que primero elijen el local( siempre. e,; iste alu- 

na casita sin uso o cuarto abandonado), después se forma el Grupo de trabar

jo y se analizan las mejoras que hay que hacer al local. En tercer lu_,ar so

inioia el trabajo de remozamiento y finalmente se abre a la poblaci5n. 

7. Dos casas de salud funcionando ( Santa ' osa, : pilla P icolac; a- 

to) y una por funcionar ( ámuco). Estas casas servían de unión entre los »- 

pilados y los servicios que presta la Secretaria de Salubridad y isistenci,-. 

en sus olinioas establecidas en las cabecerao munici,>ales. Los campesinos

deben pagar las consultas médicas y los meUeamento. 

8. Dos sociedades locales de crédito ( Sta. Rosa y Villa ?:icolás

Bravo), reanudaron sus actividades con el banco oficial después de diez a- 

rios de no hacerlo. Estas sociedades comprendieron su resinonsajilidLA como

deudores y aceptaron los riesgos que implicaba. Los socios( cuarenta en to- 

tal)¡ fueron muy críticos en la aceptación de los nriert'uxos rechazando a a- 

quellos nue eran oonocidos como incumplidos en el traaajo y en los pa,_,bs. 

9. Un grupo de mujeres or, anizalaa y capacitándose en la fabricar

d(5n de ropa con miras al establecimiento de tufa cooperativa de producción
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fan :?atoo;. , ato jj?upo es muy interesante ira nue posa loürar orjanizarse . 

turioron nue solicitar máquinas ele coser, material. ,' maestras a la Comisión

del lío 3a.lsas en forma de próatarno. Cuus;:muyeron el local provisional del

costuroro v losaron ven¿or su ) woducción entre las poblaciones aleda:las - 

racias a la orientaci5n de los coordinalores y sus :: raeztras . le corte. Cbtu

v ea,j,: cero. de :;r2 íiGO..' 0 lo mantuvieiron en caja para reinvertirlo. Las - 

maeztras eran jóvenes canpesinas de Jalisco quo aoept4roir permanecer cuatro

meces en Guerrero en un jesto 3e solidaiidad. Estas jóvenes hablan sido en- 

trenadas en la fabricación de ropa por la ComisiGn del Sur de Jalisco y es- 

taban realmente calificadas para el diestr ., ic ito en la pro lucci3n. 

10. Jcho ejidos haciendo Z;estionoi- ,)ara resolver sus nroálemas 1e

tenencia le la tierra. Dichas; •, estiones se inici. oii en : 3anta ? osa, co. ao re- 

saltado de la con. re: sián que tuvieron los carrpouiiros - e la necesidad de te

ner todos sus derochos en re; -la ante.: de ..: ue se terrain:a. ra la construcción - 

de la presa.- treron sus aepre.3eiitantes gaienes relactaron oficios, visita - 

ron nrit:iero la DelegaciGn del entonces Departamento A.jrario en Ciudad Alta- 

mirano, después Chilpancingo y finalmente la Cd, de ?_ético. las asambleas

in las otros ejidos se les ironía de ejerlplo por su tenacidad y empeíio. Surje

entonces Villa . icolás 3ravo y se une a ellos. Las autoridades de ambos eji

dos consideran q#e deben estar con los Mismos conflictos todos los ejidos

de la zona y en una de tantas visitas a la Ciudad de i: Uco hacen la peti- 

ción por todos los ejidos que serían beneficiados por la presa. En una de

las asambleas interejidales lo comunican a las otras autoridades y final- 

nente. esperan a que lle-,ue una brijaada de trabajo del DAAC a iniciar los - 

deslindes se5,dn se les había prometido. No llega. Es hasta la tercera cita

cuando llega la brigada y los ingenieros deciden empezar por Villa liioolás

Bravo. La ¿ ente de Santa Aosa dices " no importa que no seamos los primeros, 

el chiste es que empiecen, ya nos tocará". DesGraciadamente la bri6ada sólo

mente inició por Villa Nicolás :3ravo. No hubo presupuesto. Habla que aten— 

der los ejidos que ya tenían riego. Hucho trabajo y poco personal. 



