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INTRODUCCION 
,',• 

Creemos que la investigación participativa constituye 

una alternativa viable hacia los procesos de·.·c:omuhicación 

(teoría-prlictica) en donde el suje.to'y ~1 ·objeto (investiga--

dar-investigado) lleguen a fusionarse en uno mismo para lo-

grar una retroalimentación de conocimientos en el proceso de 

desarrollo social y cultural de una comunidad. Nos interesa 

este tema como una inquietud personal frente a los esquemas 

de investigación hasta ahora usados en nuestra experiencia 

académica. 

Consideramos importante difundir y resaltar un estudio 

objetivo y anal!tico de la investigación participativa por lo 

que su proceso de comunicación, participación y unión implica 

en las personas y comunidades involucradas en ésta. Considera-

mas de suma importancia la metodologia que proponemos porque 

aporta un gran avance al método usado en las Ciencias Socia-

les, la comunicación tanto personal como en comunidad y en la 

forma de la organización de paises como el nuestro. 
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Sentimos que la vinculación entre el tema que aqu! tra

tamos y la comunicación colectiva es estrecho, ya que la edu

caci6n, el aprendizaje y la participaci6n implican necesaria

mente la'existencia de una comunicaci6n horizontal, pues los 

que intervienen lo hacen de manera reciproca, en defensa de -

interesca .comunes y con la misma capacidad para influir en 

las acciones que afecta su realidad. 

Hemos elegido para esta investigaci6n el apoyo de un au

diovisual de corte informativo, porque es la forma más repre

sentativa de dar a conocer esta metologia de la investiqaci6n 

participativa, ya que, por sus caracter1sticas tecnol6qÍcas. -

es más accesible su difusi6n y comprensi6n para dar a conocer 

este trabajo lleva~do a la pr~ctica por las organizaciones no 

gubernamentales en las zonas rurales marginadas de la Ciudad_ 

de México. 

En esta investigaci6n te6rico-práctica constituida por 

un fundamento te6rico y un programa audiovisual, y que prese~ 

tamos como tesis para la licenciatura en comunicaci6n, preten 

demos difundir y resaltar lo que es la investigaci6n partici

pativa (I.P.). 
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Sin ser una rnetodologia muy reciente la concebirnos corno 

un método de investigaci6n-acción social ya que al hablar de 

la I.P. nos referirnos a participaci6n, integraci6n, comunica

ción,· educaci6n y organización entre las personas involucra-

das para llevar a cabo tareas y objetivos en coman. 

La I.P. rompe con la estructura tradicional de investig~ 

ción social, la cual en muchos casos es inflexible y ortodoxa. 

Si en algGn momento se adecu6 a la realidad que le di6 origen 

hoy estos lineamientos ya no corresponden a la realidad mexi

cana. 

La I.P. busca que los interesados (población, comunidad 

o región) junto con el investigador sean los protagonistas en 

la transforrnaci6n de su realidad inmediata. 



Este estudio• inicia con los antecedentes a partir de la 

década de lós seséntas.con'base en las experiencias del inve2_ 

tigador socialPatilo Frefre, en diferentes pa~ses de América 

Latina,. hasta llegar al nuestro. 

Freire desarrolla una nueva concepción de la educación 

de adultos cuya línea es la relación horizontal educador-edu-

cando (conocer juntos) para la concientización, es decir para 

la toma de decisiones concientes y críticas de los interesa--

dos en sociedades más justas y participativas. 

La educación toma un matíz diferente, de ser adaptativa 

pasa a ser más crítica y dinámica. Estas experiencias orien

tadas a la liberación de las influencias externas surgen de -

los conflictos en América Latina. 



Creemos que la·educación:para los adultos debe ser para 

concientizar nci para dominar,· ·b investigación participativa 

nace.como alternativa y contraparte a la educación tradicio

nal. 

Ya desde la década de los cincuentas con la industrializ_!! 

ción de los países latinoamericanos y la inmigración de los -

campesinos a las ciudades no sólo se plantea un complejo pro

blema demográfico sino también de educación y capacitación P.!! 

ra el nuevo 11 ciudadano 11
• 

El sistema educativo oficial con sus inadecuados siste

mas pedagógicos vio el fracaso de capacitar a esta nueva gen

te, ante este fracaso las experiencias de autogestión fueron 

dándose de forma extra oficial. 

En América Latina los primeros trabajos de Freire en Chl 

le y Brasil, muestran como la investigación participativa co

menzaba a ser una alternati~a frente a estas circunstancias,_ 

bajo los principios de "Nadie educa a nadie" y todos aprende-
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mes de todos para elevar la conciencia entre los marginados y 

llevar a cabo acciones de desarrollo integrado y no la mera -

introducción de innovaciones tecnológicas. 

En la década de los setentas ya se propugna más por ·1a 

renovación de la educación según las necesidades y realidades· 

económi.cas, políticas y sociales, En esta etapa el trabajo de 

concientización empieza a ser más concreto. 

Dfferenciarnos las tendencias de la I.P. que son la tecng_ 

lógica, la político-militante y la prornocional todas encarnin.!!_ 

das a mejorar nuestra organización y comunicación. También 

se mencionan otros métodos semejantes a la metodología que 

proponernos, pero que en la práctica no son iguales. 

Asimismo se contemplan los alcances y limitaciones de la 

I.P., ya que si en su proceso no tiene un carácter dinámico y 

contínuo tanto en la comunicación corno la participación ésta 

tiende a disolverse. 
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Tocamos el concepto de educaci6n desde la perspectiva -

de la participaci6n y comunicaci6n y no como la transmisi6n 

"pura d8 conocirniento 11
• 

Por tanto, lo que nos ocupa en esta investigaci6n es ver 

a la educaci6n como algo informal: (más no 'anárquico· ni asist~ . 

matico)' aquella educaci6n. que el .i.ndividtio, ~dquiere a lo· láE,' 

go de toda su vida en su' ~e~ac;6n •con :f~~~·~ ;io~)¿~h~os que se 

rodea, basada en estos principios: la part'icip.acil5.~; la comu

nicaci6n y la retroalimentaci6n de los nuevos·conodmientos. 

En este rubro contemplamos las tareas emprendidas por 

el Estado encaminadas a promover la participaci6n entre la P2 

blaci6n para la educaci6n y capacitaci6n. A principios de la 

década de los ochenta en México por parte del Estado, se crea 

por decreto presidencial en 1981 el Instituto Nacional para -

la Educaci6n de los Adultos, obedeciendo al fracaso de progr~ 

mas educativos. 
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Esta institución· gl!berriamental se crea para la alfabeti

zación y c~pacitac:Í.~ri'. en'el 'trabajo :de los ádultos que no se 

integraron .·al• ~ist~~~·;i~k:~~{a;;~~do. •· 
. ,~ :~> .' ·.:~::;:};:;~~~{~:r;::iY;'.: }~~~~:.'.: .. _,,_ .; . , 

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

. . . .. ·;,,<-,:::·.:-.:.:~ {:--'.;:·.,¡ .. :;\~¿'.'. .. _;·/~':: ,;-, .. ~.:--J· :> 
El ·Insti tlifo-•;NacioriaF para· lá Educación de los Adultos 

'''-·.:,:;:'~ .·--'~'·;.¡'{'> :-.::~-· ' . -

ha sufrido re~~?r~g~~;;:~cibnes por falta de presupuesto en el 

rubro. que _se'.'i~:-.ci~ a la educación como el de 1985 decretado -

por la.administración de Miguel de la Madrid. En este rubro 

se pone·de manifiesto que el sector educativo no es priorita-

rio en la agenda gubernamental. 

Se denotan disparidades e insuficiencias para cubrir el 

rezago educativo¡ tanto la misma institución como sus promot2 

res no poseen una visión adecuada de los programas para la 

educación de los adultos. Porque a pesar de las cifras ofi-

ciales la participación de los adultos no tiende a incremen--

tarse, sino a declinar en la medida en que los diversos pro-

gramas no responden a las necesidades, los intereses y las 

concepciones de la vida propios de la población de las zonas 

rurales, urbanas marginadas. 



La presente administraci6n contempla en su plan "termi

nar" con el rezago y atraso educativo así como adecuar los 

servicios educativos mediante el programa nacional de solida

ridad, tratando de abrir nuevas opciones educativas, ha con

certado convenios con gobiernos estatales y el Sindicato Na

cional de Trabajadores para la Educaci6~ para "elevar·la ca

rrera magisterial", pero la falta de presupuesto,. los· discur

sos vacios y la inadecuada conducci6n del plan de moderniza-

ci6n educativa le van dando todas las características de un -

fracaso. 

Cabe mencionar que el Estado a fin de "promover" la 

"participaci6n" vía institucional ha creado lo,s Centros Urba

nos de Educaci6n Permanente (C.U.E.P,) y los Centros de Educ~ 

. ci6n Comunitaria (C.E,C.) proyectos que hasta la fecha no han 

logrado consolidarse al cien por ciento por falta de presu

puesto y organizaci6n. 

Estos organismos gubernamentales contemplan básicamente 

la alfabetización, la salud, la vivienda, el empleo, la vio

lencia,. la farmacodependencia y el deterioro cultura!. 
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Estos grupos dirigen sus esfuerzos de promoción hacia la 

la concertación y ayuda con el Estado. Como testimonio de lo é·: 

anterior mencionamos nuestra experiencia vivída en Fresnillo, 

zacatecas en la colonia Minera y en la Emiliano Zapata. 

Enseguida presentamos la problemática social de una ciu

dad, corno la nuestra tan sobrepoblada, con insuficiencia de -

servicios y la baja o nula ayuda del Estado. Esta explosión 

demográfica trae consigo problemas sociales como el subempleo 

y la carencia de los más elementales bienes y servicios. Fren 

te a esta crisis las Organizaciones No Gubernamentales empie

zan a aparecer ya que la población busca espacios y alternat! 

vas para desarrollarse socialmente. 

Estas organizaciones están abocadas a impulsar procesos 

de agrupación social, a promover la participación, autogestión 

y recreación democrática en la población. 
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Para entender mejor el surgimiento de_ las organizaciones 
·. ; .. ·· .. :· ·.;·,.\,, .. ,. 

no gubernamentales presentamos los antecedentes_:_inié:iados, en 
"· .. .' '• :.· 

un principio, por· la iglesia, la iniciativa· privada-'y .seéto;:. 

res universitarios principalmente. Estas o~ganiz~cfones d~s-
. .. 

de su nacimiento han sido aut6nomas en cua~tO á' ~tijeren~ia ..;. 
I 

ideol6gica y política. 

Como promotoras de la autogesti6n se·.· d.Üunde entre estas 

organizaciones y se Heva .a la;~~líd{~c¡¡ila mefodolog1a de la 

Investigaci6n participati~á,· -~Ji~ri;s. aunque. no la conocen te2 
. ,', _.;: ·,·':;; ·.· ' 

ricamente llevan.a la practic~-los principios de Paulo Fraire. 

Las organizaciones no gubernamentales hacen f :i:ente a la 

crisis que caracteriza a nuestra generaci6n para buscar alter ,_.-. 

nativas. Tanto en México como en América Latina han SU!=gÚlo':.' 

en número cada vez mayor para promover el desarrollo socio~ 

econ6mico y cultural de nuestras sociedades latinas que más -

que promovidas han sido disminuidas por las divisiones en el 

poder. 
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Nuestras experiencias te6ricas y prácticas vividas de -

cerca e inclUso integradas en la ONG's nos dejaron una satis

facci6n personal d~ como queriendo hacer las cosas y siendo -

entusiasta la participaci6n, la. autogesti6n y la comunicaci6n 

entre nuestra gente es una realidad que no s6lo queda en un -

proyecto te6rico sino práctico. 

Es satisfactorio ver c6mo la gente se auto-organiza debi 

do a sus necesidades y llevan a cabo desde sencillos cursos -

culturales y recreativos hasta.proyectos como el de reforest~ 

ci6n de hectáreas en cerros. 

Vivimos muy de cerca con las actividades recreativas y 

culturales que se llevan a cabo en la Casa de la Cultura en -

San Pablo Oztotepec donde además de hacer tan noble trabajo -

conjunto también percibimos la ideología liberalizadora y la 

conciencia que la gente cada día va tomando frente a estas e~ 

periencias que presentamos en este trabajo. 



: 
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La hipótesis general que manejamos en un principio como 

eje central en nuestro estudio teórico-práctica·, es que ante 

el reto de recibir educación y capacitación, la población de-

mandante de servicios educativos "al menos oficial~sº ha de-. 

mostrado tener la capacidad de organizarse en su·propio bene-

ficio y, al mismo tiempo, propiciar el surgimiento de siste-

mas educativos novedosos, alternativos al tradicional. 

Ya que, la población de.los sectores sociales menos fav2 

recidos tienden a recurrir por necesidades prioritarias de -

sus comunidades o regiones, a una metodología de organización, 

participación y comunicación llamada: Investigación Particip~ 

tiva ( I.P. ) • 

Nuestra hipótesis específica es que aunque teóricamente 

éstas comunidades de las zonas rural-urbano marginadas, de 

nuestro país desconocen las reglas de la metodología de la i.!!. 

vestigación participativa, la llevan a la práctica con result~ 

dos satisfactorios en su propio beneficio. 
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Tal es el caso de las organizaciones no gubernamentales 

(ONG' S), organizac.i<iné_s que en los últimos tiempos han visto 

avances· e¡'.;·_.su_s ,Pr<;>bl:emas comünes como son: la salud, la vi-
·· .. ,. · .. _· 

vienda, ciirs'os·:_,.aiternativos a la educación y capacitación y -
''.·;< 

.; 

la ·promb~iÍSn· cúltu'rál ,entre otros. 
'· ~s 

\ ',-_'.,. 

Dada·.·1a: autonom!a de la que gozan estas organizaciones 

se desenvuelven ·con.mayor libertad al no tener ningún compro-

miso con algún organismo estatal. 

En este aspecto. l,as ONG '. s cuidan mucho la intromisión de 

otros grupos oportunista_s ·o poHticos. Cabe mencionar que 

aunque se relacio~an con ótros organismos similares o difereg 

tes a ello~mantienen vigente su autonom!a. 

Por su parte el Estado Mexicano contribuye a promover e! 

te tipo de met.odolog!a de la I.P. por v!a institucional a tr_!! 

vés del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

( I.N.E.A. ) • Este organismo encargado de promover, organi--

zar e impartir los servicios de alfabetización, educación b§-
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sica y capacitación para el trabajo por medio de organizacio

nes sociales como es. el caso de los Centros de Educación Co

munitaria (:e.E.e. ) y los Centros Urbanos de Educación Perro.!!_ 

nente ( c.u.E.P. ). 

A diferencia de las organizaciones no gubernamentales, -

las organizaciones gubernamentales tienden a seguir ciertos -

lineamientos y reglas en su desarrollo ya que, se ven limita

dos debido a que tienen que seguir la política de la ayuda gE. 

bernamental, en este caso la del !.ti.E.A. y sus "especialis-

tas". Por lo que esto no permite tener un panorama real de -

la situación y de las necesidades de la comunidad o región. 

Por lo que en muchos casos los programas gubernamentales 

encaminados a promover la participación, la comunicación y la 

organización se ven coartados por esos "especialistas" que 

est&n descontextualizados de la realidad de dichas comunida-

des. 



16 

Los objetivos· .fun~amen.tales del presente trabajo, al el!!_ 

gir este tema de .estudi<? es'' llevar a cabo un balance compara

tivo entre. estos· dos. tipos·· de organizaciones sociales, una 

con ayuda gubernamental y la otra de manera independiente, 

con miras a analizar.objetivamente cuál de estas dos posee m~ 

yor funci6n social efectivaS'·e impacto entre la poblaci6n. 

Y de esta forma dar una alternativa en los medios de di

fusi6n masiva en el uso más adecuado en· este aspecto de prom2 

ver la comunicaci6n, la participaci6n, la organizaci6n y la -

educaci6n entre los sectores menos favorecidos en nuestra de-

sigual sociedad mexicana. 

Finalmente debemos precisar que esta investigaci6n te6r! 

ce-práctica es producto de.las siguientes fuentes: las expe-

riencias acumuladas con las organizaciones no gubernamentales 

principalmente, con la Casa de la Cultura, con los Centros U~ 

banas de Educaci6n Permanente de Fresnillo Zacatecas y la ex-

periencia documental y práctica en el Instituto Nacional para 

la Educación de los Adultos, así como la producci6n y postpr2 

ducci6n del· Audio Visual en las Oficinas Nacionales del 
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Colegio Nacional para la Educaci6n Profesional Técnica , 

( CONALEP ), dieron por resultado que junto con nosotros fue

se posible esta investigación. 
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION PARTICIPATIVA 

A partir.de la década de los sesentas con·base en las 

experiencias de Paulo Freire, y otros investigadores sociales 

latinoamericanos, la educación toma un matíz diferente pasa -

de ser primordialmente adaptativa para orientarse hacia una -

perspectiva política, ideológica y socioeconómica diferente,_ 

con su novedoso sistema de auto-investigación -donde el inve! 

tigador y el investigado son un solo elemento de retroalimen

tación para el conocimiento-, que rompe con los esquemas tra

dicionales de las Ciencias Sociales. Esto no· implica que en 

la pr&ctica se puedan llevar a cabo en forma general tales 

cambios. 

Por tanto es preciso identificar las experiencias educ~ 

tivas orientadas a la lucha por la liberación, generalmente -

aislados a nivel continental, que indudablemente constituyen_ 

aperturas en la superestructura, puesto que son conquistas a 

partir de los conflictos sociales y políticos, surgidos de la 

marginalización en diferentes países de Latinoamérica, 
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En esta nueva corriente de la auto-investigaci6n propue~ 

ta por Paulo Freire, la educaci6n no es considerada como ins

trumento de dominaci6n ni de extensi6n de ideas, sino más 

bien como un eje importante para la concientizaci6n de la po

blaci6n y, por supuesto, la consiguiente participación compr2 

metida de la misma orientada hacia los cambios de las estruc

turas sociales y políticas vigentes para lograr beneficios en 

común. 

El nuevo enfoque de la educaci6n que se inscribe en la -

lucha de los pueblos por su liberaci6n, no podia continuar f2 

mentando el mantenimiento de las viejas estructuras, sino, 

por el contrario, apoyar los cambios estructurales.que se han 

ido dando en algunos paises de la.tinoamérica. Debido a los -

procesos de desarrollo del ámbito educacional que se habían -

dado en América Latina no respondían a las necesidades reales 

que demandaba la educación en ese momento histórico surge es

te nuevo sistema de educaci6n alternativa corno contraparte a 

la educaci6n tradicional emisor-receptor. 
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Es as!·como:Paulo Fraire, al igual que Illich, Furtar, 

Barreiro, Joao Bosco Pinto y otros investigadores, sostienen_ 

qu.e "Una educación no tiene justificación ni razón de ser si 

no está orientada hacia la participación del pueblo a través 

de la organización y de la acción política, en todos los pro-

ceses de cambios sociales. Podrán discutirse técnicas pedag2 

gicas, metodologías, programas, ciclos, necesidades, priorid~ 

des, etapas, etc., conforme a las realidades de cada pa1s y -

de cada región as1 como también de cada grupo social. Pero -

hay algo que es difícil poner en tela de juicio: la necesidad 

de una educación orientada hacia la toma de conciencia que 

conduzca a la acción para la liberación". (l) 

Entendiéndose la educación no como un proceso de alfaba-

tización y de educación formal sino buscando lograr una alte,E 

nativa de concientización y participación que conduzca a la -

acción para la liberación social, política y de dependencia -

cultural de los latinoamericanos. 

(1) Fraire, Paulo. El proceso de la alfabetización de Adultos 
como acción cultural para la libertad. 1974, pp.· 23-24. 
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En latinoamérica la década de los cincuentas centr6 su 

atenci6n en la alfabetizaci6n; ademlís se crearon mlí.s escuelas 

para la poblaci6n adulta que no había logrado la escolariza

ci6n blísica ni la capacitaci6n que exigía el modelo de desa

rrollo imperante en esa época. 

El.enfoque que privaba para la educaci6n era el de haceE. 

la cada vez mlís funcional, con el prop6sito de ofrecerle a la 

poblaci6n adulta una educaci6n supletoria, que se adecuara a 

los cambios generados por el avance científico-técnico. 

En el aspecto econ6mico social la década del 50 se cara_g 

teriz6 por rlípidos cambios de alcance relativo que operaron -

en el desarrollo latinoamericano, manteniendo las caracterís

ticas de una economía centrada, prioritariamente, en la expoE. 

taci6n de materias primas y en el desarrollo agrícola inci- -

pientemente tecnificado. 



22 

Los paises latinoamericanos pasan a un proceso de moder-

nizaci6n de la agricultura de exportaci6n y de las primeras -

inserciones en el sector industrial, en sustituci6n de los 

bienes importados, para contrar~estar los grandes déficits en 

la balanza de pagos. 

Este giro de enfoque en los procesos·de desarrollo en d.!. 

ferentes paises latinoamericanos es una respuesta a las nue

vas condiciones generadas, dirigidas a la satisfacci6n de una 

demanda creciente que ya no podla satisfacerse con las impor

taciones. Los déficits en la balanza de pagos determinaron -

asi el tipo de producci6n suplementaria al que debla estar 

orientada la actividad industrial. 

Por otro lado, este surgimiento de nuevas industrias, 

conjuntamente con algunas modernizaciones de la agricultura,_ 

no lograron disminuir las importaciones, sino m§s bien modif.!. 

carlas por otro tipo, que fueron y, en medida acelerada en 

las pr6ximas décadas, los llamados bienes intermedios, bienes 

de capital-importaci6n de tecnologia. Estas modificaciones -

se dieron justamente por falta de industria pesada, de capital 

y también por falta de mano de obra calificada en los paises -

latinoamericanos. 
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No obstante estas observaciones a nivel global, es nece

sario señalar las condiciones y cambios econ5micos y sociales 

espec1ficos que se dieron en algunos paises latinoamericanosi 

factores tales como: acceso al capital externo, poder de ad-

quisici5n por sectores y los diferentes niveles de prepara- -

ci5n que conforman condiciones que facilitan la respuesta in

terna a las nuevas demandas. 

También habrll que obser·var que las mayores inversiones;_ 

a pesar de la existencia del proceso de Reforma Agraria fue

ron dirigidas a los sectores modernos y empresariales del se~ 

tor agrario. A la vez se pueden observar diferencias en alg~ 

nos patees en cuanto a las facilidades ofrecidas para inver-

siones extranjeras y para la acumulaci5n de capital a nivel 

interno para promover las inversiones en.el sector induatrial. 

Asimismo, la pol!tica de exportaci5n en Latinoamérica 

permaneci6 casi inalterable, pues las materias primas (miner~ 

les, café, azúcar, carnes, etc.}, continuaron constituyendo -

los principales.rubros. 
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El proceso de industrializaci6n de los pa!ses latinoame

ricanos en cuanto a capitales, tecnolog!a e insumos, fue de

terminando diferentes modos de produc~i6n coexistente en cada 

pa!s, los que generaron a su vez, patrones de dependencia en

tre una y otra regi6n. 

•I 
Estos cambios en la econom!a de los pa!ses latinos traj~ 

ron como consecuencia, 'entre otros factores, el surgimiento -

de un significativo sector obrero, cuya necesidad de capacit_! 

ci6n y educaci6n fue determinando parcialmente las pol!ticas_ 

educativas en cada pata. 

El fen6meno se debi6 a que la gran masa de mano de obra 

proced!a de las zonas rurales y por lo tanto su deficiente n! 

vel educativo y de capacitaci6n plante6 la necesidad de inte

grarlos a ese sector a través de programas de alfabetizaci6n_ 

y de educaci6n fundamental. 
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La intención evidente era favorecer el proceso de desa

rrollo y de modernización que las sociedades latinoamericanas 

emprend!an en ese momento y que se veía frenado por el atraso 

educativo, manifiesto en los altos índices de analfabetismo y 

los bajos niveles educativos de la mayoría de la población 

adulta. 

Empero, todo intento en ese sentido fue vano, y más 

bien se fue agudizando la problemática educativa al no supe-

raree la injusta situación económico-social, evidencia en un 

creciente desarrollo de las áreas urbanas en las regiones y -

zonas donde se acentuaba el desarrollo dependiente. 

Esta situación generó el surgimiento de asentamientos u~ 

banos irregulares, que mostraban la marginalidad en que vivía 

un vasto sector de la población latina. Nada se pudo hacer -

por integrar a esa población marginada a la actividad produc

tiva, por medio de programas educativos. 
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Los programas de alfabetizaci6n o de capacitaci6n, no i~ 

tegrados a los si~ternas educativos, surgían s6lo corno campa

ñas esporádicas, sin una planificaci6n adecuada al desarrollo 

de cada zona o regi6n. Los proqrarnas de educaci6n de adultos 

resultaban limitados dado que apuntaban a solucionar proble-

mas inmediatos de mano de obra y desde una perspectiva pedag~ 

gista. 

Este enfoque no toma en cuenta el contexto econ6mico-so

cial y no enfrenta la problemática del adulto en la sociedad 

global. Al no cubrirse la demanda educativa de la poblaci6n_ 

adulta como una concepci6n amplia de Educaci6n de Adultos, ya 

que se limitaba a una parte de la poblaci6n la posibilidad de 

acceso al mercado de trabajo, a causa de su bajo nivel educa

tivo. Otra gran porci6n de adultos continuaba en las mismas_ 

condiciones de atraso y marginalidad. 
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En términos generales, en esa época la educaci6n de adu! 

tos se encamina hacia la institucionalizaci6n, a tr.avés de la 

creaci6n de centros educativos con un enfoque técnico que de

mandan metodologias apropiadas para el adulto, y la formaci6n 

de docentes capaces de impartir este nuevo tipo de educaci6n. 

Se parte de la concepci6n de que el adulto posee una ps! 

colegia diferente a la de los niños o adolescentes. Estos 

programas, a diferencia de los de la anterior década, se fue

ron insertando en el sistema educativo de muchos paises lati

noamericanos y cubrian el ámbito nacional. 

No obstante, habrá que observar que estos programas de -

Educaci6n de Adultos de ninguna manera reemplazan los siste-

mas educativos existentes, sino que existen paralelamente y -

tienen una relevancia dispareja en los diferentes paises de -

la Regi6n. 



La educación de adultos de esa época hizo hincapié eru -

dos aspectos: la institucionalización, al incluírsele eru e~ -

sistema educativo, y la orientación psicopedag6gica, ai cen

trar la atención en las diferencias psicológicas del adu:llto, _ 

en la bGsqueda permanente de metodologías y contenidos ad'ec~ 

dos a las necesidades de capacitación del mismo, acordes c:cn 

los cambios sociales. 

Esta evolución es consecuencia de la Primera Etapa. 'il!fs

to que las campañas de alfabetización y la creación de escue

las de Educación Fundamental, no garantizaban una adecuada> ~ 

pacitaci6n y calificación de la población adulta, en rellaci5n 

a la demanda que requería el desarrollo de cada país. 

Al igual que en la década de los SO, en el aspecto socf.o 

económico, los efectos de la industrialización y moderniza- -

ci6n del agro continuaron acelerando los procesos de urbami!Z!!ó. 

ci6n y de migración masiva de la población rural a la ciudad. 



29 

Esta situaci6n genera en el campesino analfabeto un des~ 

juste psicol6gico, cuyas alteraciones se extienden al ámbito_ 

social. Ello se debe fundamentalmente a la obligada ruptura_ 

de sus patrones tradicionales de comportamiento, como mecani~ 

mo inicial de su adaptaci6n a la nueva circunstancia urbana, 

en la que es un marginal. 

Es evidente que el campesino analfabeto al emigrar a las 

zonas urbanas plantea problemas de calif icaci6n laboral y de 

adaptaci6n al trabajo mecanizado, ya que no puede adquirir de 

la noche a la mañana la preparaci6n necesaria para asumir 

ciertas tareas. 

Si en términos generales la educaci6n de adultos form6 

parte de los sistemas educativos, paralelamente se fueron da!!. 

do significativas experiencias extraoficiales en la búsqueda 

permanente de nuevas metodologias que se adecuaran más a la -

realidad del adulto marginado, quien por su condici6n de cla

se no pudo incorporarse a la educaci6n formal. 
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Entre las más. relevantes experiencias podernos citar la -

de Paulo Freire, en· Brasil y Chile, con su planteamiento inn~ 

vador basado en la concientizaci6n corno posible alternativa -

para una educaci6n liberadora, tornando cClrnO principios recto-

res que: "nadie educa a nadie"; "nadie se educa solo"; "los -

hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo". ( 2l· 

La ejecuci6n de algunos programas experimentales de edu-

caci6n de adultos, concebidos dentro del marco de la educ~ 

ci6n popular, se plantean nuevos objetivos y metas, no necea~ 

riarnente pedag6gicas, sino rn&s bien, con una visi6n global de 

la realidad del adulto. Es decir, tornando corno eje central -

de toda acci6n posible, sus intereses, necesidades y expecta-

tivas, con miras a propiciar actitudes y comportamientos ca~ 

paces de elevar el nivel de conciencia de los propios grupos_ 

marginados para lograr su liberaci6n. 

Por esta raz6n se da más énfasis, en la educaci6n popu-

lar, a la forrnaci6n de la conciencia crítica, por la necesi-

dad que tienen los grupos marginados de asumir el rol hist6rj, 

co que les corresponde corno sujetos gestores ae la transforrn~ 

ci6n de su propia realidad. 

(2) Shutter, Anton de. Investigaci6n participativa; Una opci6n 
rnetodol6gica para la educaci6n de adu·ltos. p. 25 
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Lo significativo de este tipo de experiencias en educa

ci6n de adultos, radica adem&s en la forma de su ejecuci6n, -

porque parte del conocimiento de la realidad, de su an~lisis 

e interpretaci6n, para así permitirle al adulto asumir una ag 

titud crítica y de compromiso para la modificaci6n de esa su 

realidad. 

A finales de la década de los sesentas la capacitaci6n -

de adultos parte de la estrategia de participación de la po-

blación, con sus características econ6micas y culturales para 

lograr acciones de desarrollo integrado, y no la mera intro-

ducci6n de innovaciones tecnológicas. 
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Continuando con el an&lisis del proceso evolutivo de la 

educación de adultos, la Tercera Etapa comprende la década de 

los 70. 

La diferencia fundamental de esta etapa respecto a las -

anteriores, radica en el hecho que la educación de.adultos se 

adscribe a la concepción de la educación permanente: que no 

acepta el monopolio de la enseñanza por parte de la escuela y 

del educador tradicional, sino que propugna la utilización y 

el aprovechamiento de todos los medios y formas que coadyuven 

al proceso y a la participación de la comunidad en su realiz!!_ 

ción. (J) 

Por tanto la educación en esta década de los setentas no con-

sidera que educar consiste en una simple transferencia de co

nocimientos, sino en la perenne renovación de los mismos, se

gUn las necesidades; la que propugna ayudar al hombre -a to-

(3) Idem. 
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dos los hombres- a "aprender .a aprender" para "ser mlís", para 

la que, en consecuencia, plantea la necesidad de una nueva 

concepción educativa, de un cambio en los actuales sistemas 

educativos, en la metodología del aprendizaje y en otros as

pectos medulares de la educación contemporánea, etc,, parece 

constituir hasta ahora la única alternativa que podrá salvar 

a ésta de la crisis actual en que se halla". (Medina, 1979, 

p. 7). 

En esta década la educación de adultos en particular, ya 

no es concebida corno algo aislado, sino formando parte de la 

realidad social por la función que asume en el contexto donde 

actúa. 

Se puede considerar como otra característica relevante -

de la educación de adultos de esta década, la multisectorial,! 

dad que adopta, lo cual significa que la educación no sólo d~ 

be ser tarea asumida por los organismos que tradicionalmente_ 

están encargados de ella, sino que compromete a todas las en

tidades promotoras del desarrollo. Así la educación ya no es 

una actividad exclusiva de alguna entidad o persona. 
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Ta~bién 'en·esta década la educación de adultos apela al 

uso de diferentes.recursos, entre ellos la educación abierta, 

no forrna.l o .no escolarizada que, pese a las diferenciaciones_ 

de matice~ .que cada cual asume, no deja de tener como meta 

prioritaria ampliar la cobertura de atención, brindando así 

mayor oportunidad a la población marginada de los servicios 

educativos. 

En síntesis, esta década se caracteriza por dos elernen-

tos principales: primero, porque parte del cuestionamiento'de 

los enfoques tradicionales de la educación de adultos, para -

inscribirse en la perspectiva de la educación permanente, y -

segundo, ubica la educación en el contexto social. En cona~ 

cuencia, la realidad educativa es vista estrechamente vincul.!!_ 

da a la realidad económica, política y social. 

Por ofro lado, la educación de adultos ubica en la educ.!!_ 

ción permanente, es planteada corno una educación en función -

de los adelantos científico-tecnológicos de la era espacial, -

ya que esos adelantos condicionan, en mayor o menor grado, la 
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educaci6n. Esto es así, tanto en los países desarrollados 

como en los subdesarrollados. En el caso de estos ültimos, 

con el grave inconveniente de que los conocimientos no pueden 

ser constantemente actualizados para ser transmitidos. 

La época contemporánea no sólo requiere de la transmi-

sión de conocimientos, sino de su modificación en todos los -

aspectos. Tal vez la más grande crítica que se hace a la ed~ 

cación es la de dar la espalda a la realidad, nutrirse de su 

propia tradición o irse distanciando de la vida real. 

Todo lo antes expresado evidencia el nuev.o enfoque que -

va adquiriendo la educación de adultos dentro de una concep-

ción económico-social, lo que se refleja más específicamente_ 

cuando se señala que, "los objetivos y metas de la política 

de la educación de adultos deberia tener cabida en los planes 

nacionales de desarrollo; deberian definirse en relación con 

los de la totalidad de la política de educación y de las pal! 

ticas de desarrollo social, cultural y económico. (CREFAL), -

1976, p. 7. 
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Cabe señalar, que pese a la nueva orientación que se le 

ha ido dando a la educación de adultos en la mayoría de los -

países de Latinoamérica, todavía hasta la fecha se nota, de 

acuerdo a la forma como se vienen ejecutando los programas 

dedicados a la población de adultos, que .no se han logrado 

los objetivos ni estrategias planteadas en su totalidad. 
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DEFINICION DE INVESTIGACION PARTICIPATIVA 

Es el momento de llegar a definir.lo que para nosotros 

es la investigaci6n participativa: es un método de investiga

ci6n social, que rompe con la metodología tradicional, y bus

ca que sean los propios interesados en el cambio quienes deci 

den que quieren investigar, quienes utilizarán los resultados 

y corno serán empleados en la solución de sus problemas, ya 

que cuando los grupos de gente son investigados, tradicional

mente son considerados simplemente corno meros objetos de est~ 

dio. La investigaci6n participativa en cambio, propone una -

relaci6n no entre sujeto (investigador) y obje,to (investigado) 

sino entre sujetos, que juntos investigan sus problemas. 