11. una solicitud kle ". 1 itorí,, -1 > rInu,: - e

oi, )crto de la dé 3ar- - G ju¿jtj3o i. lei;,jS de

en este e lo s Ilzv .2 e1, 1— -. 1 . !¡: S- . o: j 1, 7. adui - 11 1. - - 

n-i¿jtraci5n del X 0 Ya lUj Inkilca z;,3 las

das sino s(51anente el Izclal de iz: e. J3a -i 511. - A -- z-),) zisajl-e ? e lo_r

j stos llamado Deis - lo Irulica CM.-I.le le indicaba

el ajente banczrio. I-lubo una ,) éxrjid.n_ jw-3 so Culmol''. 

Los oampesinos mediante un o,' icio e=¡, íeron irna aurzitoria y el ' LwaAz:,do de

la ad-ministración a sus manoj. : 2n iuia coiivoc i."La _) or ! o...- ail i1i3 c 1 es os

en su pueblo a la que invit,,_,j. a la dente del ) wIco, fuer:ni _: or

su atrevinúento y amenazado uno de ellos. 

12. Una escuela techada y otw. eiijr-ir2.Áia en filla _Ticol4s 3r, V, y
Santa Zosa respecnivamente. 

13. Un dique c,)nntn-,I,Io y ro ulalizad.o el se-t-vicáo (5. e aua j)otable

en Villa i<icolás 3ravo. Los ca,,,iljesii:los cle ', T¡! la habían sc>lici-tjil:, :i

la Comisi6n la orientaci1n técijica par- lo,— c_¡' I - 1 e y- --- n inJe- 

niero civil hizo el trazo. Los oa-Lapesinos inici roa ci 11, r-a) ajo. Dos d-)iz.,ii-- 

os después, los campesinos con.3i-leraron, quo el se habla e.-,I'Livoxla

do y se nejaban a trabajar. Se invit6 al ' I.Ie les e-.0

plicara en palabras sencillas el trazo vealizado. 111 injeniero intenti5 hacer

lo pero Ej—quello se convirti6 en un condescenlionte antidiáloLP de

buena voluntad por pa -te del in. eniero). Un c%ni.) esirio se levant(5 y le ¡¡ o

llanamente: ITerd6nene usted injenieilo Dero ust.s.1 se ha equivocaolo porque.. 11

y le explio6 en sus - palabras la direcci6n de 12, corriento y 1n iienoi , td 10

cambiar el trazo. El trazo se cambid y los chicliiil,.iiites ( cana3tos o as

de rocas) han deteni,lo la avenida del r10 dos a,:jos

14. Gestiones e_zitosas para lojrar el en -!, L,1 To

renzo y en p-roceso la tramitaci5n de la electrificaci6n en 3ant<-- !osa. 

En el caso de Santa ' losa, la- u3onisidn '-' edera1 de Blectri cidal pe- 



día vsaa aport: ci6n de ;> C-0.0; ; por p rte c 3 la ;-oaluci' n. :: a3a é- ea, . il' 

ji--ros ca.apesinos de Santa . losa estn,)an en los traba- 

jos ole const_-;ioci6ja .,le la presa y obtenía:z á tinos in, reuoa. De 3stos, gmienes

así sl:fc^,n a los rebates por la aocíbe, r. ecidieron auo-rtar enti•e ellos dicha - 

cantir,_.d ya que consideraron que era in beue_'icio de tolo el ;; ueblo 1* ellos

or suerte eran :. uienes del oue lo se estaban bej: efJ- UICIo :. c _ 0r la cous- 

i cci6n : je la presa. ', o solamente relucieron 13, c, ñtid d sino rue 7asterioy

ponte :: ecic ies•on rotar su ) uejto en el ttaaajo corno peones o.: 1:: corc5ruc-- 

ci 5}. q entre todos los c:: res del pee AQ que así lo . nzi:>ier .:1 -- a Tac a:af te

dos se- o. lrfan beneficiar do la derrama eccn6;: icu. 

13. : i=.)rOvacL,: rliento j.el excedente le a 2-a . fel cc:.rza1 de un ejido - 

contijuo que recibe ríe o de la le 7,a a. idcd ( 3 r: tw rasa¡. ' Ihirante

ol cíalo de inviei n̂c) . 74- 75, a los ca posi._oc. se lev. 0torZaxvn i.cilidada. s a

fin de lea :mollar el ) ro jrana de con las Biem.braz y

0c; uetiviclad. A áwn c: ' osa se les nej6 _x)r. tta c,caocf z de uj ta. Los cacn_se- 

si nos no acel.tarcn la ne ; aci6n e i sistiarojc. 1 injeniero encar„ a.. o les di

jo .-I-Lie si lojrab,.ui oftener el ajuar les podría dar la, : acilid_..des. Los caja

uesinos lo lo raron. i3n la oomunid:_%: 10 3,vita _osa se ro_•6 ese ciclo con el

á. —7, que sobraba y se desperdíciaba de otras parcel.a.s ._ ue si tenían riel, . 