Esta relaci6n entre sujetos es además muy enriquecedora 

para la investigaci6n, pues permite que se incorpore todo el 

conocimiento acumulado por las personas del grupo social en -

cuesti6n que participan en dicho proceso. La investigaci6n -

participativa motiva a los participantes ya que ellos deciden 

las acciones a realizar y establecen entre sí una relación 

dialógica. 
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Por tanto la investigaci6n participativa (I.P.) es un 

método innovador a diferencia de la investigaci6n tradicional, 

ya que ésta utiliza lo.s enfoques y los· métodos de las cien

cias naturales, en donde la realidad se encuentra condiciona

da, en tanto que.la investigaci6n participativa no utiliza 

una metodología definida a priori dado que su proceso es cam

biante, se hace y rehace junto con la realidad, evoluciona y 

se transforma a la luz de su aplicaci6n práctica, con la com~ 

nidad misma y difícilmente se amolda a un esquema de investi

gaci6n tradicional. 
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TENDENCIAS DE LA INVESTIGACION PARTICIPATIVA 

Una investigación ·de'·car~cter participatorio que revisó_ 

y analizó 115 reportes ·llevada a cabo en forma global en paí

ses de América Lati.~a:,,';,n:el lapso de las décadas de los sese.!! 

tas y setentas ll~~~i:'¡',:·~a ·conclusión de que hay tres tipos de 

tendencias en la '):P. :··;La tecnológica, la político-militante_ 

. ·( 4) 
y la promocional.. . 

LA TECNOLOGICA.- La investigación es una.técnica.para 

lograr cambios. Su propósito es identificar.problemas y des.!!_ 

rrollar soluciones para mejorar el nivel de vida en forma COQ 

perativa. Además pone énfasis en los mecanismos de los deta-

lles prácticos, apropiados para el crecimiento de la produc--

ción. 

LA POLITICO-MILITANTE.- La investigación es un instrume.!! 

to de desarrollo de poder popular, destinada a actuar sobre -

el grupo social, pone énfasis en acciones y actividades marc~ 

das ideológicamente a través de un grupo político, para un 

cambio en la base económica de la sociedad. 

(4) Sanguinetti Yolanda, Factores rs,,nciales de la metodología 
de inv .. stigación participa.!;.! -- ~;:a _América Latina, p. 15 
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LA PRDMOCJONAL.- En esta tendencia la investigaci6n es 

un proceso de análisis donde los investigados e investigado--

res son parte del mismo, modificando el medio sobre el cual -

se trabaja {:poniendo énfasis en la toma de conciencia para -

lograr un 'cambio de actitudes y valores que derive en accio--

nes definidas.por· los propios investigadores. 

·.in ~stas:\reá tendencias planteadas de la 
·.-, .. ·:·\:·>-" •" ·..:··-

participat'iy~;:é~Y:':. ~·;¡ hilo conductor que las atraviesa en co-

investigaci6n 

mún¡ tr~b~j~{:·:i~ri~o~', investigador y poblaci6n. Las tres te!! 

dencias se.·bÚurcan.: La tecnol6gica a elevar el nivel de vida; 

la.político-militante al desarrollo social y poder popular¡ -

la promocional ·a modificar o transformar el medio sobre el 

cual interviene. 

En realidad las tres tendencias aportan elementos a tr,!!; 

vés de los cuales se complementan entre sí, de tal manera que 

en la realizaci6n del trabajo comunitario pueden adoptarse y 

aplicarse elementos característicos de cada una de las tende!! 

cías. 
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Tomando en cuenta los elementos anteriores cabe observar 

que definir investigaci6n como participativa no dice que fi

nes se persiguen y en que aspectos se pondr~ mayor o menor én 

fasis. As! por ejemplo, puede quererse simplemente elevar la 

productividad o querer que la comunidad tome conciencia del -

problema de la misma y, respectivamente, busque las alternati 

vas adecuadas y viables. 
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OTROS METODOS SIMILARES A LA INVESTIGACION PARTICIPATIVA 

En este rubro es importante mencionar otros.métodos se

mejantes a la metodología de la investigación participativa. 

Estos poseen la característica principal de buscar la partici 

pación de los miembros de algún lugar o comunidad y plantean 

matices similares a la investigación participativa como son: 

a) La encuesta participante: como su nombre lo indica,. 

realiza una encuesta en una determinada población con el fin 

de que ésta tome conciencia de sus problemas. De esta forma, 

la población no elabora los objetivos, pero sí participa en -

la recolección de la información y en el conocimiento e inte~ 

pretación de los resultados finales de la investigación. 

b) El Autodiagnóstico: sigue los pasos de la investiga

ción participativa y tiene, incluso, sus mismas finalidades,_ 

pero implica que la investigación la hace principalmente una 

organización campesina con un menor apoyo del equipo promotor 

e investigador. 
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c) La observación participante: nos plantea diferencias_ 

m&s marcadas con respecto a la investigación participativa ya 

que el investigador participa de la vida de la comunidad para 

observar mejor, pero la comunidad no participa de sus objeti

vos (de qué es lo que se va a observar). Generalmente este 

tipo de investigación 1a utilizan a menudo los antropólogos -

para hacer estudios de grupos sociales. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA JNVESTIGACION PARTICIPATIVA 

Cabe mencionar en este apartado algunos de los problemas 

que pueden presentarse en el proceso de la investigaci6n par

ticipa ti va y que han sido.mencionados por algunos de los in--

vestigadores en sus experiencias con el método propuesto en -

diversas comunidades latinoamericanas. 

En primer lugar es evidente la dificultad que implica 

lograr una participaci6n constante y amplia por parte de las 

personas de la comunidad. Quizá en este aspecto sea muy nec~ 

saria la motivaci6n inicial, así corno saber que la participa

ci6n no siempre va a ser igual durante el proceso ( habrá al

gunas etapas con más participaci6n que otras ) y que segura--

mente será escasa en un principio. 
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Es importante considerar el papel del coordinador-inves

tigador.' ya que de él ·depende tanto que la investigación' .no -

se convierta en una caricatura de sí misma -el investigador -

hace todo el trabajo de reflexión y la comunidad si~plemente_ · 

ejecuta que no se convierta en una reunión para exteriorizar_ 

quejas y problemas. El coordinador-promotor-investigador de

be por tanto tener claro su papel de aporte solidario y expli 

citarlo, es decir todo el eq'üipo debe comprenderlo y no ver -

al representante de la "verdad" o de la "autoridad". 

No podemos esperar que la in~estigación participativa 

por sí sola de los cambios sociales importantes en la comuni

dad,. pero es un elemento de gran importancia ya que la inves-

tigación es el primer paso de acciones posteriores para que -

la comunidad se "haga cargo" de su realidad ( la conozca, la 

explique y adquiera la confianza en sí misma, necesaria para 

transformarla), A eso apunta el método horizontal y partici 

pativo que proponemos. 
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Por último, no por llamarse participativa la investiga-

ción lo será, sino que es necesario todo un proceso de parti

pación que requiere de un cuestionarniento constante. 
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. EL PROCESO DELA- INVESTIGACiON PARTICIPATIVA 

ci6n permanente. Se preténde que lá poblaci6n por medio de -

su participación activa en la investigaci6n, se movilice y se 

organice. Una vez adquirida la organización, necesita seguir 

informándose acerca de su realidad y sus problemas sobrasa- -

lientas para poder actuar adecuadamente en beneficio de sus -

intereses sociales, económicos y políticos. o sea que, para 

lograr la participaci6n efectiva en la sociedad se necesita -

participar en un trabajo de cuestionamiento e investigación -

de la realidad inmediata y mediata. 

Un ejemplo de lo anterior lo tenemos cuando el investiga-

dar social Paulo Freire habla de su experiencia en Tanzania y 

señala distintas etapas en el proceso de investigaci6n parti-

cipativa, como son: 

al Análisis de todas las investigaciones precedentes y'consi

deración de fuentes secundarias. 
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b) Delimitación geográfica del área: 

c) Identificación de las probables instituciones populares y 

oficiales :(cooperativa, clubes, etc,) que puedan colaborar. 

d) Contactos .con los líderes, 

e) Contactos y discusiones. 

ff F~r~ulación de un plan de acciones conjuntas, 

Se.puede visualizar aquí esquemáticamente, las etapas 

del proceso de la investigación participativa, tomando en 

cuenta algunas experiencias en Chile, Colombia, República Do

minicana, México y los documentos de Darcy D' Oliveira y Fre.!_ 

re, los cuales contienen información al respecto. 

En el proceso de investigación participativa se conside-

ran las siguientes etapas: 

1) En base al conocimiento global de la zona o comunidad 

se formulan, en primer instancia propuestas provisionales de 

temas que puedan responder a los problemas reales y necesida

des de la misma. 
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2) Enseguida, el equipo promotor de la investigaci6n pr~. 

para su participaci6n lo cual implica; una investigación doc~ 

mental minuciosa ( testimonios, libros, etc. ) en la que se -

reúna informaci6n cualitativa y cuantitativa sobre las formas 

de organización social existentes en esa comunidad. <5 l 

(5) Idem. 
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CONCEPTO DE EDUCACION 

En esta "investigación consideramos de suma importancia -

enunciar·varios·conceptos de educación y esclarecer el que p~ 

ra nosotros es adecuado a los planteamientos aquí expuestos. 

El concepto de educación ha sufrido modificaciones determina

das por los cambios que se operan en el seno de cada sociedad. 

Se ha llegado a establecer una relación.de interdependencia -

entre educación y sociedad. 

Al respecto, el Dr. Maheu, Director General de la UNESCO 

en 197~, señaló durante el debate acerca de la Educación en -

Latinoamérica y el Caribe que: "La Educación tiene dos fun-

ciones, y por lo tanto dos aspectos. Uno es la.tradición, en 

el sentido preciso de la palabra, es decir, la transmisión ••• 

sobre todo a las jóvenes generaciones, del inmenso ••• patrimo 

nio int.electual y moral adquirido por la humanidad ••• Seria 

con seguridad muy grave, que la educación no cumpliese con e~ 

ta función esencial ••• Sin embargo, en la actual coyuntura -
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hist6rica, la otra funci6n de la educaci6n ••• es la que debe 

tener prioridad ••• la funci6n de promoci6n y preparaci6n del 

cambio. Cambio en las ideas, primero, cambio de las realida

des de la sociedad después, es decir, de las insti t.uciones y 

de las costumbres ••• Ello no puede lograrse sin que la educ~ 

ción, tanto de los jóvenes como la de los adultos, participe_ 

activamente en esa bGsqueda. (Min. de Educación, Venezuela 

1976, p. 12). 

La primera función que explicitaba el entonces Director_ 

de la UNESCO, respecto a la educación, coincid'e con la. co

rriente de pensamiento sostenida por Floud y Halsey en "Educ~ 

ci6n and Social Structure: Theory and methods" en Harvard 

Educational Review, vol. 29, No. 4, (citado por Vasconi, 1967, 

p. 23), quienes afirman que: "es verdad que ••• cada sociedad 

es, de cierta manera una sociedad educativa que proporciona -

los medios para la transmisi6n de la cultura y la formación -

de la personalidad de sus miembros ••. ". 
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Esta visión puede resumirse considerando a la educación 

corno un sistema que facilita el mejor funcionamiento posible 

de los miembros de una sociedad dentro de la cultura existen

te y de la estructura social en·cuanto al sistema y requeri-

mientos específicos, en base a la división del trabajo sin 

buscar cuestionar los mismos. 

La segunda función de la educación~ precisada por el Di

rector de la UNESCO, se ubica en corriente de pensamiento 

planteadas por muchos analistas latinoamericanos de las últi

mas épocas, como Paulo Freire, Torn§s Vasconi, Inés Roca, Joao 

Bosco Pinto, Leopoldo Chiappo, Julio Barreiro y Pablo Latapí. 

Ellos hacen hincapié en el enorme potencial de la educación -

corno motor fundamental de cambio. 

Estas corrientes de pensamiento son las que con mayor 

vigor se han difundido en toda América Latina; formando parte 

de los enfoques y orientaciones que asumen los sistemas educ~ 

tivos en los diferentes países, 
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Situ§ndonos en nuestro pa!s México, con respecto a la 

educaci6n en todos sus niveles ( desde preescolar hasta supe

rior ) ha sido considerada un instrumento fundamental del Es

tado para reproducir y consolidar la estructura social. Siem

pre ha ejercido una acci6n incul~adora que afecta las condi-

ciones de existencia de los individuos en varios aspectos: la 

pertenencia de clase, el empleo, la imag~n de la sociedad y -

de los individuos dentro de ella, sus relaciones con el poder 

y posibilidad de actuaci6n pol!tica. Podemos decir que en el 

fondo las pol!ticas de estado en materia educativa y de comu

nicaci6n social tienen la misma finalidad: perpetuar y afian-

zar el sistema capitalista¡ pues actuar de otra manera ser!a_ 

ir en contra de sus propios intereses de clase. 

Pero para nuestros fines en esta investigaci6n es impor

tante resaltar a la educaci6n desde la perspectiva de la edu

caci6n informal, o sea, la que adquiere el indiviuo a lo lar

go de su existencia, ya que es relativamente desorganizada y 

asistem§tica; pero que no obstante proporciona un gran acervo 

de conocimientos pr§cticos que cualquier indiviuo est§ en po

sibilidad de adquirir. 
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Es a trav€s de estos conocimientos pr~cticos que cada irr 
dividuo logra actitudes, valores, habilidades y conocimientos 

nuevos por medio de la experiencia diaria por la relaci6n con 

los grupos primarios (familia, amigos, escuela, trabajo) y s~ 

cundarios (grupos políticos, in~tituciones religiosas y cult,!! 

.ralea) o por la influencia del ambiente y de los medios de c2 

municaci6n colectiva. 

Esto quiere decir que el nuevo enfoque requerido por la 

educación en nuestros tiempos de constante cámbio debe susten 

tarse en nuevos principios, siendo el de mayor relevancia el 

de la participación, y que la comunicación ya sea intergrupal 

o colectiva sea el vehiculo principal para la retroalimenta-

ción ·entre el educador y el educando. Ya que, el modelo de la 

información colectiva es lineal y dirigido, el modelo de la -

comunicación intermedia es horizontal y participativo. En 

aqu~l unos deciden y otros reciben; en €ste todos deciden y_ 

se enriquecen mutuamente; en uno la minoria decide por la Ma

yor1a, en ·el otro .la dec.isión es de todos; en uno se compar-

ten versiones sobre la realidad, en otras experiencias concr~ 

tas¡ uno juega en el proceso mediante mensajes, otro en el 

plano de la pr&ctica real; uno trabaja con palabras e im~ge-

nes, otro a partir del enfrentamiento con la experiencia com_!! 

nitaria¡ uno monopoliza el código, otro va creando su código_ 

a medida que el proceso avanza. 
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Cabe señalar que nuestro enfoque en este trabajo de in-

vestigacil5n va dirigido hacia la comunicacil5n intermedia, ya 

que su cl5digo, consiste en el conjunto de reglas de c¿munica

ci6n que el mismo grupo elabora y acepta, siempre como algo -

provisorio, que puede ser descartado cuando el propio grupo -

lo juzgue conveniente. Poseen un código común, decidido y 

aceptado por todos, reglas de juego que abarcan desde la ela

boraci15n de un mensaje como los modos de conducta v&lidos pa

ra el grupo. 

En este tipo de comunicaci6n se presta atencil5n al com-

pqrtamiento de cada uno de los integrantes; donde el sujeto -

no es un objeto, sino un individuo comprometido con su proce

so educativo y m&s conciente del entorno que lo rodea. 

Reconociendo que cada ser humano en virtud de tstt expe- -

riencia vivida, es portador de una cultura que le permite ser 

simult&neamente educando y educador en el medio donde se de--

senvuelve. 
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CONTEXTO HISTORICO-EDUCATIVO DE ESTA INVESTIGACION 

CREAC!ON DEL I.N.E.A. 

En este contexto surge un organismo estatal en México -

(I.N.E.A.), dedicado a promover las tareas educativas y a pr2 

piciar la participaci6n con los siguiente,s antecedentes: la -

promoci6n gubernamental en materia educativa, hasta 1980 ha-

bía llevado a cabo varias campañas de alfabetizaci6n. Sin e~ 

bargo todas ellas tuvieron tropiezos y fracasos por una falta 

de continuidad. Tanto de la acci6n alfabetizadora, como de -

la actividad subsecuente de promoci6n y del uso del alfabeto_ 

entre los que habían aprendido a leer y escribir. 

Además "Las cifras preliminares por el décimo censo ge-

neral de población y vivienda arrojaron que en 1980 había al-

rededor de seis millones de adultos que no .sabían leer ni es-

cribir, más de quince millones no habían concluido su prima--

ria y casi siete millones que no habían completado la secund~ 

ria". (G) 

(6) La estructura programática del INEA No. 13 p. 10 
Instituto Nacional para la Educaci6n de los Adultos 
México, diciembre de 1981. 
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Para mayo de 1980, el gobierno de la República Mexicana 

estable¡:ió el Programa Nacional de Alfabetización con el pro-

pósito de alfabetizar a un millón de personas en un año y de 

hacer que usen el alfabeto todos aquellos que lo adquieran. 

De tal manera que como parte de la primaria y secundaria 

abiertas se han editado libros de texto, cuadernos y autoeva-

luación, folletos descriptivos y material de apoyo para el 

asesor de círculos de estudio y al mismo tiempo, se implantó 

un sistema de acreditación y certificación de los estudios h.!!_ 

chas a través de dichos sistemas abiertos. 

Bajo estas circunstancias y por decreto presidencial, el 

31 de agosto de 1981 se crea el Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos (I.N.E.A.) con el propósito de promo 

ver, organizar e impartir los servicios de alfabetización y -

educación básica, considerándose en esta última los estudios 

de primaria y secundaria, y cuyo establecimiento refleja la -

decisión del gobierno de la República de "solucionar de mane-

ra cabal", y hasta donde llegan sus posibilidades, el inmenso 

problema que significa la existencia de un alto número de m~ 

xicanos de quince años o más edad que carece de la instru~ 

ción más elemental. ! 7l 

(7) Memorias del !NEA. p. 5 Instituto Nacional para la Educ~ 
ción de los Adultos, México, 1988. 
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Por tanto, en el rubro de la educación en nuestro país,_ 

el lunes 31 de agosto de 1981 aparece publicado en el diario_ 

oficial de la Federación ·e1 decreto por el que se crea el IN~ 

TITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS. (S) 

A continuación, presentarnos los artículos más represent! 

tivos que justifican la existencia de la ·creación del I.N.E.A. 

como son: que este Instituto Nacional para la Educación de 

los Adultos se creo como un organismo descentralizado de la -

Administración PG.blica Federal con el fin de "promover", "or

ganizar" e "impartir" educación blisica para adultos. Además_ 

de propiciar servicios de alfabetización, promoción cultural_ 

y capacitación para el trabajo a los sectores menos favoreci

dos de la sociedad. 

Así corno elaborar y distribuir materiales didácticos que 

se requieran en el proceso de la educación para adultos y par

ticipar también en la formación del personal que requiere pa

ra la prestación de sus servicios. 

(8) Diario .oficial de la Federación, 31 de agosto de 1981. 
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Asimismo. debe reiÍlizar ·actividades de difusión cultural 
-.· . ' 

que completen y .. ·apoyen sus programas y el objetivo más impar-

. tante del I.N.E:Á·:: ei/ciifundir a través de los medios de corn.!!_ 

nicación colectiva los servicios que preste y los programas -

que desarrolla, así, corno proporcionar orientación al público 

sobre los mismos. 
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REESTRUCTURACibNES, EN EL J. N. E;A, 

,~ ,::·::::~~~~~¡ii':~;~:~;f. lf r;·~':;t'.::· :: • :::::-
Corno. ya sE! ha rnenciónado;'an.tei:iorrn'énte',:·e1 I.N:E:.l\. tiene por 

objeto prorn~v~r{"~i~l~~~ir~:;,~}'~f~~rti~ ~ducaci6n básica (prirn!! 

ria y secundari~}i'I?Ara·!adultos;'. 
')::·:· 

Para· la itenci~~. de sus responsabilidades y el cumpli-

miento de sus.fines, el.Instituto ha enfrentado una evoluci6n 

y desarrollo.de su organización que se refleja en siete cam-

bies de su estructura organizativa en sus cuatro épocas de di 

recci6n. Cada uno de estos cambios han buscado el fortalecí-

miento técnico y·operativo del Instituto, la racionalidad ad-

rninistrativa, una mayor eficencia y productividad en su §mbi-

to de competencia, así corno la adecuación institucional a la 

dinámica de los cambios en la operación de la educación para 

adultos, las metas, los recursos y las medidas de racionali--

dad y disciplina presupuestales dictadas por el Ejecutivo Fe-

deral y'la obsolencia de algunos de sus modelos. 
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Los cambios de organizá:Ción· del r;N~E.A.: lo--h~~ llevado 

de una organización por progra~~s, ~;oy~ctos y servicios aut2 

nomos o semi-autónomos, cori n~l~ .idteg~~C::i6rí programática y -

operativa en su origen, a una estructura mixta por programas_ 

y funcionesi con mayor grado de integración programática y 

control interno y baja integración operativa e interprogram~-

tica a inicios de 1989. 

"Los cambios más drásticos en la organización del 

I.N.E.A. se dieron en 1985 con motivo de las medidas de raci~ 

nalidad adoptadas por el gobierno de Miguel de la Madrid, que 

obligaron a una reducción del trece por ciento de la estruct~ 

ra básica, cancelándose dos direcciones, doce subdirecciones_ 

y treinta y ocho departamentos en_ los órganos administrativos 

centrales que representaron una disminución de veinte por 

ciento de las direcciones, 26.72% de las subdirecciones y 

27.2% de los departamentos, y en 1988 en que disminuyó un de-

partamento y una oficina en cada delegación, afectándose con 

estos cambios la capacidad instalada del Instituto". !9l 

(9) Memorias del I.N.E.A .. Op. Cit p. 30. 
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Por lo anteriormente expuesto podernos observar claramen-

te corno en la mayoría de las administraciones de gobierno al 

sector educativo se le recorta el presupuesto ya que, para la 

administración de Miguel de la ~adríd y su política de auste-

rídad la educación en México no significaba un rubro "priori-

tario". 

Actualmente, sin embargo, se observan graves dísparída--

des e insuficiencias; "Cuatro millones de adultos son analfab.!!_ 

tos, 20.2 millones no han concluido la primaria y 16 millones 

la secundaria. Aunque la cobertura educativa en primero de -

primaría es casi universal, dos de cada seis niños entre y 

15 años no est&n en la escuela". Por lo que la distribución_ 

del rezago educativo es desigual entre regiones, géneros y 

étnías. (lO) 

Por otra parte aunque la educación para adultos se ha e~ 

pandído en forma considerable, aún en nuestros días se est& -

lejos de cubrir las necesidades de la población que en la in-

fancía y en la juventud careció de las oportunidades educati-

vas a que tenía derecho. 

(lO)Estructura orq&nica. p. 10. Instituto Nacional para la -
Educación de los Adultos, México, 1989. 
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Es sabido, que el sector gubernamental ( I.N.E.A. es 

quien maneja los programas de educación para adultos a través 

de alfabetizadores y capacitadores para el trabajo, los cua

les en su mayoría son jóvenes que cuentan únicamente con el -

sistema de educación media básica (secundaria), sin tener 

una forrnac ion acadérni ca adecuada recibiendo una "capacitación" 

de días sin poseer ninguna visión o alcance de la importancia 

que tiene la educación de adultos sobre todo de las zonas rnaE 

ginadas en nuestro país. 

Por lo que, creernos que el alarmante rezago educativo en 

México es un obstáculo a la justicia, a la· realización persa 

nal y al desarrollo del propio país. Remontar esta situación 

implica transformar a fondo el sistema educativo, porque el -

Estado aunque tiene conocimiento de esta problemática, no le 

ha dado la importancia que dice darle. 
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PROGRAMA DE MODERNIZACION EDUCATIVA 

La actual administración del Presidente Carlos Salinas 

de Gortari, en su plan contempla el enfrentarnos al Programa 

de Modernización Educativa, ya que al asumir la presidencia_ 

el primer mandatario señaló prioridad en su gobierno asegura~ 

do la calidad y cobertura de los servicio·s educativos. 

Cabe señalar, que el objetivo educativo se ha enfocado 

al Plan Nacional de Desarrollo (1989-1994). Buscando la aten 

ción prioritaria a la población rural, indígena y a la que 

habita en las zonas marginadas del país. El Plan busca mejo

rar la calidad de la educación de acuerdo al desarrollo de la 

nación y con esto elevar la escolaridad de la población, así 

como fortalecer su participación. 

Por lo que se basa fundamentalmente en tres puntos: corno 

primer instancia implantar modelos educativos adecuados a las 

necesidades de la población acordes al avance cientifico, te~ 

nológico y mundial, por otro fortalecer los medios de comuni

cación social y por último abrir nuevas opciones educativas. 
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Por tanto el acuerdo para la Modernización de la ·Educa-

ción Básica, puesto en marcha el 18 de mayo de 1992 par~ lo-

grar "la consolidaci6n del sistema educativo nacional"'' esta-

blece estas premisas fundamentales: 

A fin de corregir "el centralismo y el burocratismo", el 

gobierno federal lleva a cabo convenios con los gobiernos es-

tatales para transferir el manejo operativo y administrativo 

del sistema educativo a las entidades federativas, adem~s, 

plantea la reformulaci6n de los contenidos y materiales edUCI!_ 

tivos -planes, programas de estudio y libros de texto para la 

educaci6n básica-. 

Asimismo, el acuerdo establece que todas las instituci2 

nes dedicadas a la formación magisterial pasen a la jurisdic-

ci6n estatal, y los gobiernos estatales asuman la responsabi

lidad de integrar el sistema educativo correspondiente. 1.111 

(11) Poder ejecutivo federal Plan Nacional de Desarrollo. 
México, 1989-1994. 
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Es importante mencionar en este rubro que la Secretaría 

de Educáci6n Pública ( S.E.P. no cuenta con un sistema org~ 

nizado para ta imparticióri de cursos sobre superaci6n, capaci 

taci6n o actualizaci6n magister;a1 y tampoco existen esquemas 

operativos que pudieran hacer cumplir los requisitos estable

cidos en la Carrera Magisterial y el Sindicato Nacional de 

Trabajadores para la Educación tiene un incipiente programa -

de mejoramiento académico. 

Por lo que las críticas al programa de la Carrera Magis

terial se centran en dos aspectos: el poco presupuesto -800 

millones de nuevos pesos- que dejar& fuera del programa a m&s 

de 125,000 maestros con opci6n a inscribirse en su primera 

etapa; y la posibilidad remota de establecer -a corto plazo

un sistema real de capacitaci6n, superaci6n y actualizaci6n -

magisterial. 

Por tanto, sentimos que la inadecuada conducci6n del m~ 

delo educativo, las carencias de recursos e infraestructura, 

incomprensi6n por parte de algunos gobernadores, falta de co~ 

sulta al magisterio, desvaloración de los maestros y la poca 
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participaci6n de los padres de familia conducen a los progra

mas de modernizaci6n educativa a tener todas las característ! 

cas de ser un fracaso a pesar de ser hasta ahora punto medu

lar de la política del gobierno salinista. 
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GRUPOS ORGANIZADOS CON AYUDA GUBERNAMENTAL. 
INTRODUCCION A LOS CENTROS DE EDUCACION COMUNITARIA (C.E.C.l 

·.corno· resultado de este esfuerzo gubernamental de promo

ver :la·participaci6n vía I.N.E.A. encontramos organizaciones_ 

sociales .que se desenvuelven con ayuda gubernamental tales cJ?_ 

rno los Centros de Educaci6n Comunitaria ·( C. E.e. ) • Los cua

les no pretenden ser el espacio de resoluci6n de la problemá

tica que enfrentan· dichas localidades, sin embargo aportan la 

posibilidad organizativa para impulsar la participaci6n de la 

poblaci6n en acciones de beneficio comunitario que permitan -

acercar a la poblaci6n de estas localidades a la educación, 

al esparcimiento y a la cultura a través del espacio educati-

vo que representan. 

Los Centros de Educaci6n Comunitaria colaboran en fomen

tar la organizaci6n comunitaria, así como tener la posibili-

dad de contar con bienes culturales y promover la capacita- -

ci6n para adquirir habilidades y destrezas, para mejorar el -

nivel de vida de los habitantes de las localidades más aisla

das del país. 
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Ya que, la poblaci6n :a la que .. s.e. dirfge la acci6n de los 
· .. 

Centros de Educaci6n Comunitaria son .. personas adultas de las 

áreas rurales que se distribuyen a lo largo del territorio n~ 

cional. Los e.E.e. operan formalmente en localidades peque--

ñas y dispersas menores a los 2500 habitantes, que en su gran 

mayoría no han sido incorporadas al proceso de desarrollo y -

modernizaci6n. 
:/ 

Las características de las poblaciones en las cuales se 

encuentran· los Centros de Educación Comunitaria, con una cali 

dad de vida precaria con relaci6n a los niveles de bienestar_ 

existentes en otras regiones, adem~s, se encuentran aisladas 

y son de difícil acceso a centros urbanos por su lejanía o c~ 

rencia de medios de comunicaci6n su medio de subsistencia es-

ta ligado fundamentalmente a actividades agropecuarias con 

formas tradicionales de producci6n e intercambio, basados en 

el trabajo familiar y por lo general carecen de servicios so-

ciales como salud, vivienda, educaci6n, etc., o las poseen 

escasamente. 
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En cuanto a su organizaci6n social esta constituida por 

estrechos vínculos de parentesco y de relaci6n social tenien

do bajos niveles de escolaridad y altos índices de analfabe-

tismo, soliendo presentar problemas de migraci6n entre los j2 

venes hacía centros que ofrecen oportunidades de trabajo, da

da la carencia de él en la propia localidad. 
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ANTECEDENTES A LOS CENTROS DE EDUCACION COMUNITARIA, 

Sus antecedentes datan de que en.,el ·año de 1979 la DireE_ 

ción General de Publicaciones y Bibliotecas de la Secretaría 

de Educación Pública diseñó el Programa de Salas de Cultura, 

con el objeto de establecer un vínculo entre la promoción del 

hábito de la lectura y la adquisición y utilización de bienes 

culturales que permitieran mejorar la calidad de vida de la -

población rural que contara entre 800 y 2500 habitantes para 

lograrlo esta dirección preveía la asesoria técncia y entrega 

de libros a las comunidades seleccionadas. (l 2l 

Posteriormente el Consejo Nacional de Fomento Educativo 

retomo el programa de salas de cultura en el año de 1980, re-

planteando sus objetivos. Así como el procedimiento de oper~ 

ción, con la intención de que las pequeñas localidades del 

país contaran con un servicio educativo que permitiera adqui-

rir conocimientos y habilidades para atender de mejor manera 

sus necesidades comunitarias. 

(12) Programa de educación comunitaria del I.N.E.A. 
Dirección comunitaria del I.N.E.A. México, 1990. 
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Por, tanto, la presencia de técnicos institucionales (as~ 

sores-capacitadores) en la comunidad propici6 que las Salas 

de Cultura pasaran por las fases de: Fundaci6n; donde se im-

plantaba el programa y abarcaba.desde la localizaci6n de com_!! 

nidadas a las que se proponía la instalaci6n del servicio, 

hasta la selecci5n del comité, promotor cultural y la de int_g, 

graci6n: Era la primera fase de operaci6n del programa y 

constituy6 el primer período de vida activa de la sala. 

En 1982 el Programa Salas de Cultura fue transferido al 

Instituto Nacional para la Educaci6n de los Adultos, incorpo-

randolo al programa de Promoci5n Cultural el cual se encarg5 

de su operaci6n en los 31 estados de la República convirtién-

dolo en proyecto, y actualizando los materiales que se habían 

elaborado anteriormente. (~ 3 ) 

En 1985 la Direcci6n de Promoci6n Cultural se fusiona 

con la Direcci6n de Capacitaci5n para el trabajo dando origen 

al Programa de Educaci6n Comunitaria, el cual tenía en su pr,! 

mer momento la tarea de integrar y dar continuidad a los pro

yectos procedentes de las Direcci~nes Fusionadas. (l4 l 

(13) Idem. 
(14) Idem. 
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Por lo que la Dirección de Educación CÓmuni taria,, esta-
• ':: .•... i ~ ·. .. .. .' ' 

blece las necesidades de la integración de:la'acción educati.,. 
·. ~::>:';;·\· .. ··->~'\.'>:. ·- .:· 

va orientada a propiciar mayores niveles de 'parti_cfpac'ión ·X 

organización comunitaria para influir en la,caÜdad de vida.-

de la población atendida. En mayo de 1987 se hace un replan-

tamiento del proyecto salas de cultura generando una estrate-

gia operativa denominada Centros de Educación Comunitaria. 

Por tanto el I.N.E,A. se ha propuesto que las comunida-

des beneficiadas autogestionen los servicios educativos, con-

siderando sus propias necesidades. La finalidad de los e.E.e. 

es promover en estos espacios comunitarios todos los servi-

cios educativos para adultos que ofrece el Instituto a través 

de un modelo integral que considere la alfabetización, la ed~ 

cación básica (primaria y secundaria) , el bienestar social y 

la capacitación no formal para el trabajo adecuado a las .ca-

racterísticas de la población rural. 



PANORAMA ACTUAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION COMUNITARIA' 
e.E.e. 
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Actualmente los Centros de Educaci6n Comunitaria son en 

su mayoría proyectos que no han.llegado a concluirse por los 

motivos expuestos en esta investigaci6n como son: la falta de 

presupuesto, el desinter~s por parte del Estado de mejorar la 

educaci6n y la poca participaci6n de las mismas instituciones 

gubernamentales como el Instituto para la Educaci6n de los 

Adultos 'y la Secretaría de Educaci6n Pública. 

Aunque los C.E.C. poseen infraestructura propia sus me

tas de contribuir al abatimiento del rezago educativo vincu-

lando la alfabetizaci6n y la educaci6n b§sica con acciones de 

bienestar social y capacitaci6n para el trabajo, crear espa

cios de reuni6n que la comunidad asuma como propios, fomentar 

el auto-didactismo y el trabajo grupal como medios para la 

apropiaci6n de conocimientos y habilidades útiles para los 

miembros de la comunidad y promover la organizaci6n y partici 

paci6n de grupos comunitarios ~n acciones educativas de bene

ficio colectivo aprovechando los recursos locales; y propi

ciar el auto-conocimiento de la comunidad para contribuir en 

el arraigo de su identidad cultural, no se han llegado a cum

plir corno lo planteó el I.N.E.A. en un principio. 
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CENTROS URBANOS DE EDUCACION PERMANENTE ( CUEP ), 

Al igual que los C,E.C. otra organizaci6n similar.·en·es-

te rubro son los Centros Urbanos de Educaci6n Permanente, el· 
'. -··. ~ --· - . 
'.; .. .. . ' 

surgiiniento de éstos obedece tanibién a la necesidad d~l· Insti ·. 
·r . 

tuto para la Educaci6n de los Adultos ( I.N.E.A. ); dedár mi 

yor impulso al trabajo en zonas urbanas, bajo el reconocimien 

to de que México es hoy mucho más urbano que rural, con toda 

la complejidad y diversidad que eso significa. 

Por lo tanto, con el establecimiento de los c.u.E.P. se 

pretende la organizaci6n y participaci6n de los adultos en su 

medio¡ partiendo de la idea de que la educaci6n no s6lo es la 

que se imparte en la escuela, sino la que se adquiere en la -

vida¡ esto quiere decir, que las acciones de educaci6n no fo~ 

mal que se propongan, deberán entenderse como un proceso per-

manente de aprendizaje en el trabajo y en el enfrentamiento -

diario de la poblaci6n con el medio ambiente urbano, tanto f! 

sico como social¡ en la lucha continua por transformarlo y 

adaptarlo a sus necesidades, desarrollando formas. y métodos -

de organizaci6n propias que le permitan superar sus condicio-

nes de pobreza extrema. 
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El objetivo de los CUEP es la educaci6n permanente, fil2 

sofía necesaria para comprender y precisar los objetivos y as 

cienes que pretende el proyecto. 
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Antecedentes de los Centros Urbanos de Educación Permanente. 