16. La . 3anca .` .*icial en la zona, solieiM la cooperaci6n de los

coo lin._íores de lou cfrou_o> de ; ultura para lac •;;anización de las socie

lades locales ie crédito. Los responsables de or,_;anizar dichas socielades

por . carte del Banco A¿rario se sorprendieron cíe la arar*nte facilidad con

ue se orjaniza-ron las sociedades locales en 1ie; r:5. . posa y 7, lilla Irw

volver rea.11t:.t o S), y deseab2n aue se tra:)ajara en coorlin:.ei5n con ellos

para la o__,. rcizaci6n de otras sociedades que tenían ellos iu ica_las en su

pro, rama de trabajo. Este rue muy hala;,;âctor ya que representara un reconoci

miento por -Darte de una instituei6n ajena a la nuestra, del trabajo realiza

do. Trabajo que implicaba ,yac ana superación le la deNco:ifia:cza casi absolu

ta en el crédito oficial. 
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3. 7. L2 pa rtici_,ación Ie 1L7 ;" 1^ , J e ó ran ._ :.: curso GL1-11

eultura ofrocido por el `: isAtuto : e_:icwaa " el _ _::a. ic.l con ol auo o

de la ,,oeied:.d Colectiva le CrG:_itc 100r.l Caut6n :,, e:• 2„ rz. . wtoa j6 - 

venas 8_eja on su casa por priserc. vez ussnt:.rai _., sus, 0JIaciones

por un período de seis meses ocn el c-. mpro:aiso de ro; rer,;::r a : tierra Cal en- 

te y establecer una jr.nja cunícola para lo cual con el respaldo

de los adultos del ejido de Cantón de vuerroro que a su vez estaban dispues

tos a solicitar el crédito llana dicha granja ya que los jóvenes no eran su- 

jetos de crédito. Al regreso de los jóvenes los campesinos inicia -on los - 

tramites y el trabajo de construcción de un pozo. 

18. Se form6 un grupo interesado en asistir a un curso de fruti— 

cultura impartido por la Comisión Nacional de rruticult-,.ra. 

19. Se formaron dos „ rupos interesados en e: plotaci6n camina y a

pícola en Santa fosa y San Lorenzo respectivamente pues ya deseaban encun— 

trar otros medios de subsistencia para aumentar sus in— -yesos. 

20. Dos campeonatos de íhtbol con participación de seis y nuevo e

quipos ejidales eon sede en Villa :iicolás 3ravo y :3an Mateo respectivamente. 

Siendo campeón consecutivo el equipo de los jóvenes del Ejido Colectivo de

San Mateo. Esta actividad implicaba ya una interacción ejida8, pues se reu- 

nían en la sede no sélamente los equipos participantes sino tam -3ién- luohos

pobladores de los distintos ejidos. Se vendían antojitos y se nombraban ma- 

drinas. La »divulgación del evento se hacia por medio de la estación de ra— 

dio = Ua Voz del Balsas" de Ciudad Altamirano. Era un aspecto de or¿›ani

zaci6n para una sana distraooi6n y del inicio de un cambio. 

21. Cuatro reuniones interejidales con sus respectivos boletines

informativos. Estas reuniones es realizaásn en las o2icinas :: e lzt 1o:- ási6n

del _tío Salsas en Ajuchitlán del _ roj_-eso _! ro. lh1 ellas, las autoridades de

los ejidos en los que estábamos trabajando e_cponían sus :. ac: as sus pro.)ler,-.G

e inquietudes. En la ultima, de estas reuiiones ( 10 : e ao-Aloe 1975), en 1

aua estuve presezte, se les llevó de visita al 1u;;:ar do la coustrici 6n de



la presa en uno de los camiones oficiales. Jo! --o resultado, ( dor un incilen— 

te muy desajra.dable entre los in, enieros, el ej6rcito y los campesinos), se

discutieron los problemas y sacrificios que implicaba la construcción de u. 

na Presa para los pobladores más cercanos al sitio de la mi. sraa y podríanos

decir ue se entendió con, claridad la imrortancia de resonder a ello con

n.ia r,ctitud de comDromiJo por superarse. 
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3i hacenos wn an51i is ' e los re tat::,:::,:: >e ,:.. _•, r_, tolc3 e- 

l"los preeoa`,en un co,::.`:_z'_ euo' iiia; -or uo os el de lr, _ ir__ _Sn -, e los

sistentes a los Jíre-:-"los de 7„ i ,:1ra en :. c ividrae., cue , ei2ea to _o uu

poblalo. En al:_vnos c ros i_ic ns'we el. .r uci'i..io es ,, r>_a t -.)!a la --e - í(5n. 