Estos centros nacen en la Educaci6n Permanente (E.P.), -

la cual surge como una concepción educativa partiendo de las_ 

deficiencias del concepto tradicional de educación, mismas 

que tienen su expresión en la llamada "crisis de la educación" 

que se refleja en la inadecuación de la práctica escolarizada 

con el desarrollo social. 

De acuerdo a la E.P., una educación que se realiza a lo 

largo de toda la vida no puede limitarse exclusivamente a la 

acción ejercida por la escuela, por lo que deberán diversifi

carse los medios y recursos educativos. 
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Se concibe entonces a la escuela corno uno más de los me-

dios educativos existentes y se reconoce a la educaci6n info~ 

mal corno otra posibilidad educativa, validando con ello pr:ic-

ticas no institucionalizadas derivadas de la participaci6n 

del adulto en su medio social. 

Por lo que, podernos definir a la Educaci6n Permanente 

corno un proceso que se realiza a lo largo de toda la vida del 

individuo en relaci6n a los cambios científicos y sociales, -

realizable.además por medio de las diversas formas de partici 

paci6n social en que el adulto se inscribe. 

En lo que se refiere a los CUEP éstos se conciben no co-

rno una instancia que pretenciosamente resuelva los complejos 

problemas de ·la ciudad, entre ellos la ca'rencia de tina educa-

ci6n integral, pues si de lo que se trata es de impulsar una 

educaci6n en y durante la vida, entonces los CUEP son: "Un 

espacio de expresi6n y organizaci6~ que le brindan al indivi

duo del medio urbano, la posibilidad de asimilar su experien-

cia cotidiana y enfrentarse a tºs grandes problemas de las 

ciudades como son: la vivienda, el empleo, la salud, la vio--

lencia, !'a farmacodependencia y el deterioro cultura! entre -

otros". (lS) 

(15) Documento base proyecto: Centro Urbano de Educación Per
manente. Dirección de Educaci6n Comunitaria del INEA. 
México, 1990. 
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El CUEP ofrece una educaci6n que no termin.<Lcon la prác- · 

tica escola~izada' que el individuo haya o no a~imiiadó;· sino· 

una. educaci6n continua que retome los conocimÜmtos: aÍlc:¡~iri--
, .. · .. ·.\·:," 

dos por el individuo a través de su relaci6n con" la· :·sciciedád· 

en todos sus ámbitos de desarrollo, su activid~d .láborá!', ·{su 

lucha por el empleo, el reconocimiento Y. ejercii::io"..,de sus. de

rechos ciudadanos, en sus relaciones interpersonales, con la 

familia, el trabajo, la vida cotidiana de la ciudad y en tor-

no a su actividad cultural. 

El CUEP constituye un espacio de encuentro entre progra-

mas ins~itucionales y poblaci6n. En este ámbito se promueve 

la coincidencia y concertación entre la voluntad popular y 

sus necesidades sociales·con-los recursos y apoyos que canal.!, 

cen los programas de instituciones públicas, sociales o priv~ 

das. (lG) 

En este sentido los Centros de Educaci6n Permanente diri 

gen sus esfuerzos de promoción hacia la concertación con ins-

tituciones y organismos de seguridad social, institutos de 

educaci6n superior, organizaciones culturales y de fomento. 

del arte, de recreaci6n, fomento al deporte, medios.de comun¿, 

caci6n masiva, las se.cretarías del J,;stado, el Departamento 

del Di~trito Federal e incluso instituciones privadas como 

(16) Idem. 
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empresas, clubes, universidades u organizaciones con deseos 

de colaborar con un proyecto de este tipo. Ya que, el CUEP 

parte de agrupaciones con intereses comunes en donde se gene-

ran procesos sociales tales como la solidaridad y la colabor.!!_ 

ci6n en la formaci6n de otros grupos, asociaciones, organiza-

cienes populares, grupos independientes, comités de manzana, 

etc. 

En este intercambio de experiencias es una forma educati 

va de gran validez ya que entre otros: Se puede generar ex-

plicaciones y comparaci6.n de experiencias entre grupos, ente!!. 

diendo que ambas son valiosas, Permite descubrir y aprove-

char las inquietudes de un grupo y las posibilidades reales -

de resolver sus propios problemas. Además de la difusi6n de 

experiencias a otros grupos de manera,que se identifiquen y -

lleven a la práctica procesos similares. 

En los CUEP, se generan procesos de solidaridad, ayuda -

mutua, participaci6n y autogesti6n promoviendo el bienestar 

de los grupos. Fomentan la participaci6n social, la ayuda m_!! 

tua, la solidaridad y la autogesti6n, a través de este tipo -

de actividades promocionales con contenidos que como ya se 

mencion6 con anterioridad, motiven y atraigan a la poblaci6n.<l 7l 

(l 7) Idem. 



EXPERIENCIAS CON LOS CENTROS URBANOS DE·EDUCACION 
PERMANENTE. 

ªº 

¿Qué son y c6mo funcionan los Centros Urbanos.de Educa--

ci6n Permanente en la práctica? ¿C6mo se e.rea .y :ccmstruye u.n 

CUEP? ¿quiénes utilizan sus servicios y quiénes los o'frecen?· 

¿qué papel juegan los CUEP's en la educáci6n de adultos? ¿qué 

sentido tienen los CUEP's para los usuarios? 

Estas son algunas de las interrogantes que nos motivaron 

para hacer un recorrido por algunos CUEP's, cuyos resultados 

presentamos a continuaci6n. Es por esto que nos trasladamos 

a Zacatecas para conocer de cerca la manera en que se han 

creado y el trabajo que se realiza en ellos. 

El Ing. Roque Magallanes, Delegado del INEA en Zacatecas, 

nos recibi6 en Calera, desde donde nos trasladamos a Fresni-

lle.a través de una carretera bordeada de muchos nopales y 

una que otra yuca. Antes de entrar a la ciudad, una serie de 

cerros artificiales, producto del material residual que dura~ 

te siglos se ha acumulado en los alrededores de las minas QOS 

revela que Fresnillo es una antigua y actual ciudad minera. 
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Bl 

En Fresnillo. visitamos dos CUEP.' s. El primero,.· ubicado 

en la colonia: Miri~r~(~~·ei ~en~~~ de Segui-idad Social Parti-

cipativo. (CS.~P) '.:.¿¡~'.~~~i~a: .~¿:·~~'.'.;(:~~~~o:·~o,ii~ir~ido; . organiza-

do· Y ~d~~~is~IT ,~~~.;i~~t~~)~r~~'.ti~1ifrr;ci6n de di versas insti 

tuciones plib!,l~ás:\y -~privadasi":la' Cómpañíá Peño les· q~1e don6. el 

::':'.º,~t:~~~~l~li\;;':~~·:; ::,::::~·::::,º ~oioi-
CONALEP, CBETrs;•,SSAr;fla~.•ciímara de Comercio local (aportó di-

•.• -.. ~. ·;-;_;.: r-; .. )·~\~; ; .,:¡ '\· . • 

nero para la constrU:c;;i6n)' así como el IMSS (que apor.taron d.!_ 
'''·. ':·; ~ 1:·; \_;._.-,"' 

nero para la coristriicici6íi). Es lo que podría llamarse un 
' . -~ . . ·' .. 

CUEP "modelo"·;· pues'•. c~~ri't~: con buenas y amplias instalaciones 

(talleres, canchas\dep.ór.Úvas, gimnasio y auditorio). 

•'_;,;,·. 
;.'\< .. -. 

Según nÓs explica el Ing. Magallanes, este Centro Parti-:-

cipativo .. E!s' el :_único con estas características a nivel nacio

nal, pero 'coiilcide precisamente con el modelo de los CUEP's -

del INEA. El Centro ya existía cuando INEA se incorpor6, ha-

ce casi dos años. 

Las instalaciones del CSSP son relativamente amplias y 

bien acondicionadas. Est&n organizadas en dos &reas. La pri 

mera, que se encuentra a la entrada, es el &rea de talleres y 

oficinas administrativas. 
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A un costado se halla la. zona deportiva·, que incluye .ca.!!. 
' '·.· ... ' ,.·, 

chas de frci.ntón y rebote;· basquetboLy voleibol,: así :cómo un 
• • • • : ·, : ; I· ·; ¡ . ; . . ;' ; " ; •; - - ': ~ _.;: : ;,, ., . •.; • ' " 

gimnasio acondicionado. para lá · p~!ícÚcá ·de': la::iucha :libre; la 

gimnasia y otras acti;,idades; . E~,conÍ~aradió~ '~on;el Centro -

de Seguridad Social ParticipatiJ6:~~'¿};;~f~~'./~;,E;·,s que visit~ 
. _. . \ •;_: - ·, ._, . ' - . ;·~·~··>"•-·'" . ·<' "• ,,_ .;:--.: 1:.~_. -. 

rnos presentan condicione5 · ~Ü6h.;,, iU~~''p~~b~frJ~V';;~' 
i":::~:\.' :;~i/-~:.~'.:'.~~~~:t~~{'.>:·::,: _;:_~{·'- -\· ·. 

J -.~ .. : 1 ·--,~:!~;;_"~~:;~~-~:t..~::. rr-· ,.:·::;:~:_:· - . .· 
A nuestra llegada fuí~os.réci{i~~s;c'on gran Ú~dialida~ 

por el director del cent~~,:p~o~~~b;:·~~¡;·~·~~~ié~r~~. ~os in-

des: cultur<ües, de~~rti~as,· edu~aÚvas y .de .bienestar social.. 

Corno es de suponerse, todas estas actividades requieren 

la participación de gran cantidad de instructores. El profr. 

Gutiérrez nos explica cómo incorporan a éstos: "Hacemos visi-

tas domiciliarias, les explicamos. cuales son los objetivos de 

este trabajo, hacemos labor de convencimiento porque el trab~ 

jo es voluntario". Sin embargo la ·incorporación de los · ins-

tructores no es realmente un problema porque, añade el Ing. -

Magallanes, "no es muy difícil vincularse, ellos mismos vie-

nen. Dicen "yo quiero participar, yo quiero enseñar esto".,'

En el INEA tenemos por criterio programático, una ~signaci6n 
econ6mica para cada asesor. 
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Las actividad~s. que :.reaú':i:a. el Centro Participativo no 
> •• , ,·.,·. (." •• • ..;· ••• ' ' • 

se limitan al área.de.bi~n~star social. También se llevan a 

cabo. aq~~ l~~ Pf~:~~i~i~:~iii~~~f·$v~~ del INEA. Cabe decir que 

en sus iíticios,·el'.'.'.~erit¡:o':~~rt~Cipativo no contaba con los se!. 
·.>: ·:, 

vicios de educacj,an· de 'adultos' 'sino que con la participación . ·. :· :• .... 
del INEA' file· que e~pezó a ·'ofrecerse. 

Sin embargo, estos servicios no cuentan con tanta dernan-

da.corno los de bienestar familiar pues, corno nos explica Art!:!_ 

ro Torres Coordinador de la Zona 08 del INEA, con sede en Val 

paraiso, y miembro del Centro Social: "lo que pasa es de que 

aquí no hay tanta demanda corno por ejemplo el CUEP de la col2 

nia Erniliano Zapata, que está en una zona de la periferia. De 

todos modos sí existe la demanda pero el problema siempre ha 

sido los asesores, por lo que hemos impulsado el plan de ser-

visio social. Aquí los asesores son en su mayoría prestado-

res de servicio social". 

¿Cuál es entonces la participación concreta de !NEA en -

el Centro Social Participativo?: "nosotros participamos en V.2_ 

rias actividades. O sea que cuando ellos necesitan alg(in ap2 

yo o cuando se realiza alguna reunión del Consejo, se deterrni 

nan las tareas y nos las repartirnos entre todos (las institu-

cienes participantes). 
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A veces nos.tci~a la promoci6n, o la realizaci6n de camp~ 

ñas, 'etc;•· De· la. misma manera las otras instituciones partici 

·pan· en· la·a actividades propiamente de INEA: educaci6n de adu!. 

tos, concluye Arturo. 

Posteriormente nos trasladarnos al CUEP de la colonia Emi 

liana Zapata. A diferencia del CSSP, las instalaciones de e~ 

te centro (formalmente denominado "Centro de Extensi6n de Co-

nacimientos'') son bastante modestas y precarias. Cuenta s6lo 

con un.pequeño local, dividido en tres salas: una. destinada a 

los cursos de bienestar familiar, otra para las clases de al-

fabetización, primaria y secundaria, y la última como oficina 

y consultorio médico. No obstante, este centro también ofre-

ce actividades deportivas y grupales, gracias .a que la organi 

zación de colonos cuenta con un local muy grande, el cual se 

presta al centro. 

El Centro se ubica enuna zona netamente popular, en la -. 

periferia de Fresnillo. Se' trata de una colonia creada no h~ 
', ·,, 

ce mucho ti.ernpo a· través de un proceso de organizaci6n y l,u-

cha por la tierra; 
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Originalmente este local funcionaba como una pequeña clf 

nica.de salud,.dependiente de la SSA, pero recientemente, y -

gracias a la partiCipaci6n del CSSP, el INEA, el IMSS, el DIF 
. , 

y la organizaci6n de colonos, se logr6 que el local se prest~ 

ra para realizar actividades educativas y de servicios a la -

comunidad. Al respecto nos informa el Ing. Magallanes: "es-

tas instalaciones estári prestadas, en lo que se consigue la -

donaci6n del terreno.porque el IMSS ya don6 300 millones y el 

gobierno del estado dará otra parte para la construcci6n de lo 

que va a ser ya el Centro de Extensi6n de Conocimientos". 

El Centro atiende en total a unas 250 6 300 personas, de 

las cuales 45 son usuarios de los servicios educativos del 

INEA (30 de secundaria y unos 15 entre alfabetizaci6n y prim~ 

ria). En realidad apenas empieza a incorporarse la gente, 

porque el centro es de muy reciente creaci6n. 
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De la experiencia vivida, cabe señalar que los Centros -

Urbanos de Educaci6n Permanente ( CUEP funcionan enfocándo-

se más al logro de alfabetizar.adultos y con intereses comu

nes por parte de los instructores, ya que, reciben una remun~ 

raci6n econ6mica por su labor, además de realizar en su gran 

mayoría su servicio social en estos centros. 
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GRUPOS ORGANIZADOS SIN AYUDA GUBERNAMENTAL. 
INTRODUCCION A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. 

PROBLEMATI CA , 

Para hablar de las Organizaciones no gubernamentales, es 

necesario ubicarnos en el contexto y situaci6n que se vive en 

el medio rural-urba"no, caracterizado por ciudades que. desde 

mediados de los setenta han crecido exorbitantemente y de ma

nera desordenada, 

El crecimiento de la Ciudad de México es un ejemplo típ,! 

ca de como las ciudades han rebasado sus fronteras, lo ha he

cho el Distrito Federal, a zonas que difícilmente pueden ser 

definidas como "conurbadas" y cuya explosi6n demogr1ifica, de

sigualdad, concentraci6n econ6mica y política, la caracteri-

zan no como un fenómeno exclusivo de lo que ahora es la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México, sino como un proceso 

que est1in experimentando otras ciudades. 
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Este crecimiento ha traído por consecuencia que la comp,9_ 

sici6n de la poblaci6n haya cambiado. Para
0

1950 m&s de la mi 

tad de la poblaci6n era rural (57%), para 1980 la situaci6n -

se había invertido porque el 66 por ciento ya era urbana¡ ah2 

ra en los noventa se estima por parte del CONAPO que el 71 

por ciento es urbana y que para el año 2000 ser& el 76 por 

ciento. 

Si bien las ciudades cuentan con los servicios educati-

vos, culturales, comerciales, financieros, productivos, labo

rales y políticos producto de la concentraci6n no siempre es

tos son accesibles a toda la población. 

Así en la Ciduad de México como en las capitales de los 

estados de la República Mexicana el obtener una vivienda dig

na, un empleo, el sufrir las diferencias en el suministro de 

los servicios, así como, mantener la salud y recibir educa-

ción para los trabajadores, obreros y buena parte de las ca

pas medias es desde hace años un artículo de lujo. 
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La poblaci6n padece además del ruido excesivo, la conta

minaci6n ambiental, las enfermedades respiratorias y los cada 

vez más altos índices de desempleo, asaltos, violaciones, fa~ 

macodependencia, prostituci6n y.delincuencia en general, que 

con la crisis se agudiza. 

En este reducido espacio Distrito Federal vive aproxima

damente el 21 por ciento de los habitantes d~lpaís, que ac

tualmente suman más de 19 millones aproximadamente. 

La salud corresponde otro de los problemas que enfrenta 

la poblaci6n de las ciudades, destacando enfermedades corno 

las infecciosas y parasitarias, entre los que ocupan lugares 

predominantes las infecciones respiratorias agudas, la arnibi~ 

sis y salrnonelosis. Estos males se relacionan con la desnu-

trici6n y se agudizan por la irritaci6n continua que provoca 

la contaminaci6n de la ciudad. Si bien la esperanza de vida 

se increment6 de 37 a 62 años de 1930 a 1980, el riesgo de rn_Q 

rir en los primeros años es todavía muy alto en el país. 
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Otra de las enfermedades sociales que existe en las ciu

dades es la farmacodependencia. Según revelan los Centros de 

Integración Juvenil, las drogas más empleadas son los solven

tes, inhalantes y el alcohol seguidos de la marihuana. 

La violencia y la delincuencia que ·significa un mal so

cial se ha incrementado últimamente en las.principales ciuda

des, su causa principales es la crisis, el desempleo y la an

gustia de vivir en la pobrez.;t. 