Considera:.ios n:e el ri5od.o t ti iz lo _ in:_ ti(5 talos ;¡ 7. 

que: 

1. La auto e- r) 2esi5n sin - te.nor a,,rudó a la disrinueiSn del confor- 

mismo resentido que predomina entre los campesinos. 

2. La autoe. presi5n en el diálo o perniti6 que los ea.nr)esiiic: s ¡, nos

traran con los resultzulos .logrados que en u;i aribiunte no represivo, son ca- 

paces de responsabilidad social y política lo cual implica ._ue ae dim.iinuy6

el pensamiento mállleo pasando de la delyendencia nariva a la actividad. ejecu

tiva. 

3. Los campesinos, que hasta ese momento se mantenían alejados - 

del mundo circundante, casi como el ni_io autista , jue crea sus propias moda- 

lidades de orientacidn, fuesen ea_-)aoes de en --:>rentar lbs eGtí:.-iulos que se - 

les presentaban;. de mostrar afecto en la discusi5n y de detener la acción - 

motora instintiva y utilizar la enePgía de la postor aci5n en el análisis, 

planeación y organización de un trabajo posterior. Como diría Preire, se lo

gró una comprensión critica y por tanto una acción crítica en lujar de má- 

gica. 

4. Los campesinos durante todos los a7ios que han permanecido mar- 

ginados, arginados, han sido explotados en sus aidoleos de fijaoi5n or -+l de tal manera

que sienten al poder que les rli-ri •e como posible satisfacto.r <le alimento eÉ

este nivel regresivo. Si se salieran de este rol nue la socieil- il facilita. - 

perderían la posibilidad de realización de un deseo infantil.. r sea que la

estruotur. social alimenta v permite la re; resifin 1. e -atas fijaciones primi- 

tivas. ( oral) NO obat , nte, le scue- t̂o n1 ^.. pari^:ento ae pudo obesa~ que

31 campesino, mewiante tuna- stimiilaciin en 1•. % re ^, ; e su ; o 10;; ró un cam



i)¡ o lo --.ctit,r_! payan. o .-. el ni-jel mR_ icó2e penc:i.:ii^nto a ni—el 7e proceso

cec na.ario. lue Benin -' r. ire isnot^.iza coro conciencia transitiva o oapnoidael

de wcivar s^ cial y oliticamante. Esto nos h,Wce auponer q,.ae el nivel 7e con

fl.icto ectritetura.l y por consecuencia ( 7.. e ' aio y ico no en nevero, simplomen

te es ravorecilo por el sistena social. 

5. Al. añaZizar ..os ¿Samp-es nos loa aüe lesa uoiában, nu

dieran estWolecer un - rarlo de diierenciaci6n entra ellos y la realidad ex- 

terna. Así mismo, al desarrollar una acción so") re asa realidai y alcanzar - 

ésto en mayor o menor , arado, se peraiti6 un creci:.ziento del ` ro disminuyen- 

do el pensamiento ~ co y aumentando su capacidad. 16,;ica. Couo reine di— 

ría, se trabaj6 para aumentar la trzinsi:,ividad de la conciencia lo; ranao un

grado de responsabilidad social y politica. 

6. Se cumplieron en un primer nivel los objetivos que se propusie

ron. Decimos en un primer nivel porque cumplir dichos objetivos totalmente

seria el resultado de un larao proceso de crecimiento individual y social y

seria injenuo pensar que se pudieran alcanzar en tan corto tiempo. Sin em- 

barro se noviliz6 el yo para la toma de conciencia, se motivd al campesino

para intentar el uso de la asesoría técnica y créditos y, se logró una or- 

anizaci6n incipiente en j;cupos con distintas finalidades. 

7. Este trabajo es un primer intento para la labor de eoneientizª

ci6n de la que tanto se habla en relaci6n con los grupos marginados. Al ter

dinar esta tesis, permanecen muchas inquietudes, se localizan sus fallas y

ce abren posibilidades para mejorar la aplicación del método empleado e in- 

tantarla en otros campos como el de la toma de conciencia de enfermedad o

uu una forma de psicoterapia para los grandes 3rupos. 