Las ciudades no sólo concentran la población producto 

del flujo migratorio y crecimiento demográfico natural, sino 

también gran parte de las actividades industriales, y princi

palmente las comerciales y de servicios, que originan dicha 

migración. Por ello, el 50 por ciento de la polbación econó

micamente activa realiza actividades sin una relación formal 

con patrón sino que trabajan por su cuenta en un sin fin de -

labores en el comercio y los servicios, como vendedores, alb! 

ñiles, plomeros, mecánicos, ambulantes ( vende chiclet's, ma

rías, traga'fuegos, "mil usos" ) , entre otros signos todos del 

desempleo encubierto. 
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Por otra parte, se ha visto que junto a la urbanización 

el movimiento urb.ano aparece como una manifestación que dema!!. 

da los. servicios pftblicos, en aquellos asentamientos irregul~ 
- .. -- .. 

r·es .de pobiación que ·Carece de vivienda. 

Un movimiento urbano que plantea formas de vida digna en 

una ciudad que como se vió surge producto de la concnetración 

histórica de los poderes económicos, políticos y sociales. 

Por lo tanto, la población que habita las ciudades ha 

tenido que buscar espacios y alternativas que permitan sor-

tear las carencias que la ciudad de México les presenta, por 

ello se han organizado. 

Las Organizaciones No Gubernamentales ( ONG ) abocadas a 

impulsar procesos de agrupación social que tiendan a mejorar 

participación, auto ayuda y recreación democrática de la so-

ciedad, representan un fenómeno que en forma patente no tiene 

más de 38 años de existencia en México. 
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ANTECEDENTES DE LAS .ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

.,···>.:.~;·:·./~ .:,¿. 

Las ONG 1 s hall nacido:ª pa]:tii:' .dl:(~aj:dées que funcionan 
. : :.-,.··. ---, .·,:·::··- .. -_··_, 

sin intervenci6ri directa del Esta,d~ ~ d~stáciá.ndo·.·en primer lu-

gar la Iglesia Jer&rquica, la· cu.al·. ha •sido resistente, no 

siempre. por motivos conservadores, a la .. excesiva intervenci6n 

gubernamental en toda manifestaci6n. de vida social. 

Los empresarios, "la iniciativa privada", han sabido es-

tablecer relaciones funcionales y de mutuo beneficio con el -

Estado, especialmente durante los años de "desarrollo estabi-

lizador" de 1940 a 1970, en donde se veía a políticos·que se 

volvían empresarios y empresarios se volvían políticos. Va-. 

rías destacadas Organizaciones No Gubernamentales han sido i!!! 

pulsadas desde el sector empresarial. 
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·Quienes aportan el grueso de activistas de la ONG's, son 

los sectores medios, universitarios, profesionales, cívicos y 

en forma escasa, grupos y movimientos populares. Excepciona! 

mente, funcionarios públicos y políticos. 

Una constante de las ONG's es que casi todas están a la 

defensiva ante la política de partidos y muestran gran sensi

bilidad contra todo tipo de manipulación política, proseliti!?_ 

ta o corporativista. 

En principio no niegan la validez de los partidos y de -

una política conducente a negociar, obtener, controlar poder 

estatal, pero la historia mexicana con un partido casi único 

que incita a la oposición a transitar por caminos de disputa 

proselitista, que está pérdida de antemano, hace comprensible 

que las ONG's se abstengan de entrar o fluír hacia una lucha 

política convencional, cuya base social requiere regenerarse 

por otros medios. 
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Esto no implica que las ONG's se consideren apolíticas. 

Un número muy considerable se identifica cori la lucha de los 

movimientos populares reivindicativos que se manifiestan en -

forma de coordinadoras, federaciones, pactos y coaliciones. 

Las ONG's que pueden contribuir al desarrollo social son 

muy numerosas si intentamos reconocer toda actividad organiz~ 

da que contribuye a crear beneficios de distinta índole en la 

poblaci6n y en la sociedad en general, no apoyándose princi

palmente en el Estado. 

Actividades· y organizaciones con objetivos tan heterogé

neos como la beneficiencia, el deporte, la ciencia; el arte, 

la religi6n, los derechos humanos-, laborales y sociales, la 

política misma, etc., pueden:quedar inscritas en un directo

rio de ONG's ya que todas ellas contribuyen a consolidar una 

sociedad civil. 
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Las ONG' s han :.su~gid~': para promover el desarrollo socio

econ6mico, .Cívico: y c~lt~~aJ.' ·d~ los sectores mayoritarios, en 

orden a procurar satisfacciones inmediatas en cuanto a necee! 

dades vi~ales y a procurar procesos sociales tendientes a lo

grar cambios estructurales que permitan mayor justicia y opoE 

tunidades de progreso de ampli~s capas de población por largo 

tiempo explotadas y marginadas. 

Caracterizadas así, éstas ONG's tocan parámetros tan 

contrapuestos como la asistencia social y la lucha política, 

~in ser ni querer ser instituciones de caridad ni partidos p~ 

líticos. Las Organizaciones No Gubernamentales son núcleos 

muy importantes en la regeneración de una sociedad civil que 

ha sido disminuida más que promovida, por las grandes estruc-

.turas visibles: Gobierno, Iglesia, Empresa y Universidad. 

Curiosamente estas Organizaciones No Gubernamentales re~ 

catan y combinan, elementos constitutivos de los grandes pod~ 

res: lo político-administrativo, lo profético, lo económico, 

lo científico y tecnológico, para ponerlo al servicio de lo 

social. ( 18 ) · 

(18) Sociedad civil y pueblos emergentes. p. 20 Ed. Promoción 
y Desarrollo Popular, A.C. México, 1988. 
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LOS ANOS CINCUENTA: ASISTENCIA Y EDUCACION FUNDAMENTAL. 

Las ONG's empiezan a aparecer en forma característica en 

la década de los años SO. Uno de los pioneros es el Secreta-

riada Social Mexicano, SSM, organismo creado por la Iglesia 

Jer&rquica para los asuntos sociales. Este organismo fundado 

en 1923 adquiere desde la década de los SO y bajo la conduc

ci6n de su director P. Pedro Vel&zquez, una funci6n seminal -

de gran importancia hist6ric·a en materia social. (l 9J 

Un resultado concreto en esos primeros años es la crea

ci6n del movimiento de cooperativas de ahorro y crédito, que 

si bien auspiciado en muchas localidades por sacerdotes, pro

gresivamente fue seculariz&ndose ·hasta ser ho;:>y la Confedera

ci6n Mexicana de Cajas Populares, unas siete federaciones y -

aproximadamente 200 cooperativas con amplio manejo social y -

econ6mico. 

(19) ~· 
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Otro aporte en.ese tiempo fue el impulso a un apostolado 

proletario .·en: ambientes obreros y campesinos tanto de j6venes 

como· de adultos·, Ante la carencia de personal especializado 

el Secret'ar.ia·do Social Mexicano funda la escuela de Trabajo 

Sociai .Vasco de Quiroga. Se crean los primeros secretariados 

sociales diocesanos que una década más tarde llegarian a ser 

aproximadamente 30 en todo el país. Todo este esfuerzo lle-

va el acento de una "educaci6n fundamental" para la particip!!_ 

ci6n en la dimensi6n social, en un impulso por superar el in-

dividualismo y ls formas de progreso puramente econ6mico capJ:. 

talista, 

No obstante, la Jerarquía Eclesiástica impulsa a su vez 

las tradicionales formas de apostolado cat6lico que encierran 

a las personas en una actitud espiritualista, desentendida de 

la problemática estructural del mundo. 

A fin~s d ela década nace el Centro Nacional de Pastoral 

Indígena, CENAPI, con una inquietud de asistencia espiritual 

y material a las comunidades indigenas, semilla que habría de 

fructificar en lo que ahora es el Centro Nacional de Asisten

cia a las Misiones Indígenas, CENAMI. l2Dl 

(20) ~· 
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En los años sesenta, tras la Revoluci6n Cubana, se gene-

ran mayores inquietudes por los problemas sociales y por la -

inmensa marginación de obreros y campesinqs. Esta es la déc~ 

da que pod.ríamos llamar "desarrollista", ya que se inspiraba 

por un lado en la exhortación de una solidaridad con y entre 

los pueblos, como lo apuntaba la Encíclica "Populorum Progre-

ssio" por un desarrollo de "todo el hombre y todos los hom-

bres" y por otro, en una prevención de los peligros del comu

nismo. 

Los modelos organizati~os .que se experimentan son los 

vigentes en las sociedades capitalistas industrializadas: sin 

dicatos, cooperativas, part~dos, centros de asistencia al de

sarrollo, de entrenamiento, de investigaci6n, etc. 
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Nacen así en la Cd. de México, el Instituto Mexicano de 

Estudios Sociales, A.C., !MES: el Instituto de Fomento de la 

Casa· Mexicana, PROCALLI, A.C.: el Centro Operacional de Vi

vienda Y.Poblamiento, A.C., COPEVI: Prornoci6n del Desarrollo 

Popular, A.C. PDP: Centro Nacional de Comunicaci6n Social, -

CENCOS: Centro de Estudios Educativos, A.C. (2l) 

Todas las organizaciones.mencionadas nacen inspiradas -

en principios cristianos de solidaridad y si alguna influen

cia· externa recibieron en materia de pensamiento, ideología, 

estrategia, metodología, habría que citar a Ramón Venegas de 

Chile, a Rogar Vek.emans de Bélgica y a J. Luis Lebret, de 

Francia. Una mayoría con el impulso o animaci6n del Secre

tariado Social Mexicano. 

Otras instancias habrá que destacar en esa década, tam

bién de carácter cristiano. Los obispos crean la Uni6n de -

Mutua ayuda Episcopal, UMAE, que víncula, en intercambios de 

análisis, solidaridad y formaci6n, a las diócesis de las re

giones más pobres del país. 

(21) Idem. 
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En el sector empresarial se crea la Uni6n Social de Em

presarios Mexicanos, USEM. Un conjunto de organizaciones la! 

cas, cat6licas, donde una de las m&s activas es el Movimiento 

Familiar Cristiano, MFC, organiza dos Conferencias Nacionales 

en dicha década, sobre los problemas de una buscado desarro

llo integral. 

Cuernavaca, ciudad cercana a la metr6poli, es· a lo largo 

de la década, como un faro de luz intelectual. Méndez Arcea, 

Illich, Del Corro, Lemercier, Frornm, Juliao, Freire, etc., 

desde distintos &ngulos y experiencias, enriquecen la refla

xi6n sobre las contradicciones sociales y las formas de supe

rarlas. 
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LOS A~OS SÉTENTA::POPULISMO Y LUCHAS POR LA LIBERACION 

A.finales de los setentas, específicamente en el movi 

miento estudiantil de 1968. Su represi6n, la persecuci6n, el 

autoritarismo, la existencia ·po~terior de presos politices, -

radicaliza a algunas Organizaciones No Gubernamentales menci2 

nadas y surgen otras mucho más politizadas. 

La jerarqu1a y los empresarios se retraen, el SSM se au

tonomiza para poder comprometerse con libertad en los confli~ 

tos sociales, las universidades generan nuevos ndcleos de ac

tivistas, surge la guerrilla urbana y rural, no existe mas 

una confianza coman, un consenso constructivo, no se habla 

más de un desarrollo, los j6venes, los te6logos, los dirigen

tes populares, de izquierda, hablan ahora de liberaci6n. 1221 

La década de los setentas se caracteriza por un énfasis 

en las contradicciones sociales, la lucha de clases, la incoE 

poraci6n de análisis marxistas, la búsqueda de cambios radie.e_ 

les, las expectativas en la Revoluci6n Chilena y luego con el 

asilo de numerosos sudamericanos, principalmente chilenos y -

(22) ~· 
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argentinos, la expansi6n de numerosos movimientos de solidar! 

dad internacional. 

El populismo del Presidente Luis Echeverr!a, la creación 

del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, 

CEESTEM, la inflación institucional desde el Estado para mul

tiplicar dependencias en contacto con los sectores populares 

y que reproducen los modelos modestos ya experimentados por 

las ONG's en la década de los sesentas, ahora en forma mayGs

cula. 

Ante la invasión de dependencias estatale.s en materia de 

"organización popular", las.QNG's son, algunas cooptadas 

otras perseguidas, muchas deberán· ingeniar nuevas formas de -

trabajo más fino, más formativo que realizador -el Estado h~ 

cía muchas cosas para los sectores populares, pero siempre e~ 

tableciendo sutiles o francas dependencias políticas las me

nos, radicalizándose y funcionando para partidos o nGcleos 1'2 

líticos, abiertos o clandestinos. 
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Nuevas generaciones crean nuevas organizaciones. Por 

parte de ·la I.gle~iá, · lá Compañía de Jeslis cierra el Instituto 
'· .... ·-~~· ... <"."/:.-~~--< ... ' 

Pátria,.afamado.ciolegio de élites, para comprometer su patri-
·.\e 

monio én'la. creaeión de. Fomento.Cultural y Educativo, A.C., -

al servicio.radic<llde numerosos proyectos en el sector popu-

lar. 

Con otro signo, la iglesia jerárquica crea el Centro de 

Estudios y Promoción Social, CEPS, que viene a duplicar el 

trabajo del Secretariado Social Mexicano -en fondo, con una -

sorda campaña de desconocimiento, mientras por arriba se le -

reconoce como organismo eclesial autónomo-. Los empresarios 

difunden el modelo de Central de Servicios de Campesino expe-

rimentado inicialmente en el Estado de Michoacán y generan la 

Fundación Mexicana para el Desarrollo, qeu al presente aglut! 

na a más de 30 centrales en distintos puntos del país, incor-

porado casi todas el término "desarrollo" en su nomenclatura. 

Otras organizaciones nacen. El grupo ANADEGES, Análisis, 

Desarrollo y Gestión, (Copider, C~dicar, Cita ••• ) compuesto 

por intelectuales, promotores y técnicos con variadas expe-
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riencias en el sector oficial, empresarial y universitario. -

Una minerea de proyectos locales crea SENEc; Secretariado de 

Experiencias Nuevas en Educaci6n Comunitaria. De CENCOS se 

desprenden los grupos INFORMATICA, del cual luego nace SIPRO, 

y el equipo Pueblo. 

Promoci6n del Desarrollo Popular no promueve m~s instit~ 

cienes, como lo hizo en el pasado, sino que provoca concerta

ciones entre grupos locales y regionales ya arraigadas en la 

base urbana o rural. Nacen así las instancias "Acci6n Campe

sina", "Mesas Cooperativa" y "Servicios de Solidaridad Trans

frontera", esta última en el norte. 

Estas instancias procuran an'alizar la relaci6n "Centro -

de Apoyo" y "Organizaci6n de Base" y encontrar f6rmulas pr~c

ticas de superaci6n de las contradicciones que suelen consta

tarse, a través de talleres de formaci6n, programas multilat~ 

rales, relaci6n común con agencias, etc. 
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El método alfabetización-conscientización de Paulo Frei

re se difunde en forma muy amplia. Cientos de grupos adoptan 

el método lo cual provoca mayor radicalización en los secto

res populares contactados pero no siempre con una organiza- -

ci5n estable resultante. 

El Centro de Estudios Ecuménicos, que anteriormente se 

limitaba a editar una revista de temas filosóficos y cultura

les, renueva su dirigencia y con respaldos muy consistentes -

del exterior, se orienta a un trabajo popular. Los grupos 

cristianos protestantes que se comprometen más con un trabajo 

de base, se inclinan por una mayor politización. En México -

son minoritarios pero con recursos económicos constantes. 

CECOPE, Centro Coordinador de Proyectos Ecuménicos es un eje~ 

plo de ello. 

La década marca "de izquierda" a México. A nivel inter

nacional, a ra1z del golpe de estado en Chile, se rompen rel~ 

ciones diplomáticas con Pinochet. Se multiplican los esfuer

zos tercermundistas oficiales. A nivel nacional, se experime~ 

ta "l.a apertura poHtica". 
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Aunque en 76 se inician las crisis económicas del país, 

aUn las esperanzas se ponen en la exportaci6n del petróleo, 

y se inicia el gran endeudamiento en medio de una locura es

tatal triunfalista: "administrar la abundancia". 
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LOS ANOS OCHENTA: CRISIS, BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS 

Los años ochenta se caracterizan por la crisis centroam~ 

ricana que provoca la solidaridad de numerosas Organizaciones 

No Gubernamentales mexicanas y por un México que va entrando 

en una profunda crisis econ6mica. 

A nivel de las ONG's, se constata en varias de ellas un 

gran activismo en el contexto de los acontecimientos en Cen

troamérica, estableciéndose relaciones estrechas con las or

ganizaciones homólogas que, en algunos países como Guatemala, 

sufren persecuci6n y ataques terroristasi en El Salvador suc~ 

de lo mismo pero en ciertas áreas donde la guerrilla· controla, 

surgen programas y grupos de servicios humanitarios y socia

les, que reclaman otro tipo de solidaridadi en Nicaragua, de~ 

pués del triunfo sandinista, las grandes tareas de reconstrus 

ción demandan una asistencia técnica que varias ONG's de Méxi 

co se prestan a facilitar. 
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Dentro del país, la crisis afecta directamente a los se~ 

tares populares con las que muchas ONG's trabajan. Las urge~ 

cias se tornan econ6micas antes que políticas, el trabajo 

ideo16gico pierde fuerza y las ONG's se ponen a prueba en su 

capacidad de asistir en forma afectiva, a las organizaciones 

de base en su lucha por la supervivencia m~s elemental. 

La falta de trabajo o de ingresos suficientes es el azo

te principal, que resta mucha energía a los grupos, que no 

pueden destinar tiempo a programas de más largo plazo. 
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PANORAMA ACTUAL DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

Actualmente nuevos conjuntos de ONG's surgen corno resul

tado "de la torna de conciencia de una crisis interna y externa, 

con nuevos tipos de protagonistas, entre los cuales .destacan 

dos: los grupos ecologistas y los grupos feministas. 

Una proliferaci6n de grupos, principalmente originadas -

en los sectores medios, que ya no piensan en "desarrollar" o 

en "liberar" a otros sectores sociales sino en defender sus 

propios intereses, se han relacionado con el medio ambiente o 

con el status socioecon6rnico, o por consideraciones de sexo, 

sin priorizar una determinada clase social. 

Destacan ONG's corno la Casa de la Cultura en San Pablo -

Ostotepec, Milpa. Alta, Prornoci6n del Desarrollo Popular (P.D.P • .) 

ubicada en Tlaloc No. 40-3 Colonia Anáhuac Presidente: Luis 

L6pez Llera Méndez Tel. 5-66-42-65 y 5-35-03-25. Centro· de 

Educaci6n Ambiental y Acci6n E~ol6gica. Tlaxcala. Presiden

te: Rogelio Cova, Tel. 3-92-25-73. Desarrollo Comunitario In 

fantil. Presidente: Manuel González, Tel. 5-56-59-87. 
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Fundaci6n de Apoyo a la Comunidad, Presidente: Enrique -

González Torres. Te. 2-08-55-05 y 2-08-55-90. Otras eco-téc

nicas como Fundaci6n de Ecodesarrollo Xochicalli, FEXAC: Gru

po de Estudios Ambientales, GEA¡ Centro de Informaci6n de Tes_ 

nología Apropiada, grupos en relaci6n al movimiento o sector 

femenino: María Liberaci6n del Pueblo: Grupo FEM, Centro de 

Apoyo a las Mujeres Violadas, CAMVAC. Mujeres para el Diálo

go. Centro de Orientaci6n para la mujer Obrera. 

Durante todo el año 86, a raíz del sismo de Septiembre 

de 85, numerosas ONG's se involucraron en las zonas afectadas 

para participar en el auxilio a la poblaci6n a,fectada en vis-

tas a acciones de reconstrucci6n y también de organizaci6n 

social permanente. Este esfuerzo emergente permiti6 que mu

chas organizaciones se conocieran entre sí y que se pueda 

constatar sobre el desafio de la catástrofe, la capacidad 

real de respuesta de cada una de ellas. 
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EXPERIENCIA CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES ( ONG's l 

En este rubro es importante destacar la experiencia vi

vida en una organización no gubernamental corno lo es la Casa 

de la Cultura, ubicada en Sa.n Pablo Oztotepec Milpa Alta corn_l! 

nidad marginada en una zona conurbada del Distrito Federal, 

Aquí es donde encontramos la metodología de la investigación 

participativa ya que se da la relación horizontal entre la 

gente que se está auto-organizando bajo los principios de Pa.!! 

lo Freire propiciando así la comunicación, estudio y acción 

participativa de los intereses que la Colonia o comunidad ti~ 

nen en comtin. 

Esta organización no gubernamental Casa de la Cultura 

fue fundada en 1987 y el inmueble que habita es una clásica 

Hacienda de la época virreinal (1796). Donde los habitantes 

de San Pablo, se auto organizaron para crear un espacio cult,!! 

ral, de esparcimiento y auto ayuda. 
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Desde nuestra llegada pudimos percibir la manera entu- -

siasta en que, en esta entidad, se realiza el trabajo volunt! 

rio y se ponen en práctica los conceptos de solidaridad y Pª! 

ticipaci6n social, más allá de normatividades y disposiciones 

oficiales. Aquí vimos lo que es el trabajo voluntario de 

unos y el deseo de aprender de otros en zonas urbanas margin! 

das. 

El C. Mariano Sánchez, Coordinador de la Casa de la Cul

tura en San Pablo Oztotepec, nos recibi6 cordialmente dando -

respuesta a las inquietudes manifestadas para conocer de cer

ca una organización no gubernamental. 

Remontándonos a sus antecede'ntes ¿cómo se fund6 la Casa 

de la Cultura? "En 1987 Jesús Rossette Ort1z, Agust1n Mart1-

nez, Lázaro Marmolejo y un servidor Mariano Sánchez tomamos -

este inmueble dánd6sele el uso de Casa de la Cultura procura~ 

do impartir en ella todas las Bellas Artes y trabajos agríco

las. Teniendo el nombre inicial de "Coordinadora Popular Ca

sa de la Cultura Axayopan" pero como ésta es una organizaci6n 
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no gubernamental al tener el nombre de coordinadora venían 

del Partido Revolucionario Institucional ( P.R.I. ), para sa

ber quiénes éramos los líderes y cooptarlo~ por eso evitándo

nos problemas el nombre quedó c9mo Ca~a de la Cultura ünica--

mente. 

Proseguimos la entrevista con otra pregunta al c. Maria

no Sánchez ¿Cuál es la ideologí~ con la que está operando es

ta organización no gubernamental? "Nosotros hacemos concien-

cia de lo que la comunidad tiene derecho y que por derecho 

histórico le pertenece y nuestra intención es cambiar la roen-

talidad de esta comunidad y no siempre decir que papá gobier-

no tiene la razón sino tener la capacidad de auto-organizarse 

sin perseguir fines lucrativos sino para actuar y resolver 

los problemas que se presentan en este momento en la comuni--

dad. 

¿Tu por qué perteneces a ~sta organización no gubernameE 

tal? "Por conciencia, tengo valores filosóficos y estoy con-

vencido de que las cosas no son cqmo nos las hacen ver en 

nuestro país necesitamos tomar conciencia y luchar por nues

tras ideas de auto-organizac~ón para conseguir un gobierno m~ 

jor~. 
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El c. Mariano Sánchez nos inform5 que en la Casa de la -

Cultura se llevan a cabo varias actividadesi Poseen una coci

na popular, encargada de preparar y ofrecer alimentos para 

las familias de la comunidad a un costo minimo, donde cada 

dia se turnan diferentes amas de casa en las labores de la 

misma. 

Un taller infantil·donde los niños de la comunidad desarro

llan sus destrezas artisticas. 

- El taller de serigrafia, encargado de impartir los cursos -

por la tarde a toda persona que quiera ingresar y aprender_ 

este oficio. 

Un taller de müsica donde· los j5venes aprenden sus primeras 

notas musicales, practican el canto y el tocar diversos 

instrumentos musicales. 

- Ademas de que también practican actividades fisicas como 

las clases de aerobics que por las tardes se imparten en la 

Casa de la Cultura. 
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Y la creaci6n de un.vivero, con miras a lareforestaci6n 

de la zona ecol6gica de.San Pablo. 

Le preguntamos al C; Mariano en cuanto a los objetivos -

que persigue la Casa de la Cultura "pretendemos ampltar en 

cu.anta a cantidad y calidad los cursos que se imparten y ha

cer un sondeo entre la población para saber su interés y par

ticipaci6n y darles cursos más productivos, crear un espacio 

exclusivo para los niños aparte del taller infantil para 

crearles conciencia de qui~nes son y por qué son, de d6nde 

vienen • 

. Por otra parte, en este momento una de nuestras preocup! 

cienes es la zona boscosa de San Pablo, para lo cual propone

mos. como alternativa la creación de un vivero y evitar que e~ 

ploten al bosque de manera irracional bajando leña para su c2 

mercializaci6n, queremos reforestar y parar la tala de árbo-

les, estamos en contacto con otras organizaciones no guberna

mentales de campesinos que explotan sus bosques pero raciona! 

mente. 
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Tuvimos una reuni6n en Chetumal, con las regiones Occi-

dente, Sureste y Centro del país, las cuales tienen zonas bo~ 

cosas.' con la intenci6n de intercambiar experiencias y ver di

mo nos ayudamos mutuamente consiguiendo gente especilizada p~ 

ra evitar plagas en los bosques, 

Finalmente le preguntarnos, ¿consideras que las ONG's se 

encuentran enmarcadas en una situaci6n de poder? "No •. S6lo_ 

querernos derribar el mito de que s6lo el gobierno puede dic

tar c~mo y a qulhora se hacen las cosas, si se tiene la cap~ 

cidad de ser aut6nornos y organizarse, sabernos que las campa

ñas de solidaridad promovidas por el gobierno, quieren conveg 

cer a la gente que son la única vía para resolver problemas;

sabernos que los servicios pµblicos los debe dar el· gobierno -

ya que los recursos monetarios salen del pueblo. 

Nosotros darnos soluci6n a los problemas de manera dife-

rente no con demagogía, aino nos ubicamos con la realidad cog 

creta del país ya que se debe dar lo que le corresponde a la 

poblaci6n de manera honesta y no dejarse llevar por discursos 

sino por su realidad, dar un vuelco social, ser aut6nomos y -

aunque en nosotros no hay injerencia política, si hubiese una 

justicia social verdadera s1 nos inclinaríamos por algún par

tido que ofreciera ésto. 
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Sin duda aGn hay mucho que hacer en esta y otras ONG's -

en cuanto' a la auto-organizaci6n de la gente en las zonas ru

ral-urbanas, crear más conciencia para proponer alternativas 

concretas que lleven a la poblaci6n a generar cambios en su 

colonia o comunidad. Por otro lado, también resulta sorpren

dente que en medio de la crisis econ6mica y el consiguiente -

deterioro en las condiciones de vida de las clases trabajado

ras, aGn haya personas dispuestas a dar voluntariamente su 

tiempo y su trabajo. 
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e o N e L u s I o N E s 
Al inicio de nuestra investigaci6n hablamos, como una 

inquietud personal de proponer a la investigaci6n participat_i 

va corno una metodología de autogestión, comunicación y parti

cipaci6n alternativa y crítica a los enfoques tradicionales -

de las ciencias sociales aplicada en los sectores de la pobl,!! 

ci6n menos favorecidos de nuestra sociedad mexicana. 

A lo largo de nuestra experiencia te6rico-práctica pud! 

rnos comprobar corno el sector .. oficial en materia educativa ha 

sido hasta la actualidad incapaz de abrazar en su totalidad -

la demanda de educación y capacitación para los adultos. Ra

tificarnos por tanto, corno la población de los sectores menos 

favorecidos por nuestra sociedad son capaces de crear un mét2 

do de organización y educación que aunque subterraneo, y fue

ra de paradigmas oficiales ha funcionado·siendo éste el de la 

investigación participativa. 

Creernos que la investigación participativa constituye 

una alternativa viable de comunicación ( teoría-pr~ctica l en 

donde el sujeto y el objeto llegan a fusionarse en uno mismo 

para lograr una retroalimentación de conocimientos en el pro-
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ceso de desarrollo social y cultural de una comunidad y que 

siendo promovido este método adecuadamente puede convertirse 

no s6lo. en una alternativa local sino nacional, ya que la in

vestigaci6n participativa no utiliza una metodología definida 

a priori dado que su proceso es cambiante, se hace y rehace -

junto con la realidad, evoluciona y se transofrma a la luz de 

su·aplicaci6n pr&ctica con la comunidad misma y difícilmente 

se amolda a un esquema de investigaci6n tradicional. 

Sentimos que la época contempor&nea requiere no s6lo mo~ 

dificar los es~uemas educativos tradicionales sino renovarlos 

y hacerlos m&s funcionales y críticos, que se adecuen m&s a -

nuestra realidad social. 

Tal vez la m&s grande crítica que se hace a la educaci6n 

es la de dar la espalda a la realidad nutrirse de su propia -

tradici6n e irse distanciando de la vida real. 



120 

Situandonos en nuestro país México, con respecto a la -

educaci6n en todos sus niveles (desde preescolar hasta supe-

rior) ha sido considerada un instrumento fundamental del Est~ 

do para reproducir y consolidar la estructura social. Siempre 

ha ejercido una acci6n inculcadora que afecta las condiciones 

de existencia de los individuos en varios aspectos: la perte

nencia de clase, el empleo, la imagen de .. la sociedad y de los 

individuos dentro de ella, sus relaciones con el poder y pos_i 

bilidades de actuaci6n política. 

Podemos decir que en el· fondo de las políticas de gobie!_ 

no en materia educativa y de comunicaci6n social tienden a: -

perpetuar y afianzar el sistema capitalista; pues actuar de -

otra manera sería ir en contra de sus propios intereses de 

clase. Ya que es sabido que la educaci6n para·adultos en nue~ 

tro país no ha sido considerada como un rubro prioritario ya 

ha estado ligada a las diversas prioridades que en.materia de 

educaci6n han previsto los gobiernos pos-revolucionarios. 



121 

Por tanto el nuevo enfoque que requiere la educaci6n en 

nuestros tiempos de cambio debe estar basado en nuevos princ! 

píos, siendo el de mayor relevancia el de la participaci6n, y 

que el PFOCeso de la comunicaci6n sea retroalimentativo para 

ambas partes (educador-educando) , donde el sujeto ya no es 

más objeto, sino un individuo comprometido con su proceso ed~ 

cativo. Reconociendo que cada ser humano· en virtud de su ex

periencia vivida, es portador de una cultura que le permite -

ser simultáneamente educando y educador en el proceso educat! 

vo en que participa. 

Entendemos a la educaci6n no como un proceso de alfabet! 

zaci6n y de educaci6n formal sino buscando lograr una altern! 

tiva de concientizaci6n y participaci6n que conduzca a la ac

ci6n para la liberaci6n social, politica y de dependencia cu! 

tural de los mexicanos. 

Por su parte el Estado Mexicano en su "esfuerzo" de pro

mover la participaci6n via institucional. (I.N.E.A,) cre6 los 

Centros de Educaci6n Comuntari~ y los Centros Urbanos de Edu

caci6n Permanente que hasta la fecha pudimos constatar que 

han quedado.en proyectos que no se han consolidado en su tot! 

lidad por falta de presupuesto y organizaci6n. 
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Estos organismos oficiales contemplan básicamente la al

fabetizaci6n y dirigen sus esfuerzos de promoci6n hacia la 

concertaci6n y ayuda con el Estado. 

De la experiencia vivida con los c.ti.E.P. y los C.E.C. 

en Fresnillo zacatecas en la colonia Minera y en la Emiliano· 

Zapata pudimos constatar como estos organismos funcionan enf2 

cándose más al logro de alfabetizar adultos y con intereses -

comunes por parte de los instructores, ya que, reciben una r~ 

muneraci6n econ6mica por su labor además de realizar en su 

gran mayoría su servicio social en estos centros y no por 

conciencia propia. 

Los cuales en su mayoría son. j6venes que cuentan Unica-

mente con el sistema de educaci6n media básica ( secundaria ) 

sin tener una formaci6n académica adecuada recibiendo una "c~ 

pacitaci6n", por parte del I.N.E.A. de días sin poseer ningu

na visi6n o alcance de la importancia que tiene la educaci~n

de adultos sobre todo de las zonas marginadas en nuestro país. 
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En contraparte a las instituciones gubernamentales exis

ten las organizaciones no gubernamentales ( ONG's ) estas or

ganizaciones operan en nuestro país de manera aut6noma e ind~ 

pendient~ en.las zonas rural urbano-marginadas, las cuales se 

abocan a impulsar procesos de agrupaci6n social, a promover -

la participaci6n, autogesti6n y recreación democr&tica en la 

población. 

Consideramos que mediante este trabajo de investigaci6n 

te6rico-pr&ctico se pone de manifiesto que la poblaci6n dema~ 

dante de servicios educativos prioritariamente de zonas marg! 

nadas tanto rurales como urbanas ha demostrado tener la capa

cidad de organizarse en su propio beneficio y, al mismo tiem

po, propiciar el surgimiento de sistemas educativos alternat! 

vos al tradicional como la Investigaci6n Participativa. 

Ponemos de manifiesto que en la actualidad surgen nuevas 

organizaciones no gubernamentales (ONG's), como resultado de 

la toma de conciencia de una crisis en la sociedad mexicana, 

donde la forma de pensamiento alternativo es el método de au

togesti6n participativa que la gente marginada toma como base 
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en sti lu.cha diaria por promover el desarrollo socioecon6mico, 

cívico y cultural que les permita alcanzar una mayor justicia 

social. 

De nuestra experiencia vivida con estas organizaciones -

no gubernamentales podemos decir que realmente si llevan a c~ 

bo el método de la investigaci6n participativa que viene a 

ser una forma no tradicional de estudiar la realidad ya que -

todos son educadores y educandos y tienen la posibilidad de -

aportar su experiencia e imaginaci6n para llevar a la prácti

ca toda la diversidad de proyectos para beneficio de la comu

nidad y propiciar así su desarrollo social. 

Como ejemplo de lo anterior existe la Casa de la Cultura 

en San Pablo Oztotepec, donde nuestra experiencia con esta o~ 

ganización no gubernamental comprobamos la manera en que se -

trabaja en una comunidad llevando a la práctica la participa

ci6n, la comunicaci6n para resolver tareas en coman. 
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Estas organizaciones aunque teoricamente no conocen la 

metodología propuesta por Freire 

tica movidos por. sus necesidades. 

I.P. ) la llevan a la prá~ 

Es satisfactorio ver como cuando la gente se organiza 

mediante este método de investigaci6n transforma su entorno -

inmediato, ya que realizan el trabajo en equipo, no persiguen 

una reinuneraci6n por su trabajo sino lo hacen realmente por -

una conciencia crítica voluntaria de contribuir a solucionar 

los problemas de la comunidad y de esta manera lograr benefi

cios en comtín. 

Finalmente queremos señalar que deseamos que este ~raba

jo contribuya a despertar inquietud por conocer un método de 

investigaci6n diferente como lo es la investigaci6n particip~ 

tiva y de alguna manera lograr su aplicaci6n práctica exten-

diendo la difusi6n del mismo y tratando que esta investiga- -

ci6n.sea títil para quien busque elementos para realizar inve~ 

tigaciones más progundas sobre el tema. 
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VIDEO AUDIO 

Fade irin: Fade in: Locutor en off, 

Logo UNAM ~ 

Cross Fade. a: La Universidad Nacional Autónoma de Méx! 