8. Los circalos de cultura y su linámica permiten el 4fl.oramien- 

to de impulsos inconscientes que le otra manera permanecerían reprimidos

cor.c por ejemplo en la rliscusi6n de la lámina VI del concepto antropolIii

co de cultura, en la cual se liscutió el trabajo como respuesta a las nece- 

sidad.es y la cultura resultante, se present6 lo siguiente: " Ahi ( el carape- 

sino se refería a ^ lapehual.a), nomás se ven,'..e, nomás que osos mismos de mlª

pehuala la enbaroan para Zahuayo, allá está otra industria en 7rhua3m. . 1; uí
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1,.. c+'r!pra i 532. 00 y r.111 1a van co~ ., " o'„ 

y nosotros los tontn's.... ¡ por eso r?i• n • ue lni ior: rr rol c.' • 1e :>. - tiro

por cada detalle 1 ( zis^s neirrios s). _ ue L.,. «' ie ln- 

círculos ele cultura tiene' rarscteri>;tío:.! :.rn-ecti, a. 7 _ no, lo, na1•tá.ci?an- 

tes en un nomento rla_?o ílmcionan co! io espejos en :. e si pre:, enta i.'.o cada uno

le ellos un aspecto repriniúo :'.el otro : e :. cuerlo al nivel de neroeoi5n out: 

hayan aloanzado. 

9. Debido a que por un lato el coorlinz. or 7e los círculos '. e cul

tura tiene como funcihn fortalecer el yo . e los sujetos inpu-Isanrlo su capa- 

cidad de análisis, dé juicio, e voluntad y de ejecuci5n en ) aue a los as— 

pectos valiosos y positivos -19 su forma de vila y por otro, llsnar la aten- 

ción sobre la conducta gel campesino que propicia la e7plotaci5n o sea go— 

bre su actitud dependiente que indica una resistencia al caub; o, po' enos 1e

cir, guardando 1.0, lebida proporción, que esta funci6n se asemej, a una labor

psicoterapéutíca. 

10. Los planes de desarrollo socioeconómico deben de incluir en

sus bases un conocimiento profundo del ser humano y permitir un tiempo r— 

zonable en funoi6n de ello para la obtenci1n Je reLultados ya que '. e la - 

misma manera como en el psicoanálisis, el analista o terapeuta no puele o- 

frecerle al paciente interpretaciones para las que no está preparado emocio

nalmente, en el trabajo de campo como se constat6 en los círculos de cultu- 

ras es infructuoso proponer acciónes inmediatas y radicales a los campesin.;s. 

Se requiere de un diálogo larro y prolongado de su situación, de sus necesi

dadas, de sus aspiraciones y de sus posibilidades para que empiecen a vis- 

lumbrar una forma de cambio. 

SUG3 :, 7CIAS

1. Podría intentarse la eombinaci5n de diversas meto-lelogias que- 

tomasen uetomasenen cuenta los oonceptos de psicolo, 3̂a profl:Lic_a para propiciar un

cambio sooial como por ejemplo, el método utiliza,'o por " roram y Maccoby * 

el áe Paulo Preire ya que como aquíMos ::notan en -, u ^ ara, " LLn ^! uy
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n* enioso o i p^ o a¡ on. ate par-. la educación del canl>e =.in:> yque no nada mas

trcns:lite conoci•itiontos, sino que afecte a tn:.iw l:_ persnnalíled es el de ;•' reí
1

e,... 11 y más alelante av-cejan: "' iótocios sinilares pare abrir la monte - lel

oazlpeoino, Fara ampliar su conciencia han silo .' esc* Itos por Tpanilo Dolo¡ 

con los c= pesinos sicilianos 1r por Paole '»'reire con los Oa; pBsitlOs Brasile
2

ños y li,> it n̂tP,3 le lo. -3 barrios bajus urbanos". ; sta coinbinaci6n podría a

brir una perspectiva muy amplia en la- inve9tiZaci6n de la psioolo,-ia clíni- 

ca aplic^,.a al campo social y ciar como result.,'_o metololo ;las ^ plicat>les a

la rliversidad oultural - iue comprende nuestrin problemática naciónal. 