Entrada Institucional, co y la Facultad de Ciencias Políticas y 

Transición.ª'· 

Tí tuiC> en super 

L.S. de.la Facultad 

de ciencias Políti-

cas y Sociales:· Pa

neo a 'zona marginada. 

M.F.s. gente reuni-

sociales 

. ._: ~r~~~:·~f-~,.~~~- La' investigi3ci6n participa ti·-
: . . -.. -- ,. ·.:. '- ,, .. 
. vá; una opción de organización, y partic! 

pación en las zonas ruralÍurb"a.~o .. ~~~9~,n~ 
das en México. 

En esta investigación teórico-pr!ictica -

que presentamos como tesis para l~ licen 

ciatura en comunicaci6n, queremo~ difun

dir y resaltar una metodología de inves-

tigación-acci6n, que rompa con la estru_g 

tura tradicional de investigación social, 

que hasta nuestros días es vertical, in-

flexible e imparticipativa. 

Esta metodología es innovadora pOr lo que 
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implica¡ busca que sean los propios in 

teresados quienes decidan lo que quie

ren transformar y llevar a la acción -

en forma horizontal sus objetivos. En 

este proceso la comunicación· juega un 

papel medular dándose en forma conjun

ta la participación entre los sujetos 

con intereses comunes para transformar 

su entorno social, mediato e inmediato, 

de acuerdo con su realidad. 

El problema de la sobrepoblación en las 

grandes ciudades como lq de México, 

trae consigo fenómenos sociales como -

es el de la repartición de los bienes 

y servicios que el Estado brinda a la 

población. 

La investigación participativa es un -

instrumento que emplean los sectores -

sociales de la población mexicana me

nos favorecidos como las zonas rural/U!'. 

bana marginadas. 

Ante estas circunstancias, la gente -
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dad, show.;· 
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nas, collage de· adul 

tos, niños·· y. ancia

nos. 

Contrapicada a gente 
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M.S. a gente de Chal

co dando testimonios 
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que vive en las zonas rurales y perife

ria de la ciudad de México, se ve obli

gada a autoorganizarse y formar briga-

das de vecinos, para solucionar sus pr2 

blemas en común corno son: educación, s~ 

lud, vivienda, espacios deportivos y 

culturales. 

Definir a la investigación participati

va es referirse a un método de investi

gación: acción, social, dialéctivo y fl~ 

xible que persigue que los sujetos int~ 

resadas intervengan en el cambio, ya 

que.ellos serán quienes decidan qué qui~ 

ren investigar, c6rno utilizarán los re

sultados y la manera en que serán ernple.!! 

dos en la solución y alternativas de sus 

problemas. 

La investigación participativa propone -

una relación entre sujetos para que de -

manera conjunta resuelvan sus necesida-

des. 

Esta relación es muy enriquecedora, ya -

que permite una retroalimentación de la 

información que se obtiene, dando como -
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L.S. obreros en fá

brica textil. Maqui 

nas trabajando. 

Paneo a manifestan

tes con pancartas 

en el zócalo. 
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resultado la acumulación de un conoci

miento por las personas del grupo que 

participan en la autogestión. 

Por las experiencias hasta ahoara re

gistradas encontrarnos tres tipos de 

tendencias en la Investigación Partici 

pativa: 

- LA TECNOLOGICA 

- LA ~OLITICO-MILITANTE 

- LA PROMOCIONAL 

La investigación tecnológica tiene co

rno característica identificar proble-

rnas y desarrollar soluciones, para me

jorar el nivel de los miembros que lo 

llevan a cabo en forma cooperativa. 

Además pone énfasis en los mecanismos 

para elevar las condiciones materiales 

para el crecimiento de la producción. 

La investigación político-militante 

tiene corno fin ser un instrumento de -

poder popular destinado a influir so

bre el grupo social. Pone énfasis en -

acciones y actividades marcadas ideol2 
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en z6calo. 

L.S. Cooperativa, 

secretaria, simpa-
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gicamente a través de un grupo políti

co, para un cambio en la base econ6mi

ca de la sociedad. 

Y la investigaci6n promocional, que 

tiene como objetivo crear un proceso -

de análisis donde la poblaci6n y los 

investigadores son parte del proceso -

que modifica el medio sobre el cual se 

trabaja. Pone énfasis en el proceso de 

toma de conciencia de la poblaci6n pa

ra lograr un cambio de actitudes y va

lores que se derive en acciones definl 

das, para los grupos sociales margina

dos. 

Estas tres tendencias planteadas ante

riormente tienen como característica: 

Trabajar en forma interrelacionada y -

conjunta; la tecnol6gica a elevar el -

nivel de vida, la político-militante -

al desarrollo social y poder popular, 

y la promocional a modificar el medio 

sobre el cual actúa. 

Existen otros métodos que usa la Inve~ 

tigación Participativa, tales como la 



VIDEO 

sio, taller serigra

fía. 

Rever. L.S. cami6n, 

group shot de gente. 

Super de Freyre y Bos

co Pinto. 

e.u. Niño. e.ti, Aula. 

Group shot gente a -

campo abierto. Imáge

nes conflicto estudian 

til del '68. Soldados. 

Che Guevara. 
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encuesta participante, el autodiagn6s

tico y la observaci6n participante. 

Aunque se da de manera participativa -

ésta se refleja en otros niveles infe

riores. La investigaci6n participativa 

tiene un carácter dinámica y duradero, 

ya que motiva a la poblaci6n a la ac

ci6n, organizaci6n y participaci6n, 

con el objetivo de actuar de acuerdo a 

.sus necesidades sociales, econ6micas, 

políticas y culturales. 

La investigaci6n participativa tiene -

su origen en los sesentas con base en 

las experiencias de Paulo Freyre, Joao 

Bosco Pinto y otros sociólogos latino

americanos. 

En estas experiencias la educaci6n pa

sa de ser adaptativa para orientarse -

hacia una perspectiva política, ideolQ 

gica y socioeconómica diferente. Con el 

sistema de autoinvestigación entre los 

interesados, era preciso identificar -

las necesidades y experiencias que ha_e 

ta ese momento se habían dado en forma 

aislada, habta qua tomar un nuevo rum-



F.O. 

F.I.A.: 

VIDEO 

Alumnas saliendo de 

colegio. Grupo estu

diando, maestro en -

aula. Técnicos ope

rando planta. 

M.S. Familia, anigos, 

patio escuela. Reunió~ 

de partido. Iglesia. 

Torre Latino. Bellas 

Artes. Efecto cOllllpUta

rizado. 

Ull! 
l&lllliJJ][([j) 

l!rrJJ> l!ialcial ]..¡¡¡ ll1lll'.CilDa Jll4'lt" :n... ll.:ñ.l!n!!:lrai<i:1'1l y¡ 

a:mnl!DiimG em lla ~ alle]. sis

ll:tenal. ¡p- ape lhwn s:ñm CO!l>DlllJ!lllltas a 

pir1tfur die lkl'!S <tllllllll.lflictb!Jx5 =iialles y¡ J?.!! 

lliltia:ms: smJrl!llii.ollt>s alle :n... lllllll!!liil!IJa<:i<iam ""' 

blm&:iUcal JLa.tt:i.ne y¡ "l!\lllle )ll"'rte de sun deSill

:inrollll<lll. 

m:Jl. ~lLll<> ~~ "l!\lllle """lillal!Diía 

rilmlll!D ""' l!lim€ri<:at JLa.ti.Jnl;i¡ llillD !reSJPlllllllil y¡a 

a JJ.a¡s; Jl!ler>esiiril\¡Mll!>s llnisit&:icas «lle S1mS ~ 

i!Dittamires.. ]La :iiim\vesti_~ ¡pwrtt:.ii.<:ipatt:,! 

wai ~ a:imJllil) mn """""""' s~ eillani!:a

cimm"'11. ailltl:.eJrml.;Btiwo a :n... eilllln<:a<:Wim ua-

llll:m estt:e 1t:Jralhajjo lllllll se -jja ].a eilhll>l:a

ciiim «:1lllllllll ó!1llqll> ffimlCllEllll. y¡~. 
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'!IJl["' aa::ti1blllllles, wall.<Dlres, lhlillJ!Dñ D ñ al\;Mlles y¡ 
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:ii.ms1tii.itmcl.'°"""5 ireli'lfi<DSaS y¡ a:unli.blrailles, 



F.O. 

F.I.A.: 

VIDEO 

Grupo educativo. Logo 

INEA. Collage de imá

genes solidaridad. Gen 

te urbana y rural. 

L.S. de c. Salinas dan 

do informe al pueblo -

de México acerca de las 

actividades de Pre 1asol. 
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o por la influencia de los medios de -

comunicaci6n. 

En México se crea en 1981, por decreto 

presidencial, el Instituto Nacional p~ 

ra Educaci6n de los Adultos (I.N;E.A.) 

con el· fin de promover, organizar e i.!!J 

partir alfabetizaci6n básica y capaci

tac.i6n para el trabajo, y cuyo establ~ 

cimiento refleja la decisi6n guberna-

mental del problema que significa la -

existencia de un alto número de adultos 

mexicanos que carecen de la instrucci6n 

más elemental. 

La distribuci6n del rezago educativo y 

de capacitaci6n es desigual entre re

giones, géneros y etnias. 

El Estado Mexicano, aunque tiene cono

cimiento de esta problemática no le ha 

dado la importancia que dice darle. 

La actual administraci6n en su plan 

contempla el programa de Modernizaci6n 

Educativa y el de Solidaridad, buscan

do la atc:ic Gr. pd ·.>ritaria a la pobla-



VIDEO 

Lago I.N.E.A. 

s.o. 

F.I.A.: 

L.S. Campesinos. Apar~ 

ce en pantalla super 

de e.E.e. 

Panorámica a zona ru

ral. 

L.S. a casas urbanas. 
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ción rural y a la que habita en zonas 

marginadas, con el fin de elevar la es

colaridad, así como fortalecer la par

ticipación entre población y gobierno 

con fines comunes. 

Como resultado de este esfuerzo guber

namental de promover la participación 

vía I.N.E.A., encontramos organizacio

nes sociales que se desenvuelven con -

ayuda gubernamental, tanto rural como 

urbana. 

Por el lado rural los Centros de Educ~ 

ción Comunitaria (C.E.C.) que operan -

en localidades pequeñas y dispersas m~ 

nares a 2,500 habitantes y que no han 

sido incorporados al proceso de desa-

rrollo. 

Los e.E.e. brindan a estas localidades 

el esparcimiento y la cultura a través 

del espacio educativo que representan, 

adecuándose a las necesidades de la P2 

blación rural. 

Asimismo, se han creado los Centros U.E 



VIDEO 

Aparece en pantalla 

super c.u.E.P. 

Familia en patio de 

escuela. Gente tra

bajando en cornGn t~ 

rea. M.S. enfermo. 

L.s. unidad. Campe

sinos. Dibujos ani

mados. 

F.O. 

F.I.A.: 

·Reuni6n de campesi

nos. Aparece en pa~ 

talla super de O.N.G. 

Toma sirnb6lica de -

mano. 

Collage de imágenes 

de la campaña card~ 

nista en Durango. 
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banas de Educación Permanente (CUEP), 

para atender a la población urbana. 

Los CUEP son un espacio de encuentro -

entre programas institucionales y po

blación. Los CUEP·fornentan la partici

paci6n social, la ayuda mutua, la soli 

daridad y la autogestión. A través de 

este tipo de actividades prornocionales 

se busca motivar a la poblaci6n urbana 

para que intervenga en mejorar, junto 

eón la ayuda· institucional, sus condi

ciones de vida como son: la salud, la 

vivienda, seguridad, empleo y el dete

rioro cultural. 

Por otro lado, encontrarnos a las orga

nizaciones No Gubernamentales (ONG's), 

abocadas a apoyar e impulsar procesos 

de ~grupación social rural y urbana 

que tiendan a mejorar la participación, 

autogestión y recreación democrática. 

Las ONG's en México representan un fe

nómeno social que no tiene más de 38 -

años de existencia. Estas organizacio-



VIDEO 

Group Shot de gente. 

Pancartas, proseli

tistas. 

F.O. 

F.I.A.: 

Super en pantalla. 

Super en pantalla 
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nes nacen sin intervención directa del 

Estado, ·Y quienes las integran y promu~ 

ven son los sectores medios, universit.!!_ 

rios, profesionales, cívicos y grupos -

populares. 

Las ONG's no son ni pretenden ser insti 

tuciones de caridad ni partidos políti

cos.' En su relación con otros grupos cf 

vices, institucionales y políticos es

tán a la defensiva frente a la política 

de partidos y muestran gran sensibili-

dad contra todo tipo de manipulación P.2. 

lítica, proselitista o corporativista. 

De esta forma, nacen en la Ciudad de M~ 

xico: 

- EL INSTITUTO MEXICANO DE ESTUDIOS SO

CIALES, A.C. (IMES). 

- EL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA CASA M~ 

. XICANA, A.C. (PROCALLI). 

- EL CENTRO OPERACIONAL DE VIVIENDA Y 

POBLAMIENTO, A.C. (COPEVI). 

- PROMOCION DEL DESARROLLO POPULAR, A.C. 



VIDEO 

F.O. 
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(POP}. 

- CENTRO NACIONAL D.E COMUNICACION SOCIAL 

(CENCOS)', 

- CENTRO DE':ESTUDIOS EDUCATIVOS, A.C. 

(CEE}, 

F. I. A: , Estas Organizacio~es independientes ut_! 

M.S. Figura de. se~.igr.e_ ·. ::lizan.: la metodología de la. investigación 

fía r.evisada por: gente participativa, ya que llevan a la prac-

en el t.aller. tica, junto con la gente que se integra, 

actividades con objetivos tan heterogé

neos como la ciencia, religión, el de-' 

porte; el ~rte, los d.erecho·s humanos, -

laborales ::i · sociales, 

Manifestantes sentados 

en la plaza del zócalo. 

Seña obscena. 

Las ONG' s :son. el. resultado de una civi-

lización en crisis, en donde nuestra 

ép~cá demanda cambios estructurales y -

formas de pensamiento alternativo que -

permitan a la sociedad tener acceso a n_! 

veles de mayor justicia social, sobre -

todo a los sectores menos favorecÚlo's. y. . .·," 

que en nuestro país son lama:ir'?ría. 



VIDEO 

Cross fade a: 
.·· 

Alumnos con maestro ·.de. 

música. Taller. dé· 

grafía; 

Z.B. Logo de Casa de 

la Cultura en San Pa-

blo Oztotepec. L.S. -

campos y pueblo. Z.I. 

Iglesia 

Gente trabajando en 

vivero 

Amas de casa en co~ 

cina. 
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· Es ilnportante ·destacár la. relación hor,! 

·. 2.~~ta~ q~r .s~:.:,a~ú~nf~f 1~; g~n~{~ue< se 

·esta autobrgániz~ndo "iiaj81o~principi.os 
. ·-. .. · .:·:··" '.~ .. ' .. ;:·./.~·:·,;:,_·-~~~'.°'!~(· ·:\:;.?:.· .. ~~·-:-" -··;_:,::,:·>,'",. ... : 

···.de Paúlo Freyre ;';•~a".que·'estó' pr?picia ·. ~ 

... ·c{~1:tt:i~!~t !t}{tif i~~[~tf~tc'.:itf np:i:! 
>;;::, •• • • ! 

colonia 'éi cbffi{iri{a~ci; 

Como. la.Casa.de.la·Cultura·en san Pablo 

Oztotepec, donde sus habitantes, debido 

a ias circunstancias, se autoorg•nizaron 

para crear un espacio cultural de espaE 

cimiento y autoayuda para los habitan--

tes de la zona. 

Entre las actividades que se realizan ahí 

des ta.can: 

- La creación .. de un vivero, con miras a 

la 
0

refore~tación de la zbna de San Pablo. 

- Una cocina popular, encargada de ofre-

cer los alimentos para las familias que 

trabajan a·un costo mínimo. Donde cada -

día se turnan diferentes amas de casa en 

las labores de la cocina. 



VIDEO 

Niños en kinder con 

educadora. 

L.S. Taller 

Jóvenes tocando gui-

tarra. 

L.S. Clases de aero-

bies. 

F.O. 

F.I. A: 
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- Un taller 1nfant.il' 'dOridé los niños de 

la.,comúnidad·desarrollan sus destrezas 
. "'.• 

arti:~ticas •. / .. ·.·. 

- El" taller: de ·:¡;erigrafía, encargado de 

impartfr:los·cursos por la tarde a toda 

persona"que quiera ingresar. 

- Y un taller de mGsica donde los jóve 

nes aprenden sus primeras notas musica-

les y otros las afirman. 

Y para esta~ en buena forma, no hay co

mo las ·~lases de aerobics que por las -

tardes se imparten en la Casa de la Cul 

tura. 

En la actualidad las ONG' s que se en-

cuentran trabajando con nuevos tipos de 

protagonistas son: 

- FUNDACION DE ECODESARROLLO XOCHICALLI 

FEXAC. 

- GRUPO DE ESTUDIOS AMBIENTALES (G.E.A.) 



VIDEO 

L.S. Objetivo de. pies 

caminando de todo ti

po de gente. Z.B. pan 

carta política. 

F.O. 

F.I. A: 
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- MARIA LIBERACION DEL PUEBLO. 

GRUPO F.E.M. 

- CENTRO DE APOYO A LAS MUJERES VIOLA

DAS (C:A.M.V.A.C.). 

" Y EL CENTRO DE ORIENTACION PARA LA MU

JER OBRERA. 

En la actualidad surgen nuevas ONG's c.2_ 

rno resultado de la torna de conciencia -

de una crisis en la sociedad mexicana, 

donde la forma de pensamiento alternati_ 

vo es el método de autogestión partici

pativa que la gente marginada está to

rnando corno alternativa para alcanzar la 

justicia social a la que todos los rnexi 

canos tenernos derecho. 

Fade Out. 

Video·con collage del programa. Créditos. Logo UNAM. 

FADE OUT FADE OUT 
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