2. Sería interesante desarrollar una investi„ ación en jrt>pos @e

menores infractores dentro ie instituciones, tales w>mo ; assc T_To-rmr o Casas

0rinntae¡ 6n partiendo de estudios -3e personalid-A, elaborando un programa

en Base al método ' reire y reevaluanlo. su perr>onal.idre:1 al término de dicho

pro, -,rana para obsernrar si puede ser util.izalo en la, ree•lucaci6n tle dichos

jóvenes. 

3. TTuiiese si'.o mi- interec..nte estnlicr más prní'tm,. amente tanto

la. dinánica de los sujetos en loo círculos -3e cultura que participaron en

el pro _-rama . le caía loc-Aidad, como la le los coordinadores ele dichos oír - 

culos y poler encontrar los ras„ os sobresalientes le .los pobladores de la

reji6n y los de quienes aceptan o buscan ser mentes de cambio. : ssto, po- 

Iría haberse comparado con estudios ya realizados coao el que se mencionó

le ^ romm y T,: aceoby o con el ele Cual¡ y -3iro3; ae£ como con otros de tipo

antropo167i.co y socioló, ico, y llegar así a la formulación de premisas ge- 

nerales clue auxiliaran en le, ela'x>raci' n y ejecuei6n •le pr- -ia.mas - le lesa- 

rrollo. Sin embarjo esto desborlaba los objetivos de este trabajo. Que,la - 

pues como posibilidad de investigaei6n. 

4. 7) ado quc como se vid en la e-npericncia, el -trabajo con el ' Id- 

to.lo Freire puede en un momento dado estimular impulsos y afectos, se con- 

sidera :le suma imn,>rtancia que entre el equipo que lo utilice eatén presen- 

tea en forma activa, psic6logos clínicos. 

1 - 2 _' rtmm .. 7. e1 car,,, eaino me -¡ cano. pp. •'-( 3. 91

neli y ; iro. sic comvni' a4, 



Iol Opri-d'„ - -) .' roire. :'. 

1970 ;. 

3rasile_io, noxrl.eatina. V, ^, o^„ ' ntes I.el ..N: !-) e [ ti iá t:.r . e 19°, 4

por el ?'inisterio le y „ lturs .le ' r r_m lel nertor -:1— 

c.", 3tizaoión de adultos. Con amplia calahor cien de .:.nirersít, rio:,, creó

eJ.-_,culos de oulturs y centros de culturc,, popular en ta'.o 3rasíl, 

probado y elaboralo a partir rle e -periencias prácticas. wn forma

rs,la sur,;i6 so,) retodo a partir '-e 1961. El noviniento 113`_uenci, n le 3•;.r3e" 

patrocinalo por el 3piscop do br^: íle o, toral el méto•ln ': reir:; c",:- 

1tnea pm„ ramática emites de 1964. Con el .,olpe mi? itc,,r eni.; rn a ^, Hile ' on' e

r' icta cátedra en la universi,.a.d y asesora prezranas le , onciencá. a.ción. Des,'.e

1968 consultor de la US . 3230. - 2n 1969 diez me.., es d. e na;,i ;t•:,rio en Harvanl

University. Desde 1970 en Ginebra consultor del C :)nse jo s;c.ial de T..]. osias

cector educación. Se le hace una invitación para ase iora.r la roJ'orma e_lucr:— 

tina en Perá. El documento del BELeLd ( Consejo piscop<^.l. T;atinoomoric rol

sobre eduoacibn liberalora se i.nspir^, flxndamentalmente en : r1.ulc ." rcire. Co— 

laboró también con el CI X)(: ele Cuernavaca, :: éxito. 



3T37.I' -,"M 17T1

1, - 10--- uí w, ':'-_'37.. : 1v " Or3 C6' 1 iL' 1- 02. ÁG160 a31 — 

lislc. _ le_ ai'..ar, _ r,:nz, Psi+uiatlía rlinárlica. ^ ral., oso, A. 31z.s

s,:_ rie.Jlt, sufis. 2a, e;licién, . e- 7 airl,Ss, " Juenos Aires. 1962, PP -474. 

Otto. :' eori3 e; icoanalitica de lets neuro:; is. ' i'rad. 1r. Carli_ 

1; Zr, .'_ trin, . 7--iE 6s, ! tires, 19(')G. » P 514. 

3. ,'-- ire, Fan1-0, T_,,j e:?•, caci6n pr€sctioa ele la lihortad. ^ raci. I arte'., -3o

sa, Joaquin. .''% ^ r'.en, +", a.rmoa.s. 19-57. pp. 224. 
